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INTRODUCCION 

¿Son los productos de manufactura automotriz, el camino a seguir para 

el desarrollo de la economía mexicana?, ¿se creé que los Estados Unidos 

de América, sigue siendo el mejor importador de nuestra industria automo 

triz?. 

Las oportunidades de que México salga adelante, de los problemas eco 

nómicos en el cual se encuentra sometido desde hace tiempo atrás, se ha-

llan en gran medida, en una política de comercio que impulse las exporta-

ciones no petroleras, ya que existe la necesidad de diversificar los pro- 

ductos exportables, y no depender así, de una sola industria. Dentro 	de 

este contexto, se encuentran las exportaciones de manufacturas, las cua-- 

les se han constituido, en el motor del crecimiento económico del 	país, 

incluso en algunos anos (en especial en 1983-1984 y en 1986-1988), en el 

factor de compensación del ajuste económico. 

No sólo ha habido crecimiento, sino también mayor variedad de produc 

tos, singularmente hacia manufacturas con un mayor valor agregado, y con 

más contenido tecnológico. En primer lugar destaca el caso de la industri 

a automotriz, cuyas exportaciones pasaron de 400 MD a 4,467 MD de 1980 a 

1990. En los anos más recientes, las ventas al exterior de automóviles, - 

ha superado a las de motores y autopartes. Su Contribución a la exporta— 

ción total de manufacturas, mostró un importante incremento: de 13.3 por. 

ciento en 1980 a una tercera parte del total, de 1985 en adelante. 

La gestación, de tan sólo la participación México7  Estados Unidos, ha 

sido la respuesta para enfrentar el neoproteccionismo existente, no olvi-

dando la zona de libre comercio continental, sino creando cobvenids:bila7 

terales específicos, los cuales reflejen el grado de especialización 	de 

ambos estados, y principalmente, la capacidad exportadora de México; una 

vez logrados estos dos objetivoS, podremos abordar el TLC. 

Tal y como nos muestra la Teoría del desarrollo económico,- 	econo. 

mista británico W.A. Lewis,' publicada en 1955, toda'éConoMía subdelarro-- 



liada actual, se caracteriza por la existencia del fenómeno del dualismo. 

Considerandose así, que el crecimiento de estas economías procede escen-

cialmente del dinamismo moderno, que se beneficia de la posibilidad de u-

tilizar un gran excedente de mano de obra, procedente del sector tradicio 

nal y dispuesta a trabajar a muy bajos salarios. El crecimiento así, pue 

de continuar sostenidamente sí, el sector moderno acumula una tasa adecua 

da, pero sólo si en el sector tradicional, se van introduciendo las mejo-

ras necesarias, para que se desarrollen paralelamente ( en cualquier otro 

caso, su inercia generaría obstáculos insalvables para el crecimiento del 

sector moderno). 

Dentro de este contexto, encontramos que en las economías (mexicana y 

estadounidense), existe la necesidad de un equilibrio, reflejado hipotéti 

camente en los problemas bilaterales entre sí. México busca, mediante un 

nuevo programa a la promoción de exportaciones de productos manufactura--

dos (industria automotriz), el racionalizar las importaciones provenien--

tes de los Estados Unidos, para que así México (más productivo en el ses 

tor automotriz de manufacturas que Estados Unidos), instrumente una estra 

tegia de sus exportaciones no petroleras hacia los Estados Unidos. 

Por lo que respecta a cada una de las medidas promocionales, es decir 

incentivos fiscales, financiamiento, crédito y trámites aduanales, se pue 

de asegurar'que necesitan un cambio estructural, para lograr una.  economía 

desarrollada, y así poder contar con programas utiles, provechosos y de -

trascendencia para nuestro país, ya que existen programas (a pesar que la 

anterior administración, tiene el mérito de un primer acercaMiento.  mete& 

lógico, en la programación del sector), que en realidad nunca pretendié-- 

ron representar programas integrales de desarrollo del comercio exterior, 

sólo definían propósitos y medidas de apoyo'A los exportadores para alcan, 

zarlos. No se ligaban estos con otras políticas y acciones vinculadas ,al - 

sector, ni se buscaba definir metas y Objetivos precisos, por actividad y 

para el sector en su totalidad. Se omitía en elloS también, la definición 

de principios normativos, y no se hacia explícita:la forma enIiie se ' al-

canzarían los objetivos enunciados. 



Las medidas promocionales se enfrentaron con circunstancias no pre-

vistas, omitieron aspectos de trascendencia, pero sirvieron para evaluar 

los instrumentos de que disponía el gobierno mexicano, para relacionarse 

comercialmente con el exterior. Seguramente esa evaluación servirá para 

llevar a cabo algunas modificaciones administrativas de importancia, to 

modas luego de la elaboración de los programas referidos; por ello es -

que los programas necesitan de guías de política, es decir, de principios 

que orienten las estrategias y las acciones a seguir con toda antelación 

y seguridad. 

Ahora bien, dentro de la industria automotriz de manufactura, pode-

mos denotar que es el aislamiento entre exportadores mexicanos e importa 

dores norteamericanos, un efecto generado por la necesidad de nuevas me 

didas que faciliten el equilibrio sobre ellos, causando la reducción de 

divisas sumamente presindibles para que el gobierno mexicano importe los 

bienes de capital básicos. 

En virtud de lo expuesto tenemos que: si las medidas promocionales -

mexicanas son correctas, ampliarán el camino de las exportaciones manu--

facturadas automotrices mexicanas hacia los Estados Unidos, consiguiendo 

un aumento de divisas, con las cuales se importarán los bienes de capi--

tal básicos, logrando un crecimiento gradual en nuestra economía, refle-

jado en un desarrollo económico y social a nivel nacional. 

En este contexto los objetivos del presente trabajo:son: 

- Conocer la trayectoria del comercio exterior mexicano con los Esta 

dos Unidos de América. 

- Comprender el desarrollo de la industria automotriz de manufactu—

ras mexicanas, demtro del comercio exterior, con los Estados,Unidos 

dé América. 

- Determinar las estrategias promocionales segtiidas Por el gobierno - 

mexicano, para las exportaciones automotricesde manufacturas; 

- Proyectar el impacto de las - exportaciones automotrices'de:manufac- 

turas mexicanas, hacia los Estados Unidos de América, debido a los 

programas de apoyo del,gobierne mexicano. 

• 



Esta investigación parte con el capítulo I, en el cual se generali-

zan las políticas de comercio exterior de México y Estados Unidos de Amé_ 

rica, de este modo la intercomunicación de dichas politices de comercio 

exterior así como su relación con organismos que intervienen dentro del -

comercio internacional (GATT y TLC), son un gran tema de estudio. 

En el capitulo II, podremos observar la evolución de la industria au.  

tomotriz mexicana, la participación de empresas transnacionales estadou-

nidenses en México, el papel que tomó el gobierno mexicano frente a las 

mencionadas empresas transnacionales y cada sector que compone la indus-

tria automotriz mexicana. 

Encontraremos en el capitulo III, las medidas promocionales seguidas 

por la anterior administración (1989-1994), que como mencionamos con an 

terioridad, sino fueron las más adecuadas en su tiempo, si nos dieron la 

pauta para penetrar al mercado internacional (principalmente el mercado -

estadounidense). Veremos también los principales organismos mexicanos '-

que intervienen en nuestro comercio exterior, de este modo, el sistema - 

que rige el comercio exterior mexicano legalmente. 

Por último el capitulo IV nos hablará sobre el futuro de las relacio 

nes comerciales México-Estados Unidos (industria automotriz) y el Plan 

Nacional de Desarrollo (sector promoción de exportaciones), 1995-2000. 

Nuestro propósito dentro de este trabajo, es impulsar el conocimien7 

to de las medidas promocionales hacia el comercio exterior mexicano deP 

tro de la industria automotriz, para saber con cuánto contamos y cuánto 

necesitamos para que México logre un repunte económico en la década de - 

los noventas, y una estabilidad para el siglo XXI. 
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CAPITULO I 
HISTORIA DEL COMERCIO EXTERIOR ENTRE 

MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

A. PANORAMA GENERAL 

Durante la larga historia comercial entre México y los Estados Unidos, 

es bien conocida su trascendental importancia sobre todo durante este si 

glo, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero es en esta 

década de los setentas, donde surge una nueva dimensión entre la antes men 

cionada relación comercial, la participación del comercio exterior 	en el 

PIB de ambos países sostuvo un aumento considerable. 

En el caso de México, surge un gran crecimiento de las exportaciones 

petroleras y de las importaciones de toda clase de productoslque se dio du 

rante la segunda mitad de los arios setenta y del gran crecimiento de las 

exportaciones no petroleras que se registró en la década pasada,' la parti 

cipación del comercio internacional en el PIB creció de 9.7% en 1972 	a 

38.3% en 1986. El petróleo ascendió a casi 55% del total de las- exportado 

nes en 1980, pero sólo presentó el 22% en 1986. La'venta de manufacturas - 

al exterior creció de 29% del total de las exportaciones en 1980 al 74% en 

1988. (cuadro 1) 

En cuanto a Estados Unidos dada la creciente fortaleza de la .capacidad 

comercializadora de otros paises industrializados, la emergencia 	0 

gran número de paises asiáticos y latinoamericanos como .-Importantes expor 

tadoreS a ese pais, la creciente dependencia de Estados Unidos del abaSte-

cimiento. extranjero de petróleo y gas, la declinación de la gmileiitivided 

estadounidense en relación con la de sus principales socios comerciales, 

junto con la sObreevaluación del dólar en los primeros años de la década 7 ' 

de los ochentas, llevaron a aumentar considerablemente la ImPOrtanc9 .110-

comercio exterior para la economía estadounidense y .los grandesAéficits 

en su balanza comercial. La participación de la•suina•delás exPOrtadittes 

e importaciones en el PIB creció de 8.8% en 1972 a 14.4% en 1986: 

1/ CIDAC, Integración industrial México- EstadOs Unidos. la. edición, Méx.. 
1992, Ed. DIANA, pp. 86-88. 



	

346 957 	368 444 

	

728 744 	1 187 339 

	

2 711 921 	3 577 626 

766 127 

5 331 236 	6 327 857 

13 770 097 	17 018 634 

(cuadro 1) 

RC511111011 del comercio nlerini de Eslados Unidos con hleviert, 1972-1988 
Importaciones provenientes de México (valor cal., miles de dólares) 

1972 1971 1970 1973 1978 1977 

0 Alimentos 669 900 858 000 930 900 650 900 841 773 1188 582 
I 	Bebidas y tabacos • . 41 996 46 014 
2 Materias primas con 

excepción de combustibles 
104 600 1311100 180 1161 189 2(8) 166 257 170 760 

3 Minerales combustibles, 
lubricantes 

21 300 21 700 31 2011 371 600 447 161 895.149 

4 Aceites animales y 
vegetales y grasas 

1 966 5 385 

5 Productos químicos 30 200 41 000 87 40(1 75 00(1 91 55(1 1136_25 
6 Manufacturas básicas 378 900 571 000 1 094 100 737 800 43,1 892 587 051 
7 Maquinaria y equipos 

de transporte 
333 800 577 700 898 500 853 500 I 021 345 1 038 362 

8 Manufacturas varias 394 863 430 959 
9 	Bienes sin clasificación 

especial 
93 500 106 200 167 600 181 000 163 518 217 665 

Total de manufacturas 53o -It0 I 295 901) 2 247 600 1 847 300 2 107 168 2 387 662 
(5,6,7,8,9) 
Total 	 1 632 200 2 305 8(10 3 390 400 3 059 300 3 606 321 4 693 572 

(continuación) 

() Alimentos 
1 Bebidas y tabacos 
2 Materias primas con 

excepción de combustibles 
3 Minerales combustibles, 

lubricantes 
4 Aceites animales y 

vegetales y grasas 
5 Producíos quimicos 
6 Manufacturas básicas 
7 Maquinaria y equipos 

de transporte 
8 Manufacturas varias 
9 Bienes sin clasificación 

especial 
Total de manufacturas 
(5,6,7,8,9) 
Total 

1979 	1979 	1980 	1991 	1902 	1981 

	

252 749 	I 483 932 	1 316 2(S3 	1315 346 	1 446 783 	1559 046 

	

62 363 	81 576 	98 237 	125 439 	109 656 	99 141 

	

156 622 	191 014 	208 910 	281 663 	281 659 	277 615 

	

1 516 554 	3 073 940 	6 50 593 	6 872 953 	8 597 940 	8 753 071 

	

2 412 	2 076 	757 	1922 	2 823 

	

193 425 	264 284 	275 147 	349 253 

	

694 413 	866 384 	762 621 	749 617 

	

1 415 356 	1 852 478 	2 046 961 	2 460 045 

	

556 356 	710 703 	• 	870 283 	I 156 512 

	

242 532 	286 931 	344 758 	452 379 

	

3 102 082 	3 980 780 	4 299 770 	167 806 

	

6 092 782 	8 813 318 	12 519 467 	13 765 129 



(continuación) 

—.
.. 

/9.9 I9S• ¡Y» 1987 )'Ion.  

1560 252 1591 855 	2 210 981 2 0118 913 1 940 435 

100 949 157 069 189 977 281 311 263 849 

237 729 131 886 615 164 305 877 401 814 

8 15.1 071 81145 162 	1 695 716 3 978 11113 3 155 591 

2 792 I 91" 1 594 1 709 8 343 

628 8111 587 658 479 1185 521 1155 748 677 

1 4611390 1 	15 5 488 	1 610 361 21115 211 2 431 2154 

4 610 952 < <60 .150 	6 5'5 591 8 136 619 10 911 1114 

TM 061 1 	199 494 	I 1 32 4(14  i 710 591 .2 115 359 

196 1111 558 951 149, 946 7 74 233 996 401 

S 246.151 9 162 441 	111 6,14 885 13 8611 729 17 409 667 

IR 266 868 1,1 191 862 	17 558 319 20 519 921 23 544 699 

1.40ottaittluc5 Nlésico (valor (A.4.. miles de 10;110) 

)5182 /47.1 19 -3 /974 /477 

57iiiitiiii;:"-----  
1 1111911a,  y tabaco., 
2 1 latcrias primas con 

r 4,:cpeión de ottolnistibles 
1 kl0ietale5 49noltlislibles, 

lultricanics 
4 Acabesanimifiel y 

veto:tales y tIttom 
5 Produtios ononien,  
6 N18681:6:19148 48156:4,  
7 11.00titta; lit 4 equipo,  

de 11;104,00k' 
S 	Ishitufact tu a• , aria,  
9 118.e1 90 cla916.91cion 

c9,veittl 
!ml de Hm:mide7tad ,  
15.6,7,8,19 
11941 

11 Aliineisub 
1 'llebidas y tabacos 
2 Materias primas con 

excepción de cornbusiihks 
3 Minerales combuslibles, 

lubricanirs 
4 Aceites animales y 

veniales s rasas 
5 Producios /lujurien% 
6 Manufaciuras básicas 
7 Maquinaria y equipos 

de transpone 
8 hlanuracturas irlas 
9 Bienes do elasilienión 

especial 
total de manufacturas 
15,6.7,8,91 
fatal  

	

152 5(6) 	262 900 	647 600 	512 300 	240 481 	474 340 
• 8 039 	9 337 

	

114 600 	227 1100 	178 000 	321 7(4) 	301 064 	340.144 

	

78 500 	113 9011 	174 100 	218 200 	181 161 

• 14 746 	30 700 

	

206 700 	273 3161 	 503 300 	529 700 	554 388 

	

344 500 	498 400 	821 100 	851 600 	563 036 	507 395 

	

967 200 	l 367 11/0 	 2 4211 5110 	2 511 426 	2 141 109 

I@ 	 367 740 	340 849 

	

IIR 300 	194 100 	352 900 	305 600 	185 276 	173 940 

	

1616 70(1 	2 332 900 	3 655 700 	 4 137 178 	3 717 881 

	

1 982 200 	2 937.1(81 	4 855 300 	5 141 300 	4 902 689 	4 722 052 



(continuación) 

1970 1979 	19x11 	113! 1982 1903 

O 	A11111197105 523 879 '5 55 941 	1 908 731 	1 941 109 685 498 I 420 655 

1 	Debidas y tabacos 12 722 3 993 	2 330 	3 913 5 253 2304 

2 Materias primas con 
e‘Cepetóll de Combustible,  

3 	Alitsetales combustibles, 
lubricantes 

575 14 

177 935 

352 492 	1 078 384 	987 

22(1 107 	340 863 	343 

304 

835 

769 560 

1((51 401 

103 038 

202 699 

4 ACCOCA 
vegetales y grasas 

44 020 39 032 	90 273 	43 770 109 990 90 541 

5 	PruducIns uttimicos 673 019 1053 019 	1 441 454 	1 599 358 1 187 478 1085 750 

6 	N'anal:acunas básica,' 7111412 20u 484 	2 031 395 	2 440 107 1 315 160 934 185 

7 	Islaquinalia y equipo,  

de transpone 
5  1134 337 4 659 431 	1, 563 454 	423 128 5 324 223 3 757 319 

8 	hlanufacturas Indas 464 248 632 1475 	856 575 	1 324 192 ! 	112 	176 397 175 

9 	¡Sienes sin cithifieileinil 311 050 .136 194 	535 108 	•(35 909 172 	117 119083 

Total de mantil.ndulas 206 122 7 991 003 	11 46(1044 	14 1133 054 9 	111 	214 6 .102 	512 

(5,6,7,8,91 
Total 6 540 423 9 662 501 	14 881 832 	17 353 053 II 738 916 91/ 78 754 

(continuación) 

1984 /0.93 	 1906 1987 1980 

0 Alimentos 1 003 614 919 021 	597 0116 670 137 1 	517 245 
I 	Bebidas y tabacos 8 973 14 674 	II 625 II 563 22 469 
2 Materias primas con 

excepción de combustibles 
1 347 922 1173 533 	828 526 1 049 957 1464 790 

3 	Minerales combustibles, 
lubricantes 

381 352 571 721 	393 556 510 256 458 034 

4 Aceites animales y 
vegetales y grasas 

167 983 109 972 	136 108 95 363 142 023 

5 Productos quimicos 265 724 1 431 515 	I 295 992 I 450.862 1 833 657 
6 Manufacturas básicas 1136 515 I 300 046 	1227 911 I 541 672 2 262 185 
7 Maquinaria y equipos 

de transporte 
5 528 317 6 640 946 	6 423 052 7 333 203 10 089 075 

8 Manufacturas varias 867 894 1012 621 	1 064 230 1337 181 1 983'219' 
9 	Bienes sin clasificación 

especial 
270 064 453 617 	395 521 569 361 860 505 

Total de manufacturas 9 068 514 10 838 751 	10 411 766 12 232 279 17 028 701 
(5,6,7,8,9) 
Total 11 978 358 13 627 681 	12 379 267 14 569 554 20 633 263 

• Consideiado en "Alimentos". 
•• Considerado en **Manufacturas básicas". 
Fuentes: l'ata 1972.1976, °ventas' fusiono Repute hl. 16 , 04 5. Department uf Cutinnerce. 

• pata 19114981, FT 990, Department of C'untineice 
Para 1981.1988, oso grogbrights uJ l'orrign track, U.S.. Deo:Minen' of COMITteree. 



Dentro de este contexto cabe destacar que durante el mismo período, de 

1972 a 1989, el comercio bilateral de México y Estados Unidos tuvo grandes 

transformaciones expresadas dentro de su comercio y balanza comercial hila 

teral. 

Durante estos años tenemos que la participación de México (país en vía 

de desarrollo) en la economía estadounidense, es la de abastecer bienes -

primarios y manufacturas sencillas a cambio de recibir bienes de capital,-

bienes intermedios e insumos para la producción y artículos suntuarios. Mé 

xico se convierte así, en un importante abastecedor de productos manufactu 

rados a Estados Unidos (país con una economía altamente industrializada). 

Cabe señalar así, que a principios de los años setentas, las denomina-

das exportaciones tradicionales, esto es, los alimentos, las bebidas, el -

tabaco y los textiles, formaban la mayoría de las exportaciones de manufac.  

turas mexicanas, y equivalían al 60% de las mismas. Es en los 80'S que gni 

cemente representaron el 15%. Asimismo, los productos relativamente más so.  

fisticados, como la maquinaria y equipo o los productos químicos, formaban 

sólo una pequeña parte, alrededor del 20%. En esta misma década estos pro-

'ductos representaron aproximadamente el 60% de las exportaciones de manu--

facturas. En 1989, las exportaciones mexicanas incluían también automóvi-

les terminados, motores y partes de automóviles y otros productos indus --

triales complejos, y la participación del comercio de manufacturas en el - 

total comerciado fue cinco veces mayor que en 1970. 

Otro cambio importante en el intercambio bilateral, fue el enorme cre-

cimiento de la industria maquiladora. El numero de empresas maquiladoras 

aumentó de 350 en 1972, las cuales proporcionaban un total de 45,000 	em- 

pleos, a 1699 en agosto de 1989, mismas que ofrecían un total de 443,682 -

empleos, lo que representó más del 10% del empleo total en 'el sector indus 

trial. Desde 1982 la tasa de crecimiento anual de empleos en las plaritaS'-

maquiladoras fue de 23%, al tiempo que el valor agregado creció desde 772 

millones de dólares en 198Q hasta alcanzar la cifra de 2,300 millones en - 

1988. En 1989 la industria maquiladora generó un total de divisas equiva--

lente a 2,900 millones de dólareS? 

2/ Ibid., pp. 57-61. 

'NO 



En términos cuantitativos, la enorme expansión del comercio bilateral 
tuvo también efectos trascendentales. En 1986 México fue un importante so 

cio comercial de los Estados Unidos, detrás de Canadá, Japón y la enton 

ces Alemania Occidental. 

En el interior de la balanza comercial bilateral se encontró un efec 

to de gran importancia también, por lo menos en el periodo de 1982-1988. 
Con anterioridad al inicio de la crisis financiera mexicana de 1982, Esta 

dos Unidos mantuvo regularmente un superávit comercial con México. A par 
tir de 1982 esta situación se revirtió, con un superávit en favor de Méxi 

co, que en 1983, alcanzó la cifra pico de 8,000 millones de dólares, hasta 

que en 1989, la balanza comercial mexicana volvió a regresar a una situa-
ción de déficit. 

El problema que implicó, es que su ritmo de crecimiento disminuyó con 

siderablemente con respecto al registrado en años anteriores, en virtud -
de los problemas imprevistos: 

En primer lugar, está el hecho de que las exportaciones petroleras en 

contraron dificultades crecientes hasta antes del conflicto del Golfo Pér 
saco. Los precios internacionales del barril de crudo bajaron considera—

blemente, debido a que hubo una abundante sobre oferta que provocó una ba 

ja considerable en los precios internacionales, Obviamente, con el con-e 

flicto del Golfo Pérsico, todo parece indicar que esta tendencia se revir 
tió con claros beneficios para México, los cuales no^esperaba. 

El segundo problema, es que la inflación interna no sólo fue mayor _-
que la prevista, sino que tuvo a ser creciente, lo cual afectó negativa-

mente a las exportaciones de manufactura. Esto provocó que el colchónsub 

valuatorio del peso, no solamente haYa disminuido, sino que todo- indicó 
que nos encontrabamos nuevamente en el peligrso trayedo de la sobre ¿a 

luaCión, En los ochentas, los precios relativos'entre MéXiCe3.1stadosh 
nidos fueron desfavorables en términos crecientes para  lat exportaciones 

de manufactura, lo cual generó un aumento desiwoPolTionado de las iMporta 
cienes. Así según cálculos de la gula de indicadores econóMicos de.; Excel 
sior, - en el primer trimestre de 1990,Aunque lasexportacionéStotales» - 

aumentaron en 8%, las importaciones lo hicieren a un ritmo de 19% 	a- 

nual. El resultado de esto es que durante el primer trimestre de 1991,1A 



balanza comercial tuvo un saldo negativo de 304 millones de dólares3. Sin 

embargo, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo' generado por 

la invasión iraquí a Kuwait, permitió obtener ingresos adicionales por -

ventas de petróleo de alrededor de 3,000 millones de dólares para finales 

de año, con lo cual fue posible esperar que al menos en 1990, contararnos -

con una balanza comercial en equilibrio, e incluso tal vez tuvieramos un 

pequeño superávit. 

B. TRAYECTORIA DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR MEXICANA Y SU RELA-
CION CON EL COMERCIO EXTERIOR ESTADOUNIDENSE 

Una parte creciente de la política exterior económica mexicana, está -

en contacto cada vez más estrecho con Estados Unidos. Apesar que la econo 

mía de México es pequeña en relación con la economía estadounidense, las 

operaciones de producción en común y las empresas conjuntas, han enlazada 

de tal manera los procesos productivos críticos, que varios sectores in-

dustriales estadounidenses de importancia, se relacionan hoy estrechamen-

te con México. Con todo, apesar de este giro en los acontecimientos, la - 

economía mexicana ha tendido a ser cada vez mas abierta, mientras que la 

estadounidense ha tomado la dirección contraria, 

Los exportadores e inversionistas mexicanos, enfrentan múltiples obs-

táculos para realizar negocios en Estados Unidos, de manera que recuerda a 

los mexicanos las.quejas que los estadounidenses solían eXpresar Sobre Mé 

xico. En circunstancias similares, Canadá optó por un tratado de li-

bre comercio, principalmente como un medio para evitar el creciente` 

proteccionismo proteccionismo estadounidense. A raíz de este ejemplo, México ha decidido 

hacer lo mismo4. 

Como ninguna otra. actividad, el comercio exterior de nuestro país ha'. 

ocupado, durante las últimas administraciones la máXima prioridad. En los. 

3/ Excelsior, viernes 13 de julio de 1990, sección financiera, pp. 1-6. 

4/ ALCARAZ Ortíz, Eduardo. El tratado de libre comercio dellorteamhica, 
México, 1991, Mundo de la exportación (revista mensual), ano II Nos. 
4-5, pp• 41-48, 



últimos años se han elaborado numerosos programas para el fomento de esta 

actividad, sin embargo hasta hoy México no cuenta, a diferencia de los -

países que han hecho del comercio exterior el motor de sus economías,con 

un verdadero programa de comercio exterior. Se han diseñado numerosos pro 

gramas parciales y temporales, pero nunca uno integral de largo plazo, -

que comprenda la totalidad de las actividades vinculadas al sector y que 

ocupe una prioridad nacional efectiva, es por ello que día con día a pe-

sar de lo mencionado con anterioridad, México busca una política de comer 

cio exterior con bases sólidas, las cuales le permitan llevar una guía -

que empiece a dar mejores resultados entre las relaciones comerciales de 

México con Estados Unidos? 

1. Sustitución de importaciones 

En 1985, México inició un proceso de restructuración económica con -

profundas implicaciones para la industria del pais, así como la relación 

económica que sigue entre México y los Estados Unidosl.  Hasta 1985, el - 

país se habla guiado por una política de industrialización por sustitu—

ción de importaciones, la cual consistía esencialmente en fabricar inter-

namente toda ciase de productos. Las empresas importaban maquinaría y ma_ 

tercas primas, y producían bienes para el mercado interno: 

Con el tiempo, el gobierno desarrolló un marco de políticas que res--

tringian las importaciones, protegían a-las empresas al tiempo que regula 

ban estrictamente la inversión extranjera y alentaban la inversión en sec 

tores prioritarios mediante subsidios directos e indirectos. Esto condujo 

al desarrollo de una grave burocracia encargada de controlar el comercio 

exterior, la inversión extranjera y la actividad económica en general, me 

diante interminables procesos discrecionales de toma de dedsioneS que o-

riginaron un enorme poder político. 

5/ Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, pp.  84_86. 
G/ VAZQUEZ Tercero,Héctor, Análisis de las exportaciones de los últimos - 

10 años, México, 1991, Mundo de la Exportación (revista mensual), ano 
II, Nos, 4-5, pág. 1. 



Cuando la política de industrialización por sustitución de importacio-

nes se desplomó, en la década de los setentas los sucesivos gobiernos de -

México, trataron de evitar medidas severas como las que se materializaron 

finalmente con la reforma iniciada a mediados de los ochentas. 

Durante las décadas que duró la sustitución de importaciones, las re-

laciones industriales con Estados Unidos fueron escasas, generalmente limi 

tadas a la compra de materias primas, maquinaria y tecnología, pero conser 

vando la distancia de una relación entre cliente y proveedor, y no la cer-

canía de una sociedad. 

En muchos casos, los inversionistas extranjeros se asociaban con compa 

Mas mexicanas para acometer empresas conjuntas, pero estas se amoldaban -

al mercado interno. Como resultado de ello, durante el período caracteriza 

do por la sustitución de importaciones (en términos generales de 1940 a -

1970), los lazos económicos de México con Estados Unidos, estuvieron orlen 

tados principalmente a las importaciones industriales. 

Los recursos para llevar a cabo la politica de sustitución de importa-

ciones, procedían básicamente de exportaciones de productos agrícolas y -

más tarde de petróleo. La inversión extranjera financié los déficits en -

cuenta corriente, que existieron durante esos años, contribuyendo así a - 

una evolución equilibrada de la balanza de pagos y de las cuentas fiscales 

del gobierno? 

'n0 

A finales de los setentas, las exportaciones agricolas de México empe-

saron a decaer como resultado de las demandas de una población en aumen-

to, así como una menor productividad. Estas circunstancias destruYeron la 

mitad de la ecuación de la exitosa industrialización mexicana, haciendo pe 

ligrar el proyecto completo. Estaba en juego un crecimiento promedio del - 

PIB del 6.6% durante 40 años, así como el bienestar de una población cada 

vez Más urbana. 

7/ GODINEZ Cuellar,Ma. del Carmen. El 	comportamiento de la inversión ex 	
tranjera en México antes y después del TLC, (caso concreto, de, la indus- 
tria automotriz),México, 1994,Tesis profesional, pp. 5-8. 



En la década de los setentas, el gobierno decidió resolver el dilema -

que frustraba la política industrial del país. Se disponía ampliamente de 

crédito externo como resultado de la circulación de petrodólares. Para el 

gobierno mexicano, la disponibilidad de financiamiento externo servía para 

dos fines, uno era no tener que elegir en lo referente a política económi-

ca, según lo entendía el gobierno, el crédito externo servía para el mismo 

propósito que las exportaciones, es decir, para seguir obteniendo fácilmen 

te importaciones de bienes industriales. El otro fin del crédito externo,-

era financiar proyectos del gobierno en sectores como el del acero, la pe 

troquímica y los fertilizantes, de ahí que la mayor parte del crédito ex--

terno, se canalizara a las importaciones para la industria y el desarrollo 

de industrias básicas de propiedad estatal? 

A medida que se acumulaba la deuda externa, el proyecto se volvió in--

sostenible y México entró en una profunda recesión con una inflación de 

tres dígitos, de la que poco a pocuse fue rectiperando. 

En 1985, el gobierno decidid finalmente iniciar un proceso de liberali 

zación económica, La reforma puesta en marcha desde entonces, consistió en 

una serie de acciones en varios terrenos: liberalización de las importacio, 

nes, privatización de las industrias de propiedad estatal, eliminación de 

restricciones en la industria en general, liberalización de la inversión - 

extranjera y del sector financiero, etcétera, 

Gran parte de la reforma, fue posible gracias a una profunda perceP7--

ció!, del gobierno respecto a la importancia del comercio exterior y de la, 

reforma económica para el desarrollo del país. Aunque la opositión de los 

burócratas, con una mentalidad proteccionista de la estructura del partido 

gobernante, era ( y sigue siendo) fuerte y bien organizada;la liberaliza- 

ción ganó finalmente y quienes la fomentaron, consolidaron 	su posición - 

en la actual administración, la cual comenzó en diciembre de 1981 

La racionalidad de la liberalización y la eliminación de restricciones 

es tanto económica como política. El 	equipo económico gubernamental 

8/ Ibid., pp. 9-16. 



esturo profundamente convencido de los beneficios para la economía y para 

el desarrollo del pais, que se derivarían de un comercio más libre. Pero 

la razón politica no fue convincente: una economía más fuerte, llevaría a 

una situación politica más fuerte. Así pues, un comercio más libre, se -

consideraba el vehículo para la recuperación económica y la consolidación 

politica. 

En esta etapa buena parte del proceso de reforma ya estaba estableci-

da, pero aún faltó llevar a la práctica otras medidas, sobre todo en el - 

terreno de los reglamentos. Aunque la modernización del marco reglamenta-

rio de la economía se encontraba en proceso, su éxito aún estaba fomentan 

do el proceso de liberalización. 

Por otra parte, la mayoría de esos cambios se darían en terrenos que 

tradicionalmente brindaban secretarías como la de comunicaciones,y a su - 

burocracia un enorme poder discrecional. De este modo, el problema radi-

có en saber si todos los reglamentos e instituciones se modernizarían por 

igual, o si muchos asuntos críticos se quedarían sin resolver, reduciendo 

así el potencial competitivo general de la economía, o más propiamente, -

impidiéndole ser tan competitiva como podría serlo en otras circunstan --

cias. Por lo tanto el problema principal de le economía mexicana en los - 

próximos años seria precisamente la amplitud y la profundidad de los cam-

bios reglamentarios, muchos de los cuales tendrian una influencia profun-

da en la integración industrial a través de la frontera mexicana-estadou-

nidense. 

No obstante lo realizado alteró radicalmente la relación económica en 

tre ambos países, sin dejar por olvidado que la frontera norte de México - 

constituye en realidad la frontera entre el tercer mundo y el primero, en 

tre el mundo en desarrollo y el mundo industrializado. De ahí que los pro 

blemas en las relaciones entre México y Estados Unidos sean ejemplos tí-

picos del conflicto de intereses norte-sur. Descapitalización, protec-

cionismo comercial, términos de comercio,deoda externa, tasas de finte 

rés, etc., son los problemas comunes en la relación norte-sur, pe 

ro que aquí se dan en mayor magnitud debido a la proximidad geográfica y 

al hecho de que Estados Unidos es el país más rico y poderoso del pri- 

mer mundo. 
12 



2. Impuestos compensatorios y subsidios 

Al igual que muchos otros países, México ha utilizado una serie de 

subsidios como elemento orgánico en su proceso de desarrollo. La natura.  

leza de estos subsidios, ha sido indirectamente a través de los años y 

ha tocado áreas tan distintas:desde subsidios a la producción agricola, 

hasta estímulos a la exportación, utilizando tasas de interés por deba-

jo de las existentes en los mercados internacionales. Tanto la estructu 

ra del GATT, como la de la Organización para la Cooperación Económica y 

Desarrollo (OCDE), permitieron tales subsidios bajo ciertas circunstan-

cias e igualmente existieron procedimientos para rectificar o desagra-

viar los daños causados por tales subsidios? 

Desde la decisión de México de no ingresar al GATT10en 1980, y como 

resultado de la Ley. de Comercio de 1979, México perdió el derecho a la 

apelación en aquellos casos donde alguna industria norteamericana argu-

mentara que la importación de ciertos productos mexicanos causaban daño. 

Igualmente se podían poner en efecto impuestos compensatorios si se juz 

gaba que estos productos mexicanos, obtenían algún tipo de subsidio in-

terno para la producción o para su exportación a los Estados Unidos. 

Estos mecanismos fueron igualmente barreras a la exportación de pro 

ductos mexicanos, tal como las razones administrativas existentes den--

tro del SGP, las cuales mencionaremos más adelante. Pero en términos ge 

nerales, los mecanismos de los impuestos compensatorios y de la desapa-

rición de la prueba del daño, fueron más importantes que las anteriores, 

ya que aproximadamente 701 de las exportaciones mexicanas a los Estados 

Unidos se vieron afectadas por estos mecanismos, 

9/ Estos procedimientos aparecieron en los artículos VI, XVI y XVIII 
del Acuerdo del GATT y en los lineamientos que regulan el crédito 
las exportaciones en la OCDE. 

10/ VEGA Cánovas, Gustavo. México 	ante el libre comercio con América 
del Norte. Ed. COLMEX, México, 1992, pp. 193-194.. 



Es hasta la década de los ochentas, que no existía un mecanismo bila-

teral dentro del cual los dos paises negociaran y tomaran decisiones con 

respecto a las materias de subsidios, impuestos compensatorios y daños - 

causados a industrias norteamericanas por las exportaciones de México 	
- 

Fue una de las prioridades de los dos gobiernos mexicanos (José López Por 

tillo y Miguel De la Madrid), el llegar a un acuerdo con Estados Unidos -

para solventar estos problemas en la ausencia de mecanismos operativos ta 

les como existen en la estructura del GATO? 

11/ A mediados de mayo de 1985, surgid la publicación en el diario oficial 
de la federación con el título; Entendimiento entre México y Estados -
Unidos en materia de subsidios e  impuestos compensatorios.  

12/ México fue miembro del GATT apartir de 1986 y asumió los siguientes -
compromisos; a) congelar a una tasa arancelaria máxima de 50% los 8,143 
productos que constituyeron la tarifa general de importaciones, lo que 
significó que México se comprometió a no elevar el arancel de ningén -
producto arriba del 50% congelado, so pena de tener que hacer compensa 
ciones a los paises que pueden ser afectados por un aumento del aran--
cel arriba del 50%; b) reducir a menos del 50% y congelar a dicho me-
nor nivel el arancel de 373 productos que en 1985 representaron el 16% 
(el equivalente a 1,900 millones de dólares) del valor total de todas-
las importaciones del país, de estas concesiones, México acordé conge-
lar el arancel por debajo del 50% en 210 productos especificamente so-
licitados por Estados Unidos, lo que representó el 15.7% del total de -
las importaciones provenientes de los Estados Unidos en 1985 (el equi-
valente a 1,200 millones de dólares). México también acordó, eliminar-
permanentemente los permisos de importaciones respecto de 175 de los -
210 productos solicitados por Estados Unidos.; c) instrumentar cual --
quier•programa sectorial dentro de los programas nacionales de desarro 
llo de acuerdo con los lineamientos del GATT. Los programas sectoria--
les de desarrollo de acuerdo con los lineamientos del GATT.Los progra-
mas sectoriales actualmente vigentes y durante dicho perlodO de vigen-
cia (en la industria automotriz, petroquímica, electrónica y farmaceu-
tica), al igual que el sector agricola, quedaron excentos de los com--
promisos del GATT; d) eliminar en mayor medida posible los requisitos - 
de permiso de importación y las cuotas de importación; e)firmar cua-
tro de los códigos sobre barreras arancelarlaS gegociados dúrante la -
Ronda Tokio del GATT; los de licencias a la exportación, valoración a-
duanera, medidas antidumping y barreras técnicas al comercio. Igualmen 
te México manifestó su interés por iniciar negociaciones para firmar - 
el Código de subsidios, aunque respecto a este, no se estableció la o-
bligación de firmarlo. Como podemos apreCiar, en el nuevo protocolo ca 
si el 80% de las concesiones arancelarias se hicieron a productes de 
principal interés para Estados Unidos. láualmente, las concesiones a—
rancelarias, que se concedieron en 1986, cCbrieron corrientes. de comer 
cío con más de un 50% por arriba de las concesiones equivalentes en.:-
1979. 



En el año de 1985, ambos países presentaron un acuerdo en el cual -

los Estados Unidos reconocieron que México es un país en desarrollo y que 

los subsidios son parte integral de un proceso de desarrollo mexicano, -

por lo que México pudo tomar las medidas necesarias para ayudar al cre-

cimiento de su industria, incluyendo a la industria de exportación, -

por lo tanto se consideró un subsidio a las exportaciones, cuando el -

gobierno de México, otrogue créditos de exportación, para obtener, una 

ventaja en los términos de compra de dichas exportaciones. 

Por su parte, el gobierno mexicano reconoció que los subsidios pue 

den causar efectos adversos a los intereses económicos de Estados Uni 

dos y buscó la manera de prevenir daños a la industria doméstica de 

ese país o a los intereses económicos de dicho país eliminando los sub 

sidios. 

Expuesto lo anterior, México no otorgó subsidios de exportación - 

dentro del programa de Certificados de Devolución de Impuestos (CEDI), 

a sus productos de exportación y además, no reintrodujo elementos que 

se asemejaran a los del CEDI. 

México aplicó en todos los casos, las tasas de interés a créditos -

dirigidos a las exportaciones aprobadas por los miembros de la'OCDE. 

Habiendo negociado este " entendimiento preliminar ", entre México y Es-

tados Unidos, existió la apreciación de que un acuerdo final entre - 

ambos paises, buscaría extraer mayores concesiones por parte de Mé 

xico. 



3. Conflicto y cooperación con la industria estadounidense 

De 1940 a 1980, México desarrolló una serie de políticas que constitu-

yeron, el equivalente de una política industrial. Aunque nunca tomó una po 

lítica general, clara y de aplicación exhaustiva, una serie de políticas -

específicas obligaron a la industria mexicana, a desarrollarse según patrp 

nes que condujeron a la concentración de empresas en algunos sectores, 	-

mientras que en otros prácticamente no hubo flujo de inversión alguno. 

Pese a la falta de una política amplia y coherente, los decretos y sub 

sidios sectoriales guiaron el desarrollo industrial, asegurando amplios - 

margenes de utilidad para determinadas empresas. 

En tanto que la industria mexicana se desarrollaba bajo los auspicios 
del gobierno, las empresas estadounidenses lo hacian en el marco de un mer 

cado competitivo y básicamente abierto. No obstante, las acciones y deci--

siones del gobierno, guiaron el desarrollo de las empresas estadounidenses 
de manera muy similar como lo hicieron en México, Los reglamentos, aran-

celes, acuerdos de restricción voluntaria, acciones en contra de, los mono-

polios y otras barreras, aunque con frecuencia eran implicita4 constituían 
de 	facto una politica industrial. Aun asi,es indudable que las empresas 

estadounidensesse desarrollaron en ambiente sumamente abierto en compara 
ción con las mexicanas. 

Sin embargo, ambas naciones acabaron por desarrollar una industria a, 

moldada a sus propios mercados internos. Aunque diferentes cualitativa y - 

cuantitativamente, ambas enfrentaron un reto de naturaleza similar en el 

mundo: durante el tiempo que la politica de sustittición de ímPortaciones 

estuvo vigente, se desarrollaron contactos escasos y relativamente:menores' 
entre empresas a través de la frontera. Las relaciones comunes eran lran--

sacciotes comerciales normales, algunas sociedades y exportaciones a Méxi-
co (pais que empezo a exportar algunos productos industriales -en lOs giós 
setentas-, pero siguió siendo en gran medida unlmportador), por tanto salvo 

por unas cuantas disputas comerciales, la relación económica fue tranquila. 
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La política mexicana de liberalización de importaciones, tuvo un cam-

bio fundamental de prioridades. En primer lugar, México desarrolló gradual 

mente una base exportadora de manufacturas que aveces compitió con empre-

sas estadounidenses. No obstante en la mayoría de los casos, las exporta-

ciones mexicanas se volvieron parte de un patrón de integración entre em-

presas en que la especialización en la manufactura de bienes es la regla. 

La mayoría de estos casos se relacionaron con compañías multinacionales,-

que integraron sus procesos manufacturados al otro lado de la frontera; -

pero muchas mexicanas hicieron lo mismo. Las compañías mexicanas también -

empezaron a penetrar en el mercado estadounidense, tanto mediante exporta 

ciones, como a través de adquisiciones. 

Lo mismo implica a un sector de la industria el que das maquiladoras 

que estuvieron esparcidas a lo largo de la frontera, fueron de propiedad -

mayoritariamente estadounidense y fueron concebidas como bases de exporta 

ción; no representaron una transformación del viejo modelo de industriali 

zación por sustitución de importaciones, pero si confirmaron la existen—

cia de un proceso de integración industrial basado en su mayor parte en -

la cooperación más que en el conflicto. 

Aunque los patrones.de integración variaron considerablemente, la ..ten 

dencia fue evidentemente hacia el establecimiento de lazos más estrechos a • 

través de la frontera. Hasta ahora gran parte de la explicación de los de 

sarrollos puede encontrarse en dos simples circunstancias. La primera es. 

la cercanía geográfica, aunada a marcadas diferencias de salarios, lo.quo 

hace que México sea una atractiva base para establecer plantas armadoras y 

para otros segmentos del proceso industrial que exigen mano de obra en 

forma intensiva. La segunda circunstancia es la capacidad excedente de - 

las empresas ubicadas en tierra mexicana (tanto nacionales como multina,-

cionales), que se dió a causa de la recesión iniciada en 1982. La. capaci-

dad excedente en México, cubrió las necesidades de un mercado estadouni—

dense de rápido crecimiento, muchas empresas restructuraron sus operacio-

nes a fin de participar en el mercado del norte. Actualmente esas plantas 

estan integrádas en su totalidad. 



Así pues, sin importar las políticas industriales del pasado o del -

presente, la integración industrial parece ser un proceso en curso. Sin -

embargo, la consolidación de este patrón de cooperación, dependerá de la 

profundidad y velocidad de las reformas económicas de México. Esto no só-

lo exigirla una continuidad dentro del proceso interno de eliminación de 

restricciones y liberalización, sino un replanteamiento de las leyes del-

país que afectan la actividad económica, sobre todo las relacionadas con 

la inversión extranjera. 

Aún cuando practicamente todo el marco proteccionista que caracteriza 

ba el comercio exterior mexicano, se ha desintegrado durante los últimos -

años, las instituciones y leyes mexicanas se han quedado atrás, estorban-

do un ritmo de cambio más fácil y rápido. A pesar de la retórica, es pro-

'bable que tanto Estados Unidos como México se beneficien de unos lazos e-

conómicos más estrechos. Sin embárgo, para que estos se desarrollen al - 

ritmo necesario, México tendrá que seguir adelante con su programa de neo 

liberalización, influyendo hacia la promoción de la inversión extranjera, 

en un terreno cada vez más competitivo. 

De hecho, México y Estados Unidos han logrado avances en el proceso - 

de ordenación y formalización de la tendencia hacia la integración, tanto 

eliminando obstáculos, como fomentando negociaciones sobre comercio, in-

versión y relaciones sectoriales. Por lo tanto, los gobiernoS de ambas na 

ciones, reconocen la tendencia y trabajan para acelerar el proceso, a la 

vez que intentan evitar las posibles consecuencias negativas, Así pues, - 

el proceso está en marcha no sólo por sí misma, sino también como produc 

to de una integración bien planeada9 

C. TRAYECTORIA DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR ESTADOUNIDENSE . . 
SU RELACION CON EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

La política arancelaria de los Estados Unidos, puede resumirse breve 

mente como la reducción de la capa protectora mediante la negoClaCión,, 

Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1934, autorizaba Al presidente.  reducir. 

13/SEPULVEDA Amor, Bernardo. Política exterior de México, México 
Ed. SRL, pp. 148-152, 



los aranceles existentes hasta en un 501 a cambio de concesiones similares 

por parte de otros países. En la serie de negociaciones bilaterales patro-

cinadas por el GATT, una cantidad considerada de concesiones semejantes se 

intercambiaron, luego se extendieron a otros países mediante el principio-

de la nación más favorecida. En 1947, se consedió autoridad para reducir - 

los aranceles en 50% del nuevo nivel más bajo; en 1956, las otras reduccio 

nes a los derechos de aduana se limitaron a 20%. 

Durante los 28 años en los que la Ley sobre Acuerdos Comerciales con-

formó la política arancelaria de los Estados Unidos, hubo una disminución-

importante del nivel promedio de los aranceles norteamericanos a las im-

portaciones. La responsabilidad de esta reducción, se dividió más o menos-

equivalente entre las alzas de precios, las que bajaron la tasa porcentual 

de los derechos de aduana predominantemente específicos en los aranceles -

estadounidenses y las rebajas arancelarias negociadas, lo anterior se pre-

sentó en el perfodo comprendido entre 1934 a 1962. 

1.La Ley de Expansión del Comercio de 1962. 

En 1962, el presidente Kennedy presentó ante el Congreso, las proposi—

ciones para una legislación que remplazaría la Ley de Acuerdos Comerciales 

que caducaba y que representaba, sino una revolución, por lo menos un cam—

bio importante en la política arancelaria norteamericana. La mayoría de es-

tas proposiciones se promulgaron como la Ley de Expansión'del Comercio de - 

1962. 

La nueva ley difería de sus predecesoras inmediatas en dos puntos prin-

cipales: otorgaba al presidente una mayor autoridad para disminuir, o inclu 

so suprimir los aranceles norteamericanos dé importación,y sustituía la po

lítica negativa de prevenir los trastornos con la Positiva de Promover y  - 

facilitar el ajuste de los transtornos causados por la competencia extranje 

re. 

Se conservó la reducción de aranceles a través de lat negociaciones co- 

mo el objetivo básico. Se posibilitó una consecución más'firme de eSteObje, 

tivo, mediante las estipulaciones más generosas para rebajor los impuestos, 
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La más importante de estas, permitía al presidente a través de los acuer-

dos comerciales, rebajar cualquier arancel en un 50%, inclusive los impues 

tos ya disminuidos según acuerdos comerciales previos. 

La competencia extranjera, no se consideraba diferente a la competen--

cia nacional. El trastorno o daño al competidor descuidado, es un compañe-

ro inevitable, y por lo tanto no puede evitarse sino ser bienvenido. Existe 

sin embargo, una importante diferencia entre la competencia extranjera pro 

movida por la reducción arancelaria y la competencia interna familiar. E--

xiste así un principio, el de responsabilidad, el cual se encuentra dentro 

de la base de estipulaciones de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 -

para la ayuda de los ajustes. 

En lugar de mantener el statu-quo, estas buscan promover la adaptación 

a la competencia incrementada mediante la estimulación de la movilidad de 

los recursos y su pronta redistribución a usos más eficaces. Así el gobier 

no proporcionó a las empresas ayuda técnica y financiera, esta a través de 

prestamos garantizados y ayuda impositiva, en la forma de devoluciones y - 

sobrantes de las pérdidas. Los trabajadores que pierden sus trabajos debi 

do a las concesiones arancelarias, pueden obtener una compensación de deso 

cupación ampliada, readiestramiento y reubicación a expensas del gobierno. 

2. Desarrollo del.Sistema Generalizado de Preferencias 

El Sistema Generalizado de Preferencias, (SGP);se desarrolló tahja 

responsabilidad del Departamento de Estado norteamericano y 'se inició en 

1964. El SGP era tanto un concepto desarrollista, basado en 1I,Premisa'que 

14/ Existe el SGP fuera del que se encuentra en- los.Estádoá, Unido; este 7  
nace en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro 
llo (UNCTAD), en donde loá países en vías de denarrolló, ditfrután do 
un trato "especial" más favorable de parte de las naciones ni4s:desarro ,  
liadas, para acceso al mercado mundial, Tara. mayor Informaci6n7consUl-.: 
tar: MERCADO, H Salvador, ComerCió Internacional II, MéxicC,1.991, Ed 
LIMUSA, pp. 165-171. 



el Tercer Mundo tenía que desarrollarse creciendo económicamente y siguien 

do las pautas de crecimiento de los países capitalistas, como un producto-

de una perspectiva reaccionaria que veía al mundo dividido en esferas de-

influencia, cada uno bajo mando de una de las superpotencias occidentales. 

Dicho sistema fue conceptualizado como una medida para el desarrollo econó 

mico del Tercer Mundo a través de programas de exportaciones a los Estados 

Unidos, programas que de manera resolvente, les daría a estos países, las -

reservas necesarias para sus planes y programas de importaciones requeri--

das en el proceso de desarrollo, 

En eI año de 1967 en Punta del Este, el presidente Jhonson, anunció un 

sistema preferencial para América Latina, este trajo consigo una gran polé, 

mica dentro de Estados Unidos. Dada esta reacción inesperada, la discusión 

de un sistema de preferencias comerciales sale de las manos del Departamen 

to de Estado y queda como responsabilidad de un sistema interdepartamental 

donde estan representados, además del Departamento de Estado, La Oficina -

del Representante Especial para Negociaciones (Special Trade Representati-

ve), el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio. 

Dentro de la Casa Blanca participarón como responsables, los represen 

tantes del Council on International Economic Policy (CIEP), Desarrollado - 

lo anterior, el SGP pasó a tomar parte de la política exterior norteameri-

cana, acatando la ideología de que era mejor el intercambio comercial que 

la ayuda bilateral directa, 

Hacia fines de los aftos.setental, se daba inicio a una tendencia pro--

teccionista bien representada por la Ley Burke-Hartk¿Sla cual, Intentaba - 

limitar las importaciones de EstadOs Unidos a través de un sistema de cuo-'  

tas. Bajo este contexto, hubiera sido Claramente imposibleimplementar un 

sistema de preferencias comerciales, Pero aun así persistía la Pregunta o-

riginal del grupo de trabajo del .1/apartamento de Estado de 1964, esta te-H 

nía que ver con el rol que jugaría Estados Unidos en el comercio exterior 

de los países en vfas de desarrollo. 

15/ VEGA Cánovas,Gustavo, México- Estados Unidos, México, 1985, Ed• 

COLMEX, pp. 128-129. 



De todos los países, con la excepción de México y Brasil, las naciones 

de América Latina, son las que menos uso hacen del SGP, sumando así, sólo - 

el 8.9% de las importaciones mundiales de los Estados Unido17.(cuadro 2). 

16/ Ibid., pág. 132 

17/ En febrero de 1981, la oficina del Representante especial para las ner, 
gociaciones comerciales de la Casa Blanca (uSTR), publicó una lista de 
más de 100 prácticas o políticas de otros paises que el gobierno nortea 
mericano consideraba dentro del ámbito de aplicación de la sección 301  
de la Ley de Comercio de 1974. En la lista se incluyen muchas utiliza-
das por gobiernos latinoamericanos, incluido México. Una de las que - 
destacan en el caso de México, es el decreto de 1977, en relación á la 
industria automotriz. Para mayores detalles se puede consultar: Busi—
ness Latin America, marzo de 1981. 

Durante la primera administración de Nixon, ya se perfilaba otra limen 

sión en relación al comercio exterior de Estados Unidos. Quedaba claro que 

cualquier administración, así como cualquier legislación sobre el comercio 

estadounidense, sentaría las bases para la posición que este país tomaría 

en la Ronda Tokio16Asf, el SGP fue incorporado bajo el título V de la pro-

puesta de la Ley H.R. 10710, comúnmente conocida como la Ley de Comercio de 

1974. 

Un análisis de las importaciones de Estados Unidos bajo el SGP, indica 

que los países menos desarrollados sí lo han utilizado para promover sus 

exportaciones de manufacturas, pero no de bienes de capital. Estas manufac 

turas livianas, representan el 88.4% de las importaciones bajo el SGP 	en 

1978, pero el programa del SGP, representaba solamente el 3.0% del total 

de importaciones norteamericanas de 172.9 mil millones de dólares en 	el 

mismo período. En relación al total de las importaciones de los Estados U-

nidos, las exportaciones latinoamericanas bajo el SGP son mínimas, prome-

diando el 8% en los años de 1976 a 1978. 



Desde la perspectiva de aquellos involucrados en la planificación - 

del SGP en los setentas, México parecía el país candidato ideal para 

hacer uso del sistema. México tenía ya una capacidad manufacturera - 

importante, pero sufría del problema de no tener una competencia favo-

rable dentro de los mercados internacionales, ya que poseía pocas de 

las ventajas comparativas que los países avanzados miembros del GATT, 

encontraban en los mercados internacionales. Aún así, desde 1976 año en 

que comienza a operar el SGP, México se ha convertido en uno de los 

primeros cinco paises que utilizan el SGP norteamericano. 

El intercambio comercial entre los dos países había aumentado en 

un 49% entre 1978 y 1979, y en los primeros seis meses de 1980 se -ha-

bla incrementado por otro 50% (sePtiembre 24, 1980). Esta situación cam: 

bid radicalmente en 1982, como podemos apreciar en el siguiente coa- 

dro. (cuadro 3). 

temido) 2) 

Importaciones lioricaniericamis su Lit igen. 197(1-1010 
(millones de klMares1 

Importaciones 
anales USA 

.... 

huyo' iac iones 
totales bajo 

SGP 

lo anulaciones 
balo SGP de 
paises (11:A 

Inipormeiones 
bajo SGP con») 
",t) del total de 
importaciones 

USA 

Imporlaciones 
tWA haii) SGP 

como '',6 del total 
importaciones 

Sra' 

121,134 3,10 004 0.7411, 28')i, 
147,075 3,1178 1,119 0,76% 29% 
172,952 5,204 1,554 0.89'1,0 30% 

Sistema Económico Latinoamericano (51..A). Aspectos de las relaciones comerciales de América 
Latina con los listados Unidos de América. Documento No. 9. y 50. 

llouse of Representatives. Conimittee ou Ways and Means. Report lo die Congress mi the First 
Five V enrs Oyeratio» of the U.S. Genernlized System of Preferences (GSP Washington. 	U.S. 
Governmen1 Printing Office Ayril 21 1980 p. 44. 



-70.99% 
-50.08% 
-32.95% 

-0.52% 

-29.64% 
40.8104 

1.81% 
-1.41% 

L 1983 
X. 1983 

IH.1983 
11/.1983 

Periodo 

I. 1982 
11.1982 

111.1982 
IV. 1982 

------------------------- 
Porcentaje de cambio 

con respecto 
a la observación 

previa 

- 16.80% 
- I 8.44% 
-24.24% 
-33,55% 

Porcentaje de cambio 
con respecto 

al Litio anterior 

I. 1984 	 1.80% 	 43.84% 

(cuadro 3) 

Importaciones mexicanas de mere andas (FOB) 

*cuadro 3 es el resultado de datos que aparecen en "Indicadores del sector externo" Cuaderno 
Mensual, No. 65 Abril 1984 p. 8 Banco de México, Subdirección de Investigación Económica. 

La presencia de México se debilitó en 1982 por los efectos multiplica-

dores que tuvo la devaluación del peso, afectándola dentro de su capaci-

dad para restructurar su deuda externa y acordar nuevos préstamos del 	- 

Fondo Monetario Internacional. Dadas las dimensiones de esta crisis y da-

do el grado de participación mexicana en un programa como el SGP, es di-

ficil'ver cómo un programa limitado como el SGP, puede ayudar a solven—

tar los problemas por los cuales pasa el país. 

Así pues, la participación mexicana en el SGP, representaba solamente 

el 28% del comercio exterior del país con los Estados Unidos," este bajo 

porcentaje se debe hasta cierto pUnto, a las exclusiones de Productos me7 

xicanos que hizo el SGP y en esta área de exClusiones que el SGP'entró en 

conflicto con un programa de promoción a las exportaciones 



Existió una preocupación en círculos oficiales mexicanos, que los cam-

bios introducidos al SGP durante las negociaciones entre la Casa Blanca y 

el Congreso Norteamericano para 1984, llevaron a nuevas limitaciones del 

comercio exterior de México a Estados Unidos. Esta preocupación se tornó 

fundamental cuando se tomó en cuenta la dirección de la balanza comercial 

con los Estados Unidos y su impacto sobre la deuda externa del país. Así, 

de 1971 a 1977, esta balanza comercial favoreció a los Estados Unidos por 

una cantidad cerrada a los 800 millones de dólares. Entre el 1 	de abril 

de 1983 y el 31 de marzo de 1984, 97 productos desaparecieron de la lista 

de productos elegibles dentro del SGP y 63 de estos eran de origen mexica 

no. Esto representó el 64.9% de los productos desaparecidos18. 

Una segunda área de preocupación para México tornó en: más es el va--

lor de los productos excluidos del SGP y que pagan algún tipo de impuesto, 

que el valor de mercancías que en realidad entran bajo el SGP. Lo anterior 

se presentó por las llamadas "razones administrativas",18 las cuales permitie 

ron la exclusión de productos mexicanos." 

Dentro de la administración del presidente estadounidense Reagan, se -

enfatizó el concepto de graduación por el cual se entiende la "desapari --

ción paulatina y la eliminación eventual, de un tratamiento diferencial pa 

ra los países más avanzados económicamente para que estos lleguen a regir-

se en materia de su comercio exterior dentro de las reglas globales del - 

sistema de intercambio comercial". Dicho lo anterior, se necesitó un cam--

bio estructural dentro del intercambio comercial entre ambos pafses, un in 

tercambio comercial que tomó en cuenta la utilización, problemas y perspec 

tivas del uso de México del SGP, más las decisiones que se tomaron en rela 

ción a los impuestos compensatorios. 

1/1/ SEPULVEDA Amor. Política exterior de México.Ed. SRE,México,1985,pp.166170 
19/ Si por esto se entiende que existe un espacio de restricción lúe perMi- 

te a los oficiales de aduana norteamericanos, el impóner impliestos a - 
ciertos productos mexicanos que supuestamente se perMiten bajo el spl, 
esto llevará solamente a politizar aun más las relaciones comerciales - 

20/ Estas categorías de exclusión, deberían ser difundidas entre los expor 
tadores mexicanos antes que sus productos sean detenidos en la fronte-
ra norte del pais. 

entre ambos paiset. 



3. El neoproteccionismo 

Ante el fracaso de las iniciativas como la Ley Burke-Hartke21, los sec 

tores proteccionistas encauzaron sus esfuerzos hacia una política que lo--

grara, con herramientas diferentes de las tradicionales (instrumentos pro, 

teccionistas 	como las barreras arancelarias), los mismos efectos, el neo 

proteccionismo surgió así de la idea de perfeccionar algunas leyes estadou.  

nidenses, cuyo propósito fue la de aliviar los daños causados por el aumen.  

to de las importaciones y castigar abusos comerciales especiales. Esas le-

yes (antidumping, subsidios e impuestos compensatorios o la sección 337 de 

la Ley Arancelaria de 193022) se encontraban en una gran medida ya encausa 

das en vigor desde antes de la fundación del GATT. 

Sin embargo, dichas leyes no hablan sido aplicadas en la década de los 

cincuentas y en la de los sesentas, debido a la escasa presión de importa-

ciones que sujetaba a las industrias norteamericanas y a que imponían dema 

siados requisitos técnicos y jurídicos difíciles de cumplir, las cuales - 

las inhabilitaban como eficaces mecanismos de contención a las importacio-

nes. 

Pues bien, lo que hicieron los sectores proteccionistas fue presionar 

hasta conseguir una legislación más adecuada a sus intereses, con recur --

sos más expeditos para poner en marcha las medidas de alivio a los per--

juicios derivados del aumento de las importaciones y protegerse de las prác 

ticas que consideraban desleales en el comercio y principalmente como OH- 

gen de su problema. La presión de los sectores proteccionistas, logró 	su 

objetivo cuandó hizo incluir en la Ley de Comercio de 1974, disposiciones 

que facilitaban la aplicación de las medidas de alivio a los perjuicios.o-

casionados por el aumento de las importaciones y la legislación que los - 

21/ MEYER, Lorenzo, Exportaciones mexicanas y neoproteccionismo norteameri-
cano. México, 1982, Ed. COLMEX, pp. 24-25. 

22 /Dentro de la sección 337 de la Ley Arancelaria de 1930, se 
poner restricciones a las importaciones provenientes de un 
ticara un comercio en forma desleal. 



protegía contra las prácticas desleales en el comercio. Estas disposicio- 

nes aparecieron en las secciones 20123y 301 de la Ley de Comercio de 	- 

1974, 	en las reformas a las leyes antidumping y de subsidios e impues- 

tos compensatorios, y en la sección 337 de la Ley Arancelaria de 1930. 

Las reformas a la Ley Antidumping, removieron los principales obstácu 

los para probar la existencia de dumping. De acuerdo con las nuevas dis-

posiciones, el Departamento del Tesoro, no debía tomar en cuenta las ven 

tas menores que el costo de producción en el mercado nacional, cuando juz 

gaba si una empresa extranjera cometía o no dumping en Estados Unidos, -

con lo cual, teóricamente se posibilitaba que dijera que habla dumping 

aun cuando los precios de exportación superaran los precios del mercado-

nacional. También se impusieron plazos más cortos para la realización de 

investigaciones antidumping y relativas a subsidios e impuestos compensa 

torios. 

Normalmente, al dumping se le define como una discriminación de pre--

cios entre diversos mercados nacionales o de manera más especifica, como 

la introducción de productos de un país en el mercado de otro a un precio 

inferior a su valor normal. Desde una perspectiva, la discriminación 	de 

precios en mercados diferentes no puede, en cuanto a tal, calificarse de 

abuso. Los precios en los mercados competitivos se fijan por la oferta y 

la demanda, mientras que en los mercados oligopólicos por lo que el inter 

cambio permita. Además, puesto que es probable que en diferentes merca-

dos prevalezcan diversas elasticidades en la demanda y distintas condicio 

nes en la oferta de un producto, los precios que este capte serán distin- 

tos en los diferentes mercados. Condenar por consiguiente todos los 	ca- 

sos de discriminación de precios, es alentar contra la lógica económica. 

   

23/ Esta sección de la Ley de Comercio permite imponer restricciones a las 
importaciones provenientes de un país que trate en forma desleal a las 
exportaciones norteamericanas. Con arreglo a lot enmiendes que le. hiio 
la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979, la sección 301 enteriza al pre 
sidente, a tomar las decisiones posibles y aproPiadaá Con.  Objeto de Li7 
cer valer les derechos que les correspondan a lós Estades tnidos con a' 
rreglo rreglo a cualquier convenio comercial... para mayores detalles consul-
tar:Exportaciones mexicanas y neoproteccioniSmo norteaMericano,de Loren 
zo Meyer "Icompilador),COLMEX,M6sico,1982,pgg, 44. 	 H: 	•- 

24 / La sección 201 de la Ley de Comercio de 1974 permitía restringir las im 
portaciones que dañaran a la industria, aunque no fueran la causa más,- 
importante del darlo, 	
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En la consideración de las disposiciones de la Ley Antidumping nortea 

mericana, uno de los primeros aspectos que llama la atención, es su filo-

sofía respecto a la caracterización del problema. En grimer lugar, se par 

te de la premisa de que toda discriminación de preciw, es dumping y por 

tanto condenable. El precio de un producto en el mercado nacional, se le 

considera el justo y cualquier venta en Estados Unidos por debajo de ese 

precio, se considera práctica desleal. A partir de esta premisa, la legis 

ladón introduce a su vez concepciones distintas sobre los elementos cons 

titutivos del dumping a saber, el perjuicio material y el vinculo de ca 

sualidad. 

Uno de los principales objetivos de la Comunidad Económica Europea en 

las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Tokio del GATT, 

fue el persuadir a los norteamericanos para que incluyeran dentro de sus 

leyes antidumping y de impuestos compensatorios, el requisito de perjui-

cio material, como la condición para la imposición de sanciones. A cambio 

de una serie de concesiones, Estados Unidos aceptó incluirlo. Es asi que 

dentro de dicha ronda, hubo una importante reducción de aranceles entre -

los paises desarrollados, los cuales se comprometieron a reducir sus aran 

celes en aproximadamente 33% durante los ocho años posteriores a 1979, - 

asimismo, se establecieron diversos códigos de conducta para regular o a. 

tenuar la utilización de algunas barreras no arancelarias. 

Estos eran el Código de Subsidios y Derechos Compensatorios, el cual -

prohibe los subsidios a la exportaCión de manufacturas; el Código de Valo 

ración Aduanera, que impone que el precio pagado o por pagar por las mer-

cancías, sea la base de la aplicación de los gravámenes ad valoren; el C6 

digo de compras Gubernamentales, mediante el cual elimina la discrimina—

ción en contra de proveedores y productos extranjeros; el Código de Nor--

mas Técnicas que desalienta el manejo ditcriminatorio de las normas de -

los productos, de los procesos de prueba y de los métodos de certifica --

ción, los cuales facilitan el comercio, y finalmente, el Código de Proce-

dimiento para el Trámite de Licencias de Importación, que reduce los impe 

dimentos administrativos para obtener licencias de importación. 



Referente a los países en desarrollo, por su parte obtuvieron el reco-

nocimiento de que los subsidios eran parte integral de sus programas de de 

sarrollo, y de que los subsidios a la exportación podían ser útiles e sus 

programas económicos y sociales. Sin embargo, los países en desarrollo con.  

vinieron también, en no utilizar los subsidios a la exportación, de manera 

tal, que causaran serios perjuicios al comercio o la producción de otro -

signatario, y en que sí llegaban a ser compatibles con sus necesidades de 

competencia y desarrollo, tenían que reducirlos o suprimirlos. 

En un estudio preparado por la Oficina de Análisis Económico del Ser-

vicio de Aduana de Estados Unidos, se encontró que todos los casos de ac—

ciones antidumping e impuestos compensatorios que hubo desde 1875, hasta -

mediados de 1979, de estas acciones, habían sido iniciadas 86% por la in--

dustria del acero, la industria textil, la química y la automotriz. Tal co 

mo se deduce de lo anterior, las nuevas disposiciones de la Ley de Comer—

cio de 1974, estaban emprezando a servir, sin lugar a dudas, a su propósi-

to de frenar a las importaciones, Empero los sectores proteccionistas no - 

se conformaron con el nuevo manejo de las leyes comerciales y buscarían en 

durecerlo aún más, y es así, como en virtud de una peculiaridad de la tra-

dición constitucional estadounidense, los acuerdos alcanzados por Estados - 

Unidos, debían adoptarse a la legislación comercial interna, durante ese - 

proceso de los sectores proteccionistas pudieron obstaculizar la promulga-

ción de algunas cláusulas contrarias a sus intereses
25 
 

25/ Él derecho constitucional estadounidense entre tratados de aplicación 
automática .(self executing treaties) los cuales adquieren ftiersa Obli 
gatoria automáticamente, y tratados de no aplicación automática (non-
self executing treaties), realiza una cierta diferencia, los cuales - 
para su aplicación deben incorporarse a la legislación interna. En el 
caso de algunos paises, los tratados como el GATT, adquieren aui:omáti 
cemente fuerza obligatoria, impidiéndose la posibilidad de una diseu7: 
sión a revisión legislativa de las obligaciones Contenidas en el tra-
tado. Estados Unidos por el contrario, el GATT no es considerado tra-: 
tado de aplicación automática, y por ende, únicamente la ley interna 
que lo rige y no el tratado mismo es aplicable en cualquier controver 
Sía o litigio entre los tribunales estadounidensea. 



En el año 1979, surge una nueva ley de acuerdos comerciales del mismo 

año. En primer lugar esta ley norteamericana cataloga como prácticas des-

leales a cualquier clase de subsidios que afecte la manufactura, la pro--

ducción o la exportación de productos importados a los Estados Unidos. -

Con ello desconoce claramente la diferencia establecida en el Código de - 

Subsidios, entre los subsidios a la exportación y los domésticos, los cua 

les deacuerdo con el Código, son prácticas legítimas para el logro de ob-

jetivos de desarrollo económico y social. 

En segundo lugar, la ley norteamericana, no sólo incluye en una lista 

de subsidios prohibidos a las prácticas gubernamentales contenidas en las 

listas ilustrativas del Código, sino también a otras como: a) las conce-

siones de capital, préstamos o garantías en condiciones inconsistentes -

con las prácticas comerciales; b) la provisión de bienes y servicios con 

arreglo a tarifas preferenciales, y c) las concesiones de fondos a las re 

misiones de deudas con el fin de cubrir las pérdidas en las operaciones -

de alguna industria especifica2  

Otra disposición del Código no incluida en la legislación estadouni-

dense, es la referida al trato especial y diferenciado para los países - 

en desarrollo, así el Congreso estableció además,que el beneficio a la -

comprobación del perjuicio material como condición previa a la imposi --

ción de impuestos compensatorios, sólo fuera aplicable a los países perte.. 

necientes al "acuerdo", o sea, a los paises: a) signatarios del Código, -

b) a los que hayan asumido hacia Estados Unidos obligaciones sustancial—

mente equivalentes a las obligaciones estipuladas en el Código, y c) a - 

los que sin ser miembros del GATT, tuvieran un convenio comercial en vi-,  

gor con Estados Unidos, hasta el 19 de junio de 1979,, y en que se estable 

ciera un trato incondicional de nación más favorecida. Es sólo a estos - 

paises que 'la legislación norteamericana concede el beneficio de la com--

probaci6n del perjuicio material acordado en el GATT. 

26/ La importancia de los subsidios como intrumentos de política para el 
logro del desarrollo económico y social, es mencionada cuando menos 
cuatro veces en el Código de Subsidios. 



En el caso de los paises no comprometidos en el acuerdo, las disposi-

ciones aplicables de Estados Unidos no concede el beneficio de la compro-

bación del perjuicio material, par que el impuesto compensatorio se apli-

ca automáticamente cuando se determina la existencia de un subsidio y se 

estima su monto. Es evidente que este elemento de discriminación 	aunque 

se impone de manera general, afecta principalmente a los paises en desa--

rrollo,y es una manifestación patente del desconocimiento de las disposi-

ciones de trato especial y diferenciado acordados por el GATT. Pero aún 

el beneficio de la comprobación del perjuicio material como la condición-

previa a la aplicación de impuestos compensatorios y de medidas antidum --

ping, tal como se había fijado en los Códigos del GATT, sufrió modificacio 

nes en la legislación interna norteamericana. 

En el año de 1981, creció una gran oleada proteccionista y es con esta 

que el déficit comercial de Estados Unidos se amplió aceleradamente, has-

ta alcanzar en 1984, un desequilibrio estimado aproximadamente en 125,000 

millones de dólares. Tres factores principales que contribuyeron a este rá 

pido deterioro de la balanza comercial estadounidense fueron: 

1. La valorización del dólar desde la segunda mitad de 1980, colocó la 

producción norteamericana en una marcada desventaja competitiva con la 

producción externa, tanto en su propio mercado como en otros paises 

2. Apartir del inicio de la recuperación en Estados Unidos a finales - 

de 1982, luego de la profunda recesión internacional de 1980-1981, la eco-

nomía estadounidense creció de manera más rápida que la del resto del mun-

do industrializado, con los siguientes efectos sobre flujos de comercio es 

tadounidense, y 

3. La crisis financiera externa de varias economías subdesarr011adas,,  

particularmente las latinoamericanas. La súbita reducción en la Capacidad-

de importar de América Latina desde la crisis financiera, redujo sensible-

mente las compras al exterior y deterioró de manera notable la balanza co 

mercial de Estados Unidos 



En el caso de los paises no comprometidos en el acuerdo, las disposi-

ciones aplicables de Estados Unidos no concede el beneficio de la compro-

bación del perjuicio material, por que el impuesto compensatorio se apli-

ca automáticamente cuando se determina la existencia de un subsidio y se 

estima su monto. Es evidente que este elemento de discriminación 	aunque 

se impone de manera general, afecta principalmente a los países en desa--

rrollo,y es una manifestación patente del desconocimiento de las disposi- 

ciones de trato especial y diferenciado acordados por el GATT. Pero 	aún 

el beneficio de la comprobación del perjuicio material como la condición -

previa a la aplicación de impuestos compensatorios y de medidas antidum --

ping, tal como se habla fijado en los Códigos del GATT, sufrió modificacio 

nes en la legislación interna norteamericana. 

En el año de 1981, creció una gran oleada proteccionista y es con esta 

que el déficit comercial  de Estados Unidos se amplió aceleradamente, has-

ta alcanzar en 1984, un desequilibrio estimado aproximadamente en 125,000 

millones de dólares. Tres factores principales que contribuyeron a este rá 

pido deterioro de la balanza comercial estadounidense fueron: 

1. La valorización del dólar desde la segunda mitad de 1980, colocó la 

producción norteamericana en una marcada desventaja competitiva con la - 

producción externa, tanto en su propio mercado COMO en otros países. 

2. Apartir del inicio de la recuperación en Estados Unidos á finales 

de 1982, luego dé la profunda recesión internacional de 1980-1981, la eco-

nomfa estadounidense creció de manera más rápida que le del resto del mun-

do industrializado, con los siguientes efectos sobre flujos de comercio es.  

tadounidense, y 

3. La crisis financiera externa de varias economías Subdesarrolladas,-

particularmente las latinoamericanas. La súbita redacción en la capacidad-.  

de importar de América Latina desde la crisis financiera, redujo sensible-

mente las compras al exterior y deterioró de manera notable la balanza co 

mercial de Estados Unidos. 



El ecomonista Fred Bergsten, estimó que el deterioro del comercio ex-

terior estadounidense registrado entre 1981 y 1994, habría representado a 

fines de ese último año, aproximadamente 2,500.000 empleos menos en los -

sectores de exportación y en los competidores con la producción importada. 

Aproximadamente 3/4 partes de esos empleos perdidos corresponden a la indus 

tria manufacturera, esto encamino a reforzar en un gran número de sectores 

específicos, la tendencia proteccionista. 

Un acontecimiento sumamente importante del año 1981 y que resulta de -

particular interés para nuestro propósito, es el aliniamiento de la indus-

tria automotriz y de sus sindicatos junto a los sectores proteccionistas, 

Las razones de ese cambio no son difíciles de encontrar. Estados Unidos - 

producía 68% de los vehículos de motores de 1955, pero sólo 21% en 	1981. 

El empleo en la industria cayó 27% en los años de 1978 y 1981, esto signi-

ficó, una pérdida de 275,000 nuevos empleos, Las ventas de los productos au 

tomovilísticos estadounidenses durante 1981-1982, resultaron las más bajas 

en 20 años, mientras que las importaciones capturaban 27% del mercado auto 

motriz. 

,11R19.11 

A ese desafío, la industria responderla con el programa de inversiones 

más costoso y ambicioso de su historia, dirigido a diseñar sus líneas de - 

productos. Sin embargo, los sindicatos y algunas de las principales compa-

ñías, particularmente la Ford, manifestaron también una gran insatisfacción 

ante las políticas distorsionadoras del mercado+ provocadas por las accio-

nes del gobierno norteamericano y de los gobiernes extranjeros. Entre las 

acciones de los gobiernos extranjeros se mencionan innumerables barreras - 

no arancelarias, en particular los subsidios gubernamentales,algunos acuer 

dos comerciales bilaterales que habían desviado las exportaciones de autos 

japoneses desde Europa hacia Estados Unidos, y los denominados "requisitos' 

de actuación" (performance requirements), mediante los cuales habían 	im- 

puesto requisitos de contenido doméstico o niveles de exportaciones, lo - 

que había propiciado la pérdida de empleos y de producción en Estados Uni-

dos. 



Convencida de la legitimidad de estas políticas de los gobiernos ex-

tranjeros, la industria automotriz presionó al gobierno norteamericano pa-

ra limitar las importaciones de autos japoneses. Ante estas presiones, el 

gobierno norteamericano inició gestiones oficiales y extraoficiales que -

condujeron en mayo de 1981, a una "restricción voluntaria de las exporta—

ciones", según la cual durante el primer año de vigencia, las ventas se -

mantendrían en 92% del nivel alcanzado durante 1980 y en el segundo año -

crecerían en 16% del incremento en el mercado, proporción igual a la partí 

cipación que entonces gozaban en la oferta tota127. Durante los años poste-

riores, se fueron presentando un conjunto de iniciativas de ley restricti-

vas al comercio, las que resultaron de gran importancia por que se consti-

tuyeron en el antecedente inmediato de la Ley de Comercio y Aranceles de -

1984. La iniciativa de ley más importante que se configuraría como se cono 

ce el principio de reciprocidad, fue introducida por el Senador Danforth - 

(Reciprocla Trade and Investment Act), uno de los principales representan-

tes de los sectores proteccionistas del Congreso2? 

En otras cosas, el pnyecto proponía: 1) que el representante comercial 

de Estados Unidos, pudiera iniciar denuncias sobre prácticas desleales de 

comercio, en vez de esperar hasta que algún afectado iniciara un cargo; 2) 

que se autorizara al gobierno, a retirar concesiones o imponer recargos u 

otras restricciones en contra de paises que persistieran en mantener barre 

ras a los proveedores norteamericanos; 3) expandir la capacidad de tipo ne 

gociadora del presidente, particularmente a lo referido al comercio de ser 

vicios y productos de alta tecnología; 4) exigir al gobierno que informara 

anualmente al Congreso, a través del representante comercial estadouniden-

se, no sólo sobre las barreras existentes a las exportaciones estadouniden.  

ses de bienes y servicios, sino también sobre las medidas que el gobierno-

estuviera tomando para que esas barreras fueran retiradas. 

27/ VEGA Cánovas, Gustavo. México-E.U.A.  Ed. COLMEX, México.1985, pág. 148 

28/ El senador Danforth, fue uno de los principales defensores de las en—
miendas a las leyes sobre comercio desleal en 1979. 



La anterior iniciativa fue ampliamente respaldada (aunque no estaba a 

velada del todo por el gobierno norteamericano) con el apoyo de algunas 

de las organizaciones más influyentes del sector privado estadounidense,-

como la National Association of I1anufacturers, la Business Roundtable, la 

Chaniber of Contuerce, el National Foreign Trade Council y el Nnerican Farm 

Bureau. 

Otra iniciativa que también ejercio una importante influencia (conta-

ba con el sólido apoyo del sector obrero organizado), fue la presentada - 

por el diputado Richard Ottinger ("Fair Practices in Automobile Parts", - 

FIR 1234). En ella se imponía la utilización de una proporción de componen 

tes locales en ciertas ramas de la industria, particularmente la automo—

triz. Esta iniciativa fue vista excesivamente proteccionista por el go --

bierno de Reagan, quien manifestó en diversas ocasiones, que se opondría a 

cualquier legislación de esta clase, aunque reconocía su influencia. Otra 

cuestión debatida intensamente durante 1981-1984, antes de la promulga --

ción de la Ley de Comercio y Aranceles, aunque no se expresaría en forma -

de iniciativa de ley, fue el curso que debía darse a las relaciones comer 

cielos con los NICS. Esta cuestión ganó un creciente intell pues el Siste.  

ma Generalizado de Preferencias, establecido en la Ley de Comercio de 	- 

1974, debía expirar el 1 de enero de 1985. En estos años se le aplicó a -

los NICS el llamado "principio de graduación", según el cual los paises -

que ya habían alcanzado un nivel determinado de industrialización, debían 

dejar de gozar de las preferencias asignadas a los paises de menor dese--

rrollo. La cuestión clave era entonces, cómo debía graduarse a los bene-

ficiarios mayores del programa?. 

Las iniciativas se discutieron entonces, y estad incluían la elimina-

ción completa de países de la lista de beneficios; la exclusión de paises 

en desarrollo cuyas exportaciones a Estados Unidos excedían los 250 millo 

nes anuales; la reducción a 35-40% del nivel de 50% de la clausula de ne-

cesidad competitiva; el condicionamiento de la inclusión de un país en el 

sistema a su disposición; para eliminar requerimientos de exportaciones a 

inversionistas norteamericanos, la eliminación de prácticas comerciales - 

"injustas", etcétera. 



4, La Ley de Comercio y Aranceles de 1984 

Fue precisamente la proximidad del vencimiento del SGP, lo que llevó 

al presidente Reagan a rubricar la Ley de Comercio y Aranceles en octu- 

bre
2g  

de 1984 . Dicha ley que algunos denominaron "Ley ómnibus"(por la am- 

plia variedad de materias que regulaba), propuso un conjunto de princi-

pios y estrategias de negociación, dirigidas a incrementar la capacidad-

de Estados Unidos de obtener concesiones de sus socios comerciales, partí 

cularmente en el mundo en desarrollo. Estos principios y estrategias de -

negociación, debieron resultar sin duda causa de preocupación en los prin.  

cipales socios comerciales del vecino país, debido a la orientación gene-

ral que se imprimió a la política canercial de Estados Unidos, y a los -

cambios que introdujeron en los procedimientos, prácticas y normas lega--

les que regularon el acceso al mercado de ese país. Varias disposiciones - 

de la LCA, reforzaron el carácter restrictivo de la legislación comercial 

estadounidense y estimularon el recurso a medidas unilaterales de protec-

ción. 

El gobierno de Reagan, consiguió retirar del proyecto finalmente apro 

bado, algunos de los componentes proteccionistas más irritantes que la - 

nueva legislación incluía originalmente, como la posibilidad de aplicar -

impuestos para compensar el precio más bajo de ciertos recursos naturales 

en el extranjero, o para compensar el menor precio de algunos componentes 

de importaciones vendidas con dumping por terceros pafses y las reformas - 

más radicales de la cláusula de escape (sección 201). 

29/ El nuevo esquema sólo se aprobó por ocho anos .y medio, como una tran-
sacción entre la extensión de diez anos aprobada por el senado y la - 
de cinco anos que aprobó la cámara de representantes. Además con esa -
duración, la próxima renovación del SGP, sería considerada por el Con 
graso hasta después de la elección presidencial de 1992. 

.no 



30/ VEGA Cánovas, Gustavo. México-E.U.A.  México, Ed. COLMEX, 198504,161. 

31/ Surge la cláusula de necesidad competitiva dentro de la cual los pai-
ses pierden su carácter de beneficiarios con respecto a un producto -
en el ano siguiente a aquél en que: 1)su participación en las -importa 
ciones totales de dicho producto exceda un cierto porcentaje (qua en 
el primer SGP era de 50%) y/o cuando estas importaciones Sobrepasen - 
un limite cuantitativo que se ajusta anualmente para reflejar el oré .--
cimiento del PID de Estados Unidos. Dentro de este mismo contexto, - 
cuando los productos exportados por un pais superan el 11Mite de nete 
sidad competitiva en una cantidad muy pequefta (de minimis) el.USTR 
torgará una suspensión de la' cláusula de la necesidad competitiva que 
es virtualmente automática pera casi todos los e paises'beneficiarioa.-
del SGP; la excepción son los paises de mayOr desarr011o relativo', 

.32/ Otro indicador de la fúer.za en la aplicación del SGP por parte de las 
autoridades estadounidenses, en particular hacia los paisesde maYor." 
desarrollo, es y fue, el derecho de las llamadas suspensienes de mini 
mis. Cuando los productos eXportados por un país, superan:e»limite-
de necesidad competitiva en una cantidad muy. pequeña (de minimis), el 
USTR otorga una suspensión de, la cláusula de becesidadeolpetitiva 
virtualmente automática para casi todos los paises beneficiarios.' del 
SGP. 

Por otra parte en lo que respecta a las medidas de represalia, la LCA 

modificó la sección 301, esta sección comprendió diferentes instrumentos -

legales encaminados a lograr de los gobiernos extranjeros, la eliminación 

o alteración de cualquiera, políticas o prácticas comerciales, que Estados 

Unidos consideraran deslealesn La LCA, amplió el alcance de la sección -

301 a las "nuevas ramas" de servicios y asuntos de inversión. 

Esto se hizo por medio de nuevas definiciones como la de "comercio",-

que es en la década de los noventas que incluye los "nuevos temas discri-

minatorios", con el fin de incorporar las tesis norteamericanas sobre el 

derecho de establecimiento y el tratamiento nacional para las inversiones 

extranjeras. Además, otra nueva definición, la de "irracional" (unreasona.  

ble), colocó los intereses de Estados Unidos, por encima de la letra es-

tricta de los acuerdos internacionales existentes3 ,1 en la medida en que -

se consideraron "desleales", ciertas prácticas políticas y otras medidas, 

aun cuando estas no fueron contrarias a los compromisos internacionales a, 

sumidos por ese país, es decir, cuando se dio un privilegio a los asuntos 

relacionados con los servicios y las inversiones, comprometió a las polí-

ticas nacionales de dos paises socios comerciales de los Estados Unidos,-

lo que parece deducirse de esas nuevas disposiciones, es que Estados Uni-

dos, se propho utilizar su poder de replesalia 32 para tratar de modifj- 



car las políticas internas y las prácticas comerciales que ese país con-

sideró "irracionales", "discriminatorias", "injustificables" o simplemen 

te "desleales". Este último concepto incluyó los subsidios a la exporta-

ción y a la producción, las políticas de desarrollo industrial, las nor 

mas que rigieron la aceptación y presencia de inversión extranjera y de 

terminaron su comportamiento (Export Performance Requirements), las empre 

sas del Estado, etcétera. 

Dentro de las modificaciones más importantes se encontró también la -

adición de los subsidios a los insumos (Uptream Subsidies), a la lista - 

de subsidios prohibidos, contra los cuales los Estados Unidos pudo impo-

ner impuestos compensatorios. Este concepto que no estuvo definido en el 

Código de Subsidios del GATT, designó a los subsidios que no se otorga--

ran directamente al producto en cuestión, sino a uno de sus componentes -

principales. 

Por otra parte, la nueva ley incluyó el concepto de reciprocidad co 

mo un criterio clave de la politica comercial norteamericana, aceptó el 

principio de graduación e incluyó de manera explfcita, en el ámbito de - 

las negociaciones comerciales internacionales, áreas anteriormente des- 

cuidadas, tales como el comercio de servicios, y transformó la regulácién 

de la inversión extranjera directa por terceros paises, en un punto de 

negociación estrechamente asociado con las cuestiones del comercio inter 

nacional. 

A manera de resumen, la nueva Ley de 1984, contenía adem6s, altera-

ciones de la posición estadounidense tradicional, que conviene puntuali-

zar por su importancia futura. En primer lugar la nueva legislación 

brió un espacio de negociación bilateral, el cual se convirtió en un po 

deroso instrumento de los intereses comerciales norteamericanos. En .se 

gundo lugar adoptó la noción de "reciprocidad", como eje de la negocia 

ción comercial internacional, esto implicó que los paises socios comer 

cialesjde Estados Unidos, deberían enfrentar exigencias crecientes de li 

beralización a cambio de la concesión o el mantenimiento de preferencias,' 

o aun, de la no aplicaCión de acciones. proteccionistaI. contemOladaS por 

la legislación norteamericana. 



D. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

El Senado de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio firmado 

por México con Estados Unidos y Canadá en 1993. Así culminó un proceso hi.  

niciado tres años y medio atrás. El TLC establece las condiciones y el ca 

lendario para la entrada de productos a los otros países SIN pagar impues 

tos. El número de productos mexicanos que ingresan a Canadá y Estados Uni 

dos de inmediato es mayor que el ingreso de productos de esos dos países -

a México, (esto se hizo en reconocimiento del distinto grado de desarrollo 

entre los tres paises). El TLC también tiene disposiciones generales para 

que aquellos productos que se intercambien cumplan con ciertas normas pa-

ra proteger la salud humana, animal y vegetal; el medio ambiente; los de 

rechos del consumidor, en el sentido de que se indique el contenido y com 

posición de los productos alimenticios; la clase de fibras con que está -

hecha una prenda de vestir, así como las recomendaciones para su lavado y 

cuidado. 

Todas estas normas son indispensables en la vida moderna, pero su cum, 

plimiento no debe utilizarse para impedir el comercio entre los tres paí-

ses. De ahí la importancia del capitulo sobre normas, que se explicará 

más adelante. Por el impacto de ciertas actividades económicas en el em--

pleo como son la industria textil que emplea a más de 800 mil personas; - 

la automotriz que emplea a 450 mil personas y la actividad agrícola, se - 

negociaron capítulos especiales, 

El comercio entre México y Estados Unidos asciende a más de 60 mil mi • 

llones de dólares y con Canadá a mil doscientos. Con el Tratado las com--

pras y ventas entre los tres países aumentarán. Con mucha, prudencia se - 

previó que habrá diferencias de carácter comercial y por lo mismo para re 

solverlas se crearon instancias y mecanismos. El Tratado es por eonsiguien 

te, un conjunto de reglas para fomentar las compras y .las ventas entre 

los tres. países, quitando paulatinamente los aranceles plosimpues01, - 

que pagan los productos para entrar a otro país; las normas que.debenser. 

respetadas por los productores de los tres paises y los mecanismo parar 

resolver las diferencias que puedan surgir. 



Al aumentar el comercio entre los tres países, México tiene la oporto.  

nidad de aumentar su producción para venderla en el exterior, lo cual cre 

ará nuevos empleos que estarán mejor pagados. El Tratado es, así, tan só-

lo un medio más de la política mexicana del gobierno para atraer nuevos -

capitales, abrir nuevos mercados, crear mejores empleos y elevar el nivel 

de vida de los mexicanos. Desde el inicio de la negociación el entonces -

presidente de México Carlos Salinas de Gortari, claramente señaló que el 

Tratado seria plenamente congruente con las disposiciones de la Constitu- 

ción y que, por lo mismo, el Tratado se adaptaría a lo establecido en 	- 

nuestra Carta Magna. Por ello acontinuación trataremos el tema del petró-

leo y de la inversión extranjera como principios rectores para México den 

tro del TLC. 

I. Principios rectores 

PETROLEO 

t NO entrarán compañías extranjeras a explotar o comerciar directamente -

el petróleo, gas, refinados y petroquímica básica, PEMEX continuará ha-

ciéndolo, con lo cual México sigue siendo dueño del petróleo. 

NO podrá PEMEX pagar trabajos que encargue con petróleo; siempre tendrá 

que hacerlo con dinero. 

1 NO se dió ninguna garantía de vender petróleo a Estados Unidos y Canadá. 

México continuará vendiéndolo a quien mejor pague. 

t NO habrá gasolineras extranjeras en México. 

INVERSION  

La década de los 90'S se encuentra caracterizada por la escasez de ca 

pitales y por una intensa y creciente competencia por atraer, flujos de h. 

versión. Es por ello que México ha adecuado la política de inversión ex--

tranjera asúmiendo así una actitud promotora para allegar capatilet,'tec-

nologia y capacidad exportadora a la planta productiva nacional. El Trata, 

do constituye una magnifica oportunidad para aumentar sdstancialmente la 

inversión privada, doméstica y extranjera, a través dealianzas estraté9i 

cas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación ya que auten-

rarán en México3  

33/ Conclusión de la negociación del TLC, consultar: SERRA 

SECOFI, TOMO 
V., PP. 47-49. 



A continuación se hablará de las reglas aplicables que se les da a -

los inversionistas de los tres países de América del Norte así como a a--

quellas provenientes de fuera de la región. 

PRIMERO: El inversionista extranjero gozará de un trato no discrimina 

torio en los países de la región, con respecto a su establecimiento, ad—

quisición, expansión y administración. 

SEGUNDO: Las partes extenderán a los inversionistas de la región los -

beneficios que otorguen a los de otros países. 

TERCERO: Los Gobiernos no impondrán requisitos de desempeño que distor 

sionen el comercio, como condición para aprobar la inversión u otorgar un 

incentivo. Por ejemplo, no se obligará a los inversionistas a exportar un 

porcentaje determinado de la producción, alcanzar un cierto grado de cante.  

nido doméstico, adquirir bienes y servicios generados dentro de un territo 

rio o atar el valor de las importaciones a requisitos de balanza de divi--

sas, entre otros. 

CUARTO: Se garantizará la libre convertibilidad de moneda y las trans-

parencias al exterior, incluyenlo la remisión de utilidades y dividendos,-

el pago de interéses y regalías, y los pagos por asistencia técnica, entre 

otros. 

QUINTO: Los Gobiernos podrán expropiar las inversiones realizadas en -

su territorio por causa de utilidad pública, de manera no discriminatoria. 

El pago por la indemnización corresponderá al valor del mercado del bien - 

expropiado. 

Ahora bien, dentro de los principios rectores mexicanos encontramos lo 

siguiente: 

1- NO habrá inversión extranjera en petróleo, satélite, telegrafía, radio 

telegrafía, servicio postal, emisión de billetes y monedas, ,entre o-

tros. 

2- NO podrán adquirir los extranjeros la propiedad de tierras y aguas 

las fronteras y en las costas del país. 

3- NO se permitirán inversiones que contaminen. 

medio ambiente. 

4- NO habrá protección diplomática para la inversión extranjera. 



Casi todos los países buscan atraer inversiones del extranjero: en A-

mérica Latina, Europa del Este y en otras regiones de Asia se busca que -

el capital extranjero abra nuevas fábricas que produzcan para vender en -

todo el mundo, por eso un objetivo supremo para México es: SI SE BUSCARA-

atraer nuevas inversiones para crear empleos. 

2. Comercio de bienes 

REGLAS DE ORIGEN 

Las reglas de origen son un conjunto de procedimientos para determi--

nar si un producto puede beneficiarse de las ventajas que concede el Tra-

tado, ¿Por qué las reglas de origen?, si un bien está fabricado totalmente 

en México, Canadá o Estados Unidos, o con partes producidas en cualquiera 

de los tres países no tiene problemas para enviarse y venderse en México-

Canadá o Estados Unidos. Hay otros muchos bienes que tienen partes fabri-

cadas fuera de la región de América del Norte. En este caso hay que deter 

minar cuantas son y qué valor representan para que pueda enviarse y ven--

derse en México, Canadá o Estados Unidos sin impuestos. 

Los bienes fabricados fuera de los tres países y que contienen un por 

centaje muy reducido de partes fabricadas en la región no podrán benefi--

ciarse de las ventajas del Tratado, si se quiere enviarlos y venderlot en 

México, Canadá o Estados Unidos, Los principales objetivos de las reglas 

de origen son, el beneficiar a los obreros, camPesinos y empresarios de - 

México, ya que habrá más empleos, inversiones y exportaciones„ y evitar - 

la "triangulación" de mercancías, es decir que un producto fabricado en - 

el resto del mundo sea vendido en la zona con las ventajas que concede el 

Tratado. 

Los beneficios que México logrará con el tratado son: aumentar las ex 

portaciones dé México a Canadá y Estados Unidos con más ventajas que el - 

resto del mundo; y evitar que productos de otros países .ingresen a Canadá 

y Estados Unidos y después sean vendidos en México gozando de letbendiT. 

cios que concede el Tratado. Así se protege a la indUstria nacional, 



ENTRADA A MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS Y CANADA  

Objetivos: Eliminar las cuotas que ponen topes a la venta de productos me 

xicanos en Canadá y Estados Unidos. Eliminar paulatinamente los aran-

celes (impuestos) que gravan las ventas de productos mexicanos en Ca- 

nada y Estados Unidos, según el siguiente Calendariodnmediatamente;-

cinco años; diez años y quince años. 

Entrada inmediata sin impuestosn A Estados Unidos.- Automóviles, parabri 

sas, estufas de gas, envases de vidrio, motores de gaSolina, radios y 

caseteras, computadoras, etcétera.A Canadá;-Parabrisas,mármol, etc. 

Entrada en cinco años sin impuestos: A Estados Unidos.- Camiones.de carga, 

motores eléctricos, asientos automotrices, etcétera. - A Canadá.- Camio 

nes ligeros, baterías para automóviles, cristalería, etcétera.. 

Entrada en diez años sin impuestos: A Estados Unidos.- Lámina y tuberia - 

de acero, calentadores de agua, penicilinas, etcétera, A Canadá,- Ju-

guetes, clazado, etcétera. 

34/ SECOFI. El ABC del TLC entre México 
SECOFI, kéxico, 1994, pág. 6, 

35/ Todas las listas de productos que se 

ARANCELES Y BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Anteriormente de que se empezarán las pláticas para un Tratado Trila-

teral, México pagaba altas cuotas arancelarias a Estados Unidos, incluso-

con ciertos obstáculos en algunos productos. Ahora con la firma del TLC,-

se espera derribar dichas barreras para mejoras el intercambio comercial. 

Los aranceles: Son los impuestos que elevan el precio de un determina 

do producto de un país en un mercado externo3t; 

Las barreras no arancelarias: Son las cuotas y restricciones sanita—

rias. Como ejemplo tenemos que en nuestro país, las restricciones que se 

tienen con el mercado norteamericano son las relacionadas con productos -

como los textiles, azúcar y derivados, algodón, siderúrgicos, etcétera. 



Beneficios para  México: Se quitan los topes (cuotas) para las ventas -

de productos mexicanos en Canadá y Estados Unidos. Más ventas de pro--

ductos mexicanos, a menor precio, en Canadá y Estados Unidos. Más ven-

tas igual a más producción igual a más empleos. Inversionistas de o --

tros países vendrán a México para abrir fábricas en la zona de libre -

comercio de México, Canadá y Estados Unidos, ya que es un mercado de -

360 millones de personas. 

A CAMBIO: Los productos de Estados Unidos y Canadá también vendrán a -

México, pero más despacio... 

De inmediato: México quitará los impuestos para podructos que no se fabri-

can aquí como son: De Estados Unidos.- Locomotoras diesel, aviones, ma 

quinaria, equipo electrónico, equipo de transporte no automotriz, etcé 

tera. Estas importaciones representan el 43% de lo que compramos en Es 

tados Unidos. Al quitarles los impuestos se facilita la modernización-

industrial de México. De Canadá.- Equipo de telecomunicaciones. 

Cinco años después: México habrá eliminado totalmente los impuestos para el 

18% de sus compras a Estados Unidos y Canadá, que cubren 2,500 produc—

tos. De Estados Unidos.- Computadoras, llantas, radios portátiles, etcé 

tera, De Canadá.- Aparatos eléctricos, computadoras, papel, etcétera. 

Diez años después: Se habrán eliminado totalmente los impuestos para 3,300-

productos que el año de 1992 representaron el 38% de las compras a Es 

tados Unidos y Canadá. De Estados Unidos.- Autos, lavadoral, etcétera. 

De Canadá.- Tractocamiones, pañales, etcétera. Este calendario protege 

durante un periodo más largo a la industria mexicana y le da más tiem-

po para prepararse a la competencia. 

3. Sectores especiales 

TEXTILES 

El sector textil comprende desde la fabricación del hilo y la . produc-H 

ción de telas hasta la confección- de prendaS de vestir. En México existen 

alrededor de 11 mil fábricas que dan empleo a 850 mil personas, México ya 



exporta a Estados Unidos 950 millones de dólares. Las ventas a Canadá son 

de 17 millones de dólares. Las ventas de textiles mexicanos a Estados Uni 

dos están limitadas por cuotas y pagan impuestos, algunos de ellos muy al 

tos. 

Con el TLC se suprimen todas las cuotas existentes en Estados Unidos. 

México podrá vender hilos, tela y prendas de vestir hechos en México en -

las cantidades que quiera. De inmediato se quitan los impuestos para casi 

la mitad de los productos que México vende a Estados Unidos. Los produc--

tos mexicanos serán más baratos que los que llegan de otros paises, Para -

la otra mitad se bajan los impuestos, que en algunos casos llegaban a 65%, 

a sólamente 20% como máximo. Estos impuestos se eliminarán en un plazo de 

10 años. Canadá suprime de inmediato los impuestos para el 19% de nues - 

tras exportaciones. 

Lo que los mexicanos obtendremos con el tratado en materia textil es -

que los productos de Canadá y Estados Unidos, sin pagar impuestos, vendrán 

a México, pero más despacio... México eliminará, cuando se apruebe el Tra 

tado, sus impuestos a sólamente 20% de sus compras textiles en Estados U-

nidos y al 4.7% en Canadá; y lo más importante: entramos a un mercado que 

consume MIL por ciento más, más empleos y mejor pagados. 

AUTOMOTRIZ 

La industria automotriz da trabajo a más de 400 mil personas. México - 

produce casi un millón de vehículos: coches, autobuses, camionetas, trac-

tocamiones (trailers). La industria exporta 5,500 millones de dólares a - 

todo el mundo. A Estados Unidos y Canadá va la mayor parte de los vehícu-

los, pero al entrar pagan aranceles (impuestos) con lo cual son más caros 

que los hechos allá. 

El objetivó que se tiene dentro de las negociaciones, es incrementar - 

la competitividad de la industria automotriz nacional, a través de la op, 

timización de las escalas de producción, la especialización eficiente y 

la complementación eficaz de las tres economías. 



Dentro de los objetivos perseguidos por los tres países dentro del -

sector automotriz, se consulto a todos los eslabones de la cadena automo 

triz, industria de autopartes, terminal y distribuidores para conjunta --

mente diseñar un programa de liberación comercial, de adecuación de las -

regulaciones nacionales y de invertir en el sector. Con estos tres puntos 

se integro dicho programa para cada país. A continuación trataremos cada - 

uno de los puntos. 

1) Liberación Comercial. El Programa de Liberación establece las con-

diciones y los plazos para la eliminación de las barreras al comercio re-

gional de productos automotrices. Incluye la desgravación arancelaria, la 

eliminación de barreras no arancelarias, la determinación de las reglas -

de origen y la compatibilización de las normas y los estándares. 

2) Adecuación de las Regulaciones Nacionales. El Tratado prevé una in 

tegración gradual del sector automotriz regional a través de la desregula 

ción de las disposiciones vigentes en los tres paises, el decreto automo-

triz en México y las reglas de uso eficiente de combustible en Estados U-

nidos. 

3) Inversión en el sector. Al inicio de la transición, el límite a lá 

participación extranjera en la industria de autopartes aumentará, de 40 a 

49%. Este limite se eliminará a partir del sexto año. Sin embargo, las Em 

presas de partes automotrices que superen 25 millones de dólares estarán 

sujetas a la aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranie--

ras. 

En si la integración del sector automotriz en América del Norte, arrai 

gará condiciones de competitividad, que se reflejarán en unaoferta más - 

amplia de vehículos a precios más bajos para los consumidores. 

Los beneficios posibles a alcanzar por medio del Tratado para México, 

serán los siguientes: los coches mexicanos entrarán a Estados Unidos, sin 

pagar impuestos, inmediatamente. Dentro de los camiones ligeros mexicanos 

(Pick-up): los impuestos se bajan de inmediato de 25 a 10% y se quitarán'-

en un período de cinco años. 



Los camiones pesados mexicanos, como los autobuses, entrarán sin im-

puestos en un período de 10 años. Las plantas existentes en México crece 

rán y darán más empleos ya que los vehículos mexicanos entrarán a Esta--

dos Unidos, que es el mayor mercado del mundo, y a Canadá sin pagar im-

puestos, mientras que los coches fabricados en Europa y Asia si pagarán. 

Lo que México obtendrá a cambio con el Tratado, sera lo siguiente: -

1) los coches americanos y canadienses vendrán, pero más despacio; 2) -

los coches y autobuses nuevos de Estados Unidos entrarán a México sin pa 

gar impuestos, en un período de diez años y las camionetas en cinco a--

ños; 3) los vehículos usados de Estados Unidos y Canadá, podrán entrar e 

México pagando impuestos, quince años después de que se apruebe el Trata 

do, y sin pagar impuestos en 26 años; 4) para crear más trabajos en Méxi 

co, todos los vehículos que se comercien entre los tres países, tendrán - 

que tener un alto porcentaje de partes fabricadas en la región como pue-

den ser el motor, los asientos, los limpia-parabrisas, cajas de velocida 

des, frenos, entre otros. 

AGRICULTURA  

Como México tiene una agricultura menos desarrollada que la de i Canadá 

y Estados Unidos, se dará un impulso a la infraestructura, a los progra-

mas sanitarios y a la investigación de productos específicos. Además 'se 

podrá importar de Canadá y Estados Unidos, sin ningén.impuesto,loS 

guientes productos, entre otros:tractores nuevos y usados, segadoras-, - 

trilladoras, cosechadoras, empacadoras de fórrajes, Vacunas, etcétera. 

Estados Unidos eliminará de inmediato los impuestos que pone a los 7  

productos mexicanos. El 61% de nuestras exportacionel agridOlas.no paga- 

rán impuestos. Entre otros productos están: ganado hovinO ep 	de 

abeja, nueces, fresas, mijo, ajos, etcétera, A Canadá se encuentran, en-

tre otros: coles, café, jugo de toronja, etcétera. 

Existen lo que se le denominó "ventanas estacidnales",-  se ha, denomi-

nado así a los períodos del, ño en que podrán ingresar ciertos podructos 

a Estados Unidos sin pagar impuestos, ,como son: tomate (de noviembre 15.7 , 



a febrero 28 o 29), berenjenas (de abril lo. a junio 30), chiles (de octu.  

bre lo. a julio 31), etcétera. 

En cinco años entrarán sin pagar impuestos: A Estados Unidos.- Rosas, 

naranja, aceitunas, frambuesas, zarzamora, frutas en conserva, etcétera.-

A Canadá.- Calabazas, cebollas, chocolate, alubias, mayonesa, etcétera. -

Dentro de las "ventanas estacionales", en temporada entrarán: Col de bru-

selas, pimiento,calabacitas, miz dulce, etcétera. 

En diez años entrarán sin pagar impuestos, a Estados Unidos: Fresas -

congeladas, limas, tabaco, salsas, chile ancho, etcétera. A Canadá: Ere--

sas, brócoli, tomates, chayotes, flores, etcétera. 

En quince años entrarán sin pagar impuestos a Estados Unidos: Jugo de 

naranja congelado, melones, jugo de naranja sin congelar, cebollas secas, 

ajo seco; cebollas secas en polvo, etcétera. 

Amplia protección para los mexicanos. 

El maíz, el frijol y la leche en polvo, estarán protegidos durante - 

quince años: sólo hasta el 2009 entrarán estos productos sin pagar impues 

tos. También se protegerán durante 10 años, - partes de pollol, Productos . 

porcicolas, papa, manzana, aceites, alimentos preparados y embutidos. Mé-

xico desgravará cuanto entre en vigor el Tratado, sólo el 36% (lelas im--

portaciones provenientes de Estados Unidos. Cinco años después, México 

lo desgravara el 3% de las importaciones provenientes de Estados Unidos,-

o sea, un total de 39%. México deja para períodos de 10 y 15 años quitar-

los impuestos al 60% de sus importaciones agrícolas provenientes de Esta 

dos Unidos, 

Con Canadá el comercio de productos agrícolas es mucho menor se ex- 

cluyeron los productos lácteos y avícolas. Además se desgravará de lnm6,-

diatTsólo el 4% del valor de las importaciones; en Cincó.años será de un 

5% y.en 10 del 28%. 

En caso grave de- amenaza para México (dentro de su producción), Méxi-

co podrá recurrir al mecanismo llamado "salvaguarda (que es una ..especió. 

'9715. 



de salvavidas) que le permitirá frenar las importaciones. 

Medidas sanitarias  y fitozoosanitarias. 

Estas medidas son necesarias para proteger la vida y la salud humana, 

animal y vegetal. Se conservan estas medidas, pero los tres paises acorda.  

ron en NO utilizarlas como pretexto para bloquear la entrada de productos 

agrícolas a otros mercados. Para que las normas sean justas y den protec-

ción adecuada, habrá colaboración con los siguientes organismos interna--

cionales: Oficina Internacional de Epizootias, Comisión Tripartita de Sa-

lud Animal, Convención Internacional para la Protección de las Plantas, -

Organización de Nnérica del Norte para la Protección de las Plantas y la 

Comisión del Codex Alimentarius. 

4. Comercio de servicios 

Los servicios son todas aquellas actividades como la construcción de 

casas, hoteles, hospitales y escuelas, así como el transporte, la educa—

ción y el turismo. También se consideran servicios los que ofrece un médi 

co, un abogado, un profesor y los pequeños y grandes comerciantes. 

En la actualidad el sector de servicios en la economía de América del 

Norte, representa más de dos terceras partes de la economía de la región. 

Además de su relevancia en el PIB regional, los servicios son parte funda 

mental e indisoluble del comercio de mercancías. Dentro del TLC, se reto 

noce su importancia y establece las reglas para su intercambio entre los - 

tres palsel9 La negociación del TLC, cubrión dos grandes temas que son: 

el comercio transfronterizo de servicios y los servicios financieros. 

COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS: Este tema abarca todo.  tipo: de 

servicios que en nuestro pais se requirel por ejemplo: la construccián, - 

el transporte terrestre, laS telecomunicaciones, los servicioS portuarios, 

los servicios aéreos, el comercio al mayoreo y menudeo, los, servicios de- 

36/ SERRA Pucho, Jaime. Conclusión de la Negociación del TLC entre México, 
Canadá y Estados Unidos.SECOFI, México, pp. 39-40. 



telecomunicaciones de valor agregado y los servicios turísticos entre o-

tros. Con estos servicios, el Tratado establece una serie de principios -

generales, los cuales se mencionarán a continuación. 

1) PRINCIPIO DEL TRATADO NACIONAL. Este punto se refiere a que un país 

importador deberá otorgarle el proovedor extranjero un trato equivalente -

al que proporciona a sus propios nacionales o a los proveedores locales -

de un Estado o Provincia. 

2) PRINCIPIO DE LA NACION MAS FAVORECIDA. Los tres países deberán o--

torgarse entre sí, un trato igualitario hacia con ellos mismos y con o --

tras países no miembros, brindándoles así un buen servicio. 

3) PRINCIPIO DE NO OBLIGATORIEDAD DE RESIDENCIA. El proveedor dará un 

servicio y tendrá la posibilidad de proporcionarlo en cualquier país de -

la región, independientemente de su domicilio permanente. 

En torno a estos tres principios de negociación que se mencionaron an 

teriormente, deciden los tres países ajustarse a lo siguiente: 

UNO. En materia de servicios profesionales, las partes acordaron esta 

blecer procedimientos para que los Colegios y Asociaciones Profecionales - 

puedan convenir el reconocimiento mutuo de licencias. En el caso de Méxi.-

co, la Secretaria de Educación Pública participará en las negociaciones -

de los reconocimientos respectivos. 

DOS. En materia de telecomunicaciones, no se alteró la concesión otor 

gada por el Estado a Teléfonos de México, y los servicios. públicos de te-

lecomunicaciones no fueron sujetos de la negociación. Al entra en vigor - 

el TIC, se eliminaron las restricciones a la inversión extranjera en los 

servicios de valor agregado. 

TRES. En autopartes de pasajeros y de carga, se acordó la apertura del 

sector. Esta se llevará a cabo, para permitir la modernización cabal de - 

las empresas mexicanas de transporte y la adecuación de su operación a - 

las condiciones de competencia internacional. 



SEIS AÑOS DESPUES: Estados Unidos y Canadá permitirán a las compañías - 

mexicanas que transportan carga internacional, dar servi-

cio en todo su territorio. México también lo permitiré. 

Al igual que siempre, se continuarán dando facilidades para que se al--

quilen carros de ferrocarril de Canadá y Estados Unidos, y se construyan -

terminales. Así mejorarán los servicios de transporte de pasajeros y de car 

ga, y bajarán los precios de las tarifas. 

CUARTO. Con la negociación, también se logró que Estados Unidos y Cana,. 

dé, abrieran sus mercados a otros servicios intensivos de mano de obra, tal 

es el caso de la construcción, la reparación y el mantenimiento. Esta .libe 

ración permitirá a México desarrollar y consolidar la tomPetitividád en el - 

sector terciario de la economía. 

Más de la mitad de mercancías que vendemos a Estados Unidos, también - 

van por carretera. Con el Tratado va a crecer el tránsito de mercancías, y 

se necesitarán más camiones y más trenes para mover estas mercancías. 

La entrada de camiones de carga y autobuses de pasajeros entre México, 

Canadá y Estados Unidos, se hará con el siguiente calendario: 

DE INMEDIATO: Estados Unidos y Canadá permitirán que los operadores me 

xicanos de autobuses turísticos,puedan manejar en estos - 

dos paises. 

TRES AÑOS DESPUES: Las compañías mexicanas podrán entrar y recoger car-

ga internacional en los Estados americanos, ubicados en -

la frontera, como: California, Nuevo México y Texas, al i 

gual que las compañías estadounidenses en los Estados li-

mítrofes como: caja California, Sonora y Chihuahua. 

TAMBIEN TRES AÑOS DESPUES: Estados Unidos y Canadá permitirán que los -

autobuses de pasajeros mexicanos entren a dar servicio in 

ternacional, al igual que los de Canadá y Estados Unidos -

en México. 



SERVICIOS FINANCIEROS: La modernización cabal de la economía exige, -

de manera cada vez más importante, el acceso al crédito en condiciones -

competitivas. Conforme ha avanzado la estabilización macroeconómica y se 

fortalece el clima de certidumbre, en el largo plazo el mercado financie-

ro ha ido reflejando estas condiciones generales en la oferta de fondos - 

prestables. Otro elemento clave para arraigar competitividad en el sec-

tor financiero, es la competencia misma. El Tratado otorgará derecho a -

las partes de establecer Instituciones financieras, bancarias y de valo-

res, así como de otro tipo de servicios financieros auxiliares en el terri 

torio de las tres naciones conforme a los siguientes principios básicos: 

* PERMITIRA A LOS TRES PAISES ESTABLECER REGLAS: que garanticen el $1, 

no funcionamiento de sus sistemas financieros nacionales, y la pro-

tección de los intereses del público. 

* EL PRINCIPIO DE LIBERACION PROGRESIVA: Asegurará un proceso gradual 

hacia un sistema financiero regional abierto. 

* EL PRINCIPIO DE RESERVA NACIONAL: Excluye el Tratado las activida-

des de las autoridades financieras que se realizan para llevar a ca 

bo la política monetaria y cambiaría de un país. Son las que reali-

za de manera exclusiva la banca de desarrollo, como los sistemas de 

seguridad social y las conducidas con recursos del Gobierno, a me--

nos que estas actividades se realicen por intermediarios financie--

ros en competencia. 

A partir de estos principios, se acordaron los siguientes elementos 

para la apertura del sistema financiero mexicano. 

1) EL ACCESO AL MERCADO MEXICANO. Será exclusivamente bajo la forma de em 

presas subsidiarias. Esto implica que los intermediarios extranjeros. -

que decidan participar en nuestro mercado. tendrán que constituirse cb

mo sociedades mexicanas sujetas a las leyes y supervición dé`las auto-

ridades nacionales. 



2) EN MATERIA BANCARIA. "La participación agregada máxima de intermedia-

rios canadiense y estadounidense, en México se incrmentará del 8 al 15 

por ciento, durante los primeros seis años de vigencia del Tratado. A -

partir del séptimo año, se eliminará la restricción, pero entrará en -

vigor un salvaguarda temporal, que permitirá congelar unilateralmente, 

la participación extranjera en el mercado mexicano, si esta supera el 

25%". 

3) EN LAS CASAS DE BOLSA. La participación agregada máxima en el capital -

del sistema bursátil mexicano será de 10% al principio, y 20% al final 

de la transición de seis años. Asimismo, el limite máximo individual - 

durante la transición será de 4% del capital. 

4) EL REGIMEN PARA LOS SEGUROS. Prevé dos métodos alternativos para que -

las aseguradoras canadienses y estadounidenses, tengan acceso al merca 

do mexicano. 

5) SE PREVE EL ACCESO AL MERCADO MEXICANO. De otros tipos de prestadores - 

de servicios financieros, ejemplo son das arrendadoras, empresas de fac.  

toraje e instituciones financieras de objeto limitado, sujetos a lími—

tes máximos de participación agregada y períodos de transición. 

6) EN MATERIA DE SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS. Se mantendrá la esencia de ré 

gimen actual, que limita la prestación de estos servicios, sobre todo - 

en el caso de seguros. 

Los bancos, seguros, casas de bolsa y todos esos sectores llamados ser 

vicios financieros, podrán entrar en forma-paulatina al Mercado mexicano. -, 

Siempre habrá un tope a la participación extranjera. Siempre habrá reglal 7  

para vigilar a los bancos. y compañías de seguros, a fin de cuidar los. inte 

reses del público. La competencia extranjera de bancos y seguros bajará el 

costo de los préstamos, de las tarjetas de crédito y de los seguros. 

5, Disposiciones, generales' 

NORMAS 

Las normas .son disposiciones gubernamentales para protegerla talUd hu 

mana, animal y vegetal, al consumidor y al medio ambiente. Sus obJetivoS 

son el garantizar la veracidad de la información que proporciona un produc 



to sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen. También existen nor 

mas técnicas que debe cumplir la fabricación de maquina y equipo. Además -

existen normas sanitarias y fitozoosanitarias tendientes a controlar pla-

gas o enfermedades de animales y plantas. 

Es importante que los gobiernos de los tres paises hayan negociado so 

bre las normas, ya que las diferencias de clima y regiones, así como de -

culturas, han hecho que las normas de cada país sean diferentes. Estas di.  

ferencias pueden impedir que un producto se exporte a otro país por no -

cumplir con las normas. De ahí la importancia de que las normas sean com-

patibles. 

Dentro de este tema, los tres paises convinieron en que: a) cada país 

conserva su derecho de adoptar, aplicar y hacer cumplir sus normas; b) - 

las diferentes normas no se utilizarán para impedir el acceso de produc-

tos de los países del Tratado (como ya se habla mencionado con anteriori-

dad); c) se establecerán procedimientos para comprobar que las normas se - 

esten aplicando correctamente y así evitar obstáculos a las exportaciones. 

Para lograr los cuatro objetivos anteriores, se creará el. Comité de Nor--

mas y Regulaciones Técnicas de América del Norte, para cooperar en las si 

gulentes tareas, entre otras: 1) definiciones científicas de normas; 2) - 

hacer compatibles las disposiciones de los ares paises y3) vigilar la apli 

cación y cumplimiento de las normas. 

Los beneficios que México obtendrá son: se protege Ta salud públita,-

el medio ambiente y los derechos del consumidor y se eliminan obstácuTos—

en Canadá y Estados Unidos'a nuestras exportaciones. 

COMPRAS DE GOBIERNO  

El objetivo fundamental es alcanzar un marco jurídico qUe facilite un 

acceso confiable y proporcional al gran mercado que representan las Adqui-

siciones gubernamentales. "México pugna por qUe se otorgue trato nacional, 

no discriminatorio a los proveedores mexicanos que enfrentan,  

nes estadounidenses, lo cual impide a los extranjerOs. acCesoa' estelffipor7  

tante mercado". Es decir, las compras del sector Público encargadas de la 

".^11 ,1431 



definición de los principios de cobertura (por entidades y/o productos),-

que se regirán en los tres países. En México las compras del sector públi 

co, estan abiertas a la competencia internacional, para asegurar las mejo 

res condiciones en la oferta. Sin embargo, las adquisiciones gubernamenta 

les de Estados Unidos y Canadá, no lo están para proveedores mexicanos. De 

bido a este problema, dentro de la negociación se incluyeron tres temas -

básicos que son: Cobertura, Disciplinas y Reservas. 

COBERTURA: Es el trato nacional y la no discriminación, la cual se a-

plicará a una buena parte de los contratos de bienes y servicios, asi co-

mo a la obra pública que efectúen las dependencias de los Gobiernos Fede-

rales y las entidades del sector público. 

DISCIPLINAS: Se establecen los elementos para determinar, con preci—

sión y transparencia, el valor de cada contrato. 

RESERVAS: Este punto es importante, ya que las partes acordaron una -

serie de reservas a los compromisos de trato nacional y no discriminato--

rio, con el objeto de preservar ciertas compras estratégicas relacionadas 

con la seguridad nacional, y garantizar la operación eficiente de las en-

tidades y dependencias 

Las compras del Gobierno de Estados Unidos que se abrirán a concurso 

con el Tratado serán de 53 mil millones de dólares al año; las de Canadá - 

de 11 mil y las de México de 8 mil. 

Los beneficios del Tratado para México serán:=1) los productores. Mexi 

canos podrán competir pera surtir a los gobiernos de Estados Unidos y Ca ,  

nadó; b) también podrán competir para ganar contratos de construcción *-

obras. 

Se harán en México y Estados Unidos, programas especiales para las 

micro, pequeñas y medianas empresas. Habrá un Comité especial que dará a 

conocer los procedimientos de compras del sector público, identificará o- 
 , 	 .. 

portunidades de asociación, y promOverá el comercio entre'ellas, No entra 

rán en estas ventas los medicamentos del cuadro básito del ISSSTE y 'del:-

LMSS, Las compras del gobierno mexicano, las de PEMEX'Ylá de la Comisión 

Federal de Electricidad rservaráncaritidalies especiales. para lollaroducH 

tos. mexicanos, 	 54 



PRACTICAS DESLEALES 

En el comercio internacional, se han identificado prácticas que afec-

tan el buen funcionamiento de los mercados, por lo que la mayoría de los-

países los condenan como nocivas para el desarrollo de sanos flujos comer 

cíales. A tales conductas se les conoce como prácticas desleales de comer.  

cio. Existen dos casos principales que son el dumping y los subsidios que 

un país otorga a sus exportadores. 

EL DUMPING. Cuando las empresas de un país venden más barato en los -

mercados de exportación que en el mercado interno, se presume de que están 

realizando un dumping. El dumping afecta gravemente a las industrias loca.  

les, por lo que los países han adoptado legislaciones específicas para -

combatir esta práctica desleal y dar así una protección comercial a sus -

productos. 

LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACION. La segunda práctica que se considera -

desleal en el comercio internacional, es el otorgamiento de subsidios gu-

bernamentales a las Empresas Exportadoras. Si un país otorga subsidios, -

es du suponerse que los precios a los que se exportan sus productos, no -

reflejan los verdaderos costos de producción, y por lo tanto, existe el -

riesgo de que se dañe a los productores de bienes similares por una compe 

tencia desleal. 

Para hacer frente a esta práctica desleal, los países que participan 

activamente en el comercio internacional, han promulgado lees y procedi-

mientos para combatirla. Cuando alguna entidad gubernaMental recibe una - 

denuncia de los productos afectados, debe investigar si los productos im 

portados han sido fabricados por empresas beneficiarias de subsidios en - 

su país de origen y, sobre esa base, deterMiner el monto dé la diferencia.. 

Así el país afectado puede establecer un impuesto compensatório que 

ne el efecto de la cantidad. 

Como ocurre con los procedimientos antidumping, es posible que un País 

pueda utilizar las leyes y procedimientos que establecen impuestos coMpen. 

satorios, como una forma de protección comercial. Para reducir éste±ries-

go, es necesario que los criterios para determinar si un subsidides:com-, 

pensable o no,, sean transparentes y prevean los. mecanismos de'defensa pa- 

ra el exportador. 

.un 



SALVAGUARDAS  

Son aquellas que se refieren a las medidas de protección, que son uti 

lizadas por un país, para proteger temporalmente a una industria nacional 

que se encuentra seriamente dañada o que enfrenta un peligro de "daño gra 

ve", debido a un incremento repentino de las importaciones que incluyen-

en el mercado interno en condiciones de competencia desleal, estos son co_ 

mo mencionamos con anterioridad el dumping y los subsidios3? Las salvaguar 

das contemplan dos tipos de acciones que son las bilaterales y las globa-

les. 

SALVAGUARDAS BILATERALES: Tienen como propósito dar protección a sec-

tores afectados por la entrada del Tratado, así como suspender el proceso 

de desgravación arancelaria o aumentar el arancel de un producto a su ni-

vel previo. 

SALVAGUARDAS GLOBALES: Son aquellas que un 	país miembro podrá a-- 

plicar a las importaciones provenientes de todo el mundo, conforme lo es-

tipula el artículo XIX del GATT, en donde no pueden excluir de su aplica-

ción a ningún país exportador. 

En sf, las salvaguardas garantizarán a México, protección frente a si 

tuaciones inesperadas que amenacen con dañar nuestra economía. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

La propiedad intelectual es el derecho que tienen los inventores para 

vender sus descubrimientos, así como los avances técnicos para, fabricar 

mejor algún producto. Los inventores mexicanos estarán seguros de que no-

tes roban sus descubrimientos. La protecc.ión á los descubrimienqs, inVen 

tos, patentes y marcas, dará confianza a los inventores' de otros países 

para venir a México o enviar su tecnología. Ello nos perinítirá ProdUcir - 

mejor. 

37/ SERRA Puche, Jaime: Avances -de la"Néáociación entre México, Canadá y -  
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Con la propiedad intelectual, se protege a las marcas de la ropa, la 

explotación comercial de los discos y los diseños de modas, muebles, ju-

guetes, etc. También se protege el origen geográfico de un producto: gra-

cias al TLC, el tequila y el mezcal, para ser vendidos en Estados Unidos -

y Canadá, tienen que estar hechos en México. Se prohibirá su venta si 

estan fabricados en otros paises del mundo. 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

En una relación económica tan intensa como la que existe entre México, 

Estados Unidos y Canadá, el Tratado se intensificará aún más. Es natural -

anticipar que en algún momento, surgirán fricciones así como diferencias 

de criterio y de interpretación. Por ello, es indispensable contar con un 

mecanismo ágil de solución, de controversias que brinde certeza a las tres 

partes sobre bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. 

Con este fin, se establecerá un procedimiento que se aplicará cuando - 

surjan o se prevean controversias sobre la interpretación o aplicación -

del Tratado, o cuando una parte considere que alguna medida deba ser vi--

gente o propuesta. Cualquier controversia derivada de la interpretación o 

aplicación del Tratado, se resolverá mediante procedimientos legales. La -

solución de controversias debe ser un mecanismo transparente, uniforme y 

sencillo, el cual contará con tres etapas que son: la consulta entre go—

biernos, los procedimientos ente la comisión y la formación de un grupo - 

de arbitraje. 

CONSULTAS. Consiste en: cualquier pais miembro podrá participar así co 

mo solicitar consultas con otro país sobré cualquier tema. El tercer pais 

miembro podrá participar en ellas si tiene un interés sustancial en el á-

sunto. 

INTERVENCION DE LA COMISION. Si la etapa de consultas no resuelve la 

controversia, la parte solicitante podrá pedir a la Comisión que 'interven 

ga en el caso. La Comisión podrá apoyarse en el trabajo de asesores téeni 

cos y grupos especiales, utilizando así sus buenos oficios o en'su:defec,.-

to hacer recomendaciones. 



38/ GUTIERREkplera. La participacién de las empresas automotrices,: dentro 
del Tratada Trilateral de Libre Comercio, entre MIXico, Canadáy. Esta-.  
dos Unidos. México. Tesis profesional, 1994, :pp-, 27728. 

GRUPOS CONSULTIVOS Y DE ARBITRAJE, Si la intervención de la Comisión -

no resuelve la controversia, las partes podrán solicitar el establecimien-

to de un grupo arbitral. El país no involucrado en la controversia, podrá -

solicitar su participación en esta etapa s  

A manera de conclusión, tenemos que la apertura del TLC nos traerá be-

neficios muy significativos, tales como la creación de nuevas fuentes de -

trabajo, grandes oportunidades de la expansión de nuestra economía, el au-

mento de la inversión extranjera, y lo más importante entre otros puntos:_ 

el trazo de una pauta más progresiva y equitativa en la distribución del -

del ingn§o nacional. En sí la creación de una zona de libre comercio entre 

los tres países, constituye una estrategia más, para apoyar el proceso de-

modernización económica, la cual satisface las exigencias internas de desa 

rrollo de cada país y responde adecuadamente a la nueva realidad interna-

cional. 



E. ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

Es en la década de los noventas, que el mundo muestra un período de 

reordenamiento dentro de los adlitos político, social y económico, los -

cuales apuntan a nuevos escenarios en el acontecer mundial, es así, que 

la OMC surge ante las nuevas estrategias comerciales que el mundo propo.  

ne, esto es, nuevos bloques económicos comerciales y la necesidad primor 

dial de incorporar a el comercio internacional a sectores que generen ga.  

nancias tanto especulativas como de inversión extranjera directa. 

La OMC fue ratificada por los principales países comerciales y entró 

en vigor el 1 de enero de 1995; pero, ¿cuáles han sido las principales -

causas que hicieron posible la aparición de la OMC?. Dentro de lo que -

llevamos expuesto en el presente trabajo, hemos hablado en grandes ras-

gos acerca de el que hasta antes de 1995 fuera el organismo que normara - 

la conducta de los países pertenecientes a este, a un nivel internacio-

nal en lo que a comercio se refiere: el Acuerdo General sobre Aranceles -

Aduaneros y Comercio (GATT), es por ello que al hablar de la OMC, debe--

mos hacer un breve esbozo de lo que significó el GATT, así como su.trans 

formación hacia un organismo de gran importancia por su poder regulatorio 

comercial a nivel internacional para las próximas décadas: OMC. 

Por otra parte, es de vital importancia que México como país en dese 

rrollo, se encuentre relacionado con un organismO como lo es la OMC, dado 

que México cuenta con una gran capacidad exportadora - , con grandes socios 

comerciales, los cuales se encuentran adtridos al mencionado organi'slo,

tal es el caso de su relación con los Estados Unidos de América; por tal 

motivo, la participación de México dentrO de la OMC,debe ser de un grán 

interés como actual vínculo en el interior de nuestro repunte - económico--

a nivel exportaciones e importaciones. 



I. Antecesor inmediato a la OMC: Acuerdo General sobre Aranceles Adua 
netos y Comercio (GATT) 

Las relaciones comerciales entre los Estados, han sido de gran impor-

tancia desde tiempos inmemorables,conforme la historia avanza estas rela-

ciones se vuelven cada vez más complejas, dada la competencia generada en 

tre las naciones y su necesidad de regularla. Es en julio de 1944, que se 

lleva a cabo la Conferencia Bretton Woods, para dar respuesta al desorden 

del sistema monetario internacional existente en aquellos años. Es con es.  

ta conferencia que surgen los Planes White (estadounidense) y Keynes (bri 

tánico), los cuales dieron origen al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

al Banco Mundial (BM). Estos organismos fueron creados con los objetivos -

de restructurar a los países debastados por la guerra, suministrar crédi-

tos a corto plazo a los países con problemas temporales de balanza de pa-

gos y proporcionar financiamiento a largo plazo para el desarrollo (pro--

yectos específicos). 

Desde la década de los veintes, el comercio ya se veía deformado por 

las barreras arancelarias que los gobiernos proteccionistas imponfan.y - 

los acuerdos de reciprocidad en forma bilateral que las naciones celebra-

ban desde 1934, Un ejemplo de ello fue el U.S. Reciprocal Trade Agreements 

Act, el cual con la Cláusula de Nación Más Favorecida, se impidió el pro 

greso económico ya que era muy general. Es así que dado el desorden econ6 

mico que prevalecía, doce países se reunieron en 1937 para crear una lis 

ta de productos de importación y exportación, pero esta reunión resultó - 

deficiente. 

Necesitando urgentemente organizar el comercio mundial, la Organiza—

ción de las Naciones Unidas (ONU), convocó a una conferencia sobre el co-

mecio y el empleo, resolución tomada por el Consejo Económico y Social - 

(ECOSOC), promulgado el 18 de febrero de 1946, conteniendo el proyecto de 

una Organización Internacional de Comercio (ITO porsus siglas en inglés: 

International Trade Organization), esta le complementaria comercialmente-

con el FMI y el BM; fue hasta agosto de 1947 que se 'aprobó este proyecto 

consumandose como la Conferencia de las NaciOnes Unidas sobre - Comercio y 



Empleo que se celebró en la Habana Cuba, del 21 de noviembre de 1947 al 

24 de marzo de 1943; de ella nació el Código de Comercio y Empleo, el me 

jor conocido como la Carta de la Habana, la cual propuso la OIC que fun-

cionaría como agencia especializada de la ONU. Este organismo proponía -

una independencia y solidaridad activa entre materia de cambios mercanti 

les, proporcionando además, un desarrollo económico equilibrado entre -

los diferentes componentes de la Comunidad Internacional de la época. Es.  

te fue también un instrumento de compromiso de los paises desarrollados -

con los países en desarrollo, Dicha organización hubiera funcionado, si 

al menos 20 países hubieran firmado, pero sólo lo hicieron Australia y -

Liberia, por lo que el organismo quedo sólo para la historia. 

En esta ocasión, Estados Unidos no ratificó la carta debido: a) ese -

organismo no le daría libertad necesaria para tomar decisiones en materia 

de comercio, b) Estados Unidos rompió con los paises aliados de la Segun 

da Guerra Mundial ( Guerra Fria), así orientó su comercio con sus aliados 

occidentales y c) la mayoría del Congreso norteamericano, estaba confor-

mado por mayoría republicana y el presidente Truman era demócrata, por -

tal motivo el presidente no tenía gran peso sobre las decisiones que se 

tomaban y no pudo hacer que el Congreso ratiricara la Carta de la Habana. 

Pero es Estados Unidos quien propuso, de acuerdo con el articulo 17 de - 

la Conferencia de la Habana, iniciar negociaciones para una reducción a-

rancelaria, así veintitres países de economía de mercado, firmaron la a-

ceptación de esta propuesta dentro de la Conferencia de Ginebra el 30 de 

octubre de 1947. 

Surge en 1948 una segunda Conferencia en Ginebra sobre temas arance-

larios, y es en la cual donde se dió muerte al proyecto de creación de - 

la OIC, quedando por sus siglas en inglés como el GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade),que se encargaría de regular las relaciones comer 

ciales y económicas, Este nuevo organismo fue ratificado por 23 paises y 

se asignó una sede en Ginebra Suiza, iniciando así unas relaciones comer 

ciales con un mayor orden g  

39/ AYALA Estrada, Miguel Angel. Transición del Acuerdo'General sobre  
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do. 

7) Mayor intercambio de productos entre los países Miembros. 

El GATT funcionó a través de la suscripción de los llamados Códigos - 

de Conducta, los cuales fueron los siguientes: 

1. 	Adquisiciones Gubernamentales: El Gobierno no debe protegar a - 

su industria nacional adquiriendo para sus compras sólo lo producido in 

ternamente sin que se abra al exterior. 

II. Derechos e impuestos compensatorios: El Gobierno no debe subsi-

diar sus propias exportaciones ni seguir prácticas desleales de comercio, 

so pena de que se apliquen impuestos compensatorios. 

Los principales objetivos del GATT fueron los siguientes: 

1) Expansión del comercio internacional. 

2) Igualdad en el intercambio comercial de los paises Miembros del - 

GATT. 

3) Liberalización del comercio internacional mediante la eliminación 

de barreras cuantitativas y cualitativas al comercio. 

4) Cláusula de Nación Más Favorecida, esta cláusula se traduce en ma 

yores ventajas para un país = a mayores ventajas para todos los - 

países contratantes del Acuerdo General. 

5) Resolver controversias mediante la negociación multilateral en el 

seno del Acuerdo. 

6) Proporcionar niveles de vida más altos. 

7) Mayor incmmento en la producción de cada país contratante al Acuer 



III. Valoración aduanal: El Gobierno debe aceptar la nomenclatura -

arancelaria del GATT,la cual es uniforme para todos los países Miembros -

del GATT y con base en el valor del producto de aduana. 

IV. Barreras Administrativas  de Comercio: Estas barreras se ponen a 

trabas burocráticas que las obstaculicen. 

V. Licencias: Son mecanismos administrativos diversos, comunes a - 

todos, en especial para tramitar automáticamente licencias para importar 

y exportar. 

VI. Cláusula de Nación Más Favorecida:  Las concesiones arancelarias 

otorgadas a un país, se hacen extensivas a todos los demás paises Miem-

bros. 

Los principios que rigieron al GATT fueron los siguientes: 

1°  NO DISCRIMINACION EN EL COMERCIO: Todas las partes contratantes estan 

obligadas por la Cláusula de Nación Más Favorecida, es decir, evita - 

la discriminación comercial a terceros países, por que dos iguala en las 

ventajas correspondientes. 

2°  PROTECCION EXCLUSIVAMENTE ARANCELARIA: Se otorgará protección a la in 

dustria nacional exclusivamente a través de aranceles aduaneros y no me-

diante otras medidas comerciales. 

3°  PROCEDIMIENTO DE CONSULTA: Evita perjuicios a los intereses comercia-

les de las partes contratantes. De la opción de buscar una solución jus-

ta cuando estimen que sus M'echos se vean amenazados por las partes con 

tratantes al Acuerdo General. 

4°  SERVIR DE CENTRO DE NEGOCIACION: El GATT proporciona un marco dentim - 

del cual los paises pueden antablar negociaciones o rondas, llamadas:Nego 

ciaciones Comerciales Multilaterales. 



Durante la Ronda Kennedy, que fue la sexta conferencia que se cele-

bró de 1964 a 1967, el protagonismo y las reducciones arancelarias fue-. 
ron prácticamente hacia los países desarrollados, donde lograron redije-

ciones significativas, nos podemos dar cuenta que este acuerdo fue crea 

do para regular el comercio de los países desarrollades-.4. Ronda: Kenne 
dy tuvo sus origenes desde 1930 donde la nSmoothilaWley Iariff Act" ele 

vó las tarifas en Estados Unidos a su máxima altura, posteriormente 
mei una dirección descendente, pero es en 1934 que se aprobó la "Recipro 

cal Trade Agreement Act" y que sucesivamente se fue renovando; esta té - 
lila dos premisas principales: a) reducCiones reciprocas y b)' que estas 
reducciones se extendieran a los demás pafses,con lbs que EstadosUnidos 
mantuviera el régimen de Nación Más Favoredida. No he hasta el 1 deno-
viembre de 1962, cuando el Congreso de lOs Estados Unidos aprobó la lla 
mada "Ley de Expansión Comercial" (Trade ExPansiOn ACt), la cual fue una 

Dentro de la vida del GATT, existieron ocho conferencias arancela--

rías, las cuales se celebraron con el objeto de lograr una reducción a-

rancelaria, Aunque el (siempre existente) proteccionismo prevaleció, -

las negociaciones más significativas se lograron cuando el comercio em-
pezó a liberalizarse a partir de la Ronda Uruguay. La primera Ronda dio' 

pie al marco regulatorio jurídico del GATT, este con una estructura per 

fecta,pero que permitía a sus signatarios evitarla debido a su deficien 

te regulación en materia resolutiva de letígios. Desde la segunda a la 
quinta Ronda, sólo se empezaron a dar las primeras negociaciones a ni-
vel bilateral, esto significa que se dieron las primeras concesiones en 

tre signatarios. Dentro de la quinta Ronda de negociación, celebrada en 

Ginebra de 1960 a 1962 y llamada Ronda Dillon, se procedió a un nuevo -

sistema de negociación, el cual pretendía una reducción general del 20% 

en los derechos arancelarios de los productos industriales, al menos -

por parte de los paises desarrollados; también se trató de modificar -

las relaciones sobre asuntos de negocio de nivel bilateral a multilate-
ral, esto fue , que todos los paises negociaron a la vez, pero como los 

intereses eran diferentes, las negociaciones fracasaron. AqUi podemos -

darnos cuenta, que la Cláusula de Nación Más Favorecida, la cual permi-
tía que una negociación entre dos paises fuera un beneficio para todos - 

los demás, no era muy respetada. 



nueva versión de el acta que mencionamos al principio de este párrafo; - 

esta 	bajó el arancel de Estados Unidos y de la Unión Europea hacia sus 

asociados africanos, en un 5O1 a lo largo de 5 años. 

El 24 de octubre de 1973, se realizó la septima conferencia del GATT 

llamada Ronda Tokio, En esta conferencia, se dieron tres temas primordia 

les (de caracter no arancelario):1) las normas de determinación en la a-

duana, 2) las subvenciones a la exportación y 3) los contingentes. Tam—

bién se negociaron temas como el trato especial a los paises en vías de 

desarrollo y la extensión del Sistema General de Preferencias (SGP), el 

cual Canadá y Estados Unidos pusieron en marcha. Algo que cabe destacar -

de esta conferencia, fue la aprobación de la Ley de Comercio Exterior de 

Estados Unidos (diciembre de 1974), en donde se autorizó al presidente -

norteamericano, negociar en el GATT reducciones en la tarifa aduanera y 

asi misma, imponer restricciones arancelarias frente a los paises miembros 

de carteles internacionales del tipo de la OPEP. Esta conferencia se ra-

tificó con la firma de las actas de la conferencia en abril de 1979. 

En la Ronda Tokio las medidas no arancelarias destacaron en gran me-

dida, como: la valoración en aduana, estableciendo un código de valora--

ción de aduana, que tuvo por objeto, establecer un sistema equitativo, u 

niforme y natural para la valoración en la aduana de las mercancías, O--

tras cuestiones tratadas en la ronda, fueron: la revisión de códigos an-

tidumping, las materias primas, manufacturas y semimanufacturas. 

En 1986, en Punta del Este Uruguay, se realizó la octaba ronda de ne 

gociación, teniendo por objetivos: liberalizar y expander el comercio in 

ternacional, especialmente para los paises en desarrollo; mejorar el sis 

tema multilateral; mejorar la capacidad del GATT ante los nuevos retos - 

del escenario económico actual;y fomentar la cooperación para no afectar 

el crecimiento económico. Dentro de esa ronda, se negociaron temas como: 

medidas no arancelarias; productos tropicales; así como nuevos temasco-

mo las Medidas de Inversión relacionadas con el Comercio (TRIMs); 10re7  

glamentación del comercio internacional de los servicios; Derechos de - 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (TRIPs) y la elimina-  

ción de subsidios a los productos agrícolas, En 1984 se reunieron en Mon' 

treal, con el fin de analizar los avances de lá Ronda Uruguay, pero lo - 

único que se logró, fue la prolongación de la ronda para 1993, la cual - 
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terminó en Marrakech Marruecos, en abril de 1994, donde se firmó el ac-

ta final de la Ronda Uruguay, llegando a dos conclusiones: 1) la aproba-

ción de un marco regulatorio de comercio internacional que servirá para -

normas las transacciones internacionales en los próximos quince años y -

2) la aprobación de la nueva Organización Mundial de Comercio (OMC), que 

sustituyó al GATT en enero de 1995, con previa ratificación de las par--

tes contratantes. 

De esta ronda se espera un crecimiento del comercio internacional de 

mercancías de 12.4% en el período de 1995.2000 y un aumento del Producto 

Interno Bruto Mundial (PIBM) de 230 mil millones de dólares, así también 

beneficios a los paises en desarrollo, ya que los países desarrollados e 

liminarán aranceles en diversos productos como: equipos de construcción, 

médico, juguetes y muebles. Entre los nuevos temas estaban los TRIPs, -

reglas de comercio, antidumping, salvaguardas, medidas de inversión TRIlt, 

y la solución de controversias. Dentro de esta ronda se consolidó una -

nueva normatividad para regular los cambios del comercio internacional,-

que son impulsados por la sofisticación de la tecnología. Los beneficies 

reales se verán a largo plazo, cuando sean evidentes las ventajas deriva 

das de la mayor seguridad del sistema." 

2. Transformación del GATT a la OMC 

Ante la necesidad de perfeccionar el sistema comercial internacional 

y profundizar en el ámbito de la elaboración de normas multilaterales, a 

barcando desde la agricultura, el intercambio de servicios y la proPie--

dad intelectual, pero más que nada crear un marco más eficaz que regule 

las nuevas estrategias comerciales, es como nace la OMC, ofreciendo este 

marco que el comercio actual requiere. 

441 AYALA Estrada, Miguel Angel. Transición 	'del Acuerdo Genera'  sobre 
ranceles Aduaneros y Comercio (GATT) a la Organizaciónillndiál'de  
merció'(OMC),' la posición de Mémico,Tesis profesionar,-  Mgxin9i' 1995-1, 
pp. 6-23. 



A diferencia del GATT, la OMC exige aceptación única de todos los as 

pectos del acuerdo, trata de -Impedir que los países alteren el equili --

brío, adheríendose únicamente a aquellos acuerdos que le reportan los -

máximos beneficios; en sí, cada país deberá aceptar la totalidad del a--

cuerdo y todos los demás conocerán sus obligaciones. Los países que no - 

esten de acuerdo a suscribirse en su totalidad, permanecerán en el anti-

guo marco del GATT que seguirá existiendo, aunque en en el estado ante--

rior (en las primeras negociaciones de la Ronda Uruguay), pero los pro--

gramas de liberalización del comercio en el contexto de la ronda, sólo - 

serán accesibles a los países miembros de la OMC, por tanto se provee, -

que cada vez sean más los países que ratifiquen este nuevo organismo, ya 

que de no ser así, continuarán en el antiguo marco institucional. 

La OMC tiene como objetivo principal,e1 impedir la adopción de repre 

sallas unilaterales, así como incrementar la producción y el intercambio 

de bienes y servicios, entre otros. La OMC que sustituyó al GATT, prevee 

un marco institucional común que abarca el Acuerdo General, modificando - 

en la Ronda Uruguay, de la cual surgieron todos los acuerdos e instrumen 

tos concluidos bajo sus auspicios y resultados integrales de esta ronda - 

que dan forma a la OMC. Este nuevo organismo administra el entendimien-

to relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la resolu-

ción de diferencias yadministra políticas comerciales con el fin de lo--

grar mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas a ni 

vol mundial. La OMG cooperará junto con el FMI y el BM, así como con el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,y sus organismos conexos. 

Otra de las funciones de la OMC, es el convocar a sus miembros a reunio-

nes para tratar temas como: el comercio y el medio ambiente, así, como te 

mas laborales donde se vea en la necesidad de imponer sanciones a los - 

países que no cumplan con estas normas laborales y ecológicas. 

Los principales órganOs de la ,OMC son: la Conferencia:Ministerial, -

el Consejo General, el Consejo de Bienes, el Consejo de Servicios (GATS). 

y el Consejo de Propiedad Intelectual' (TRIPs). Es importante señalar, 7 

que para la entrada en vigor de la OMC, se dan, comités que son los ante. 

cedentes de los antes mencionados y que son transitollosentreel ,GATTy 

la OMC. El Comité Preparatorio para la- OMC.fueestáblecido el 14 dO abril 



de 1994 en Marrakech Marruecos, dentro del marco del encuentro ministe--

rial de Comité de Negociaciones Comerciales de la Ronda Uruguay, su ohje.  

tivo fue el de asegurar una ordenada transición del GATT a la OMC, así -

como la cooperación eficiente por parte de la OMC al entrar en vigor; -

también tuvo la responsabilidad de aprobar los programas relacionados -

con los bienes y servicios, así como discutir las propuestas para incor-

porar nuevos temas dentro de la OMC, Otro Comité es el de Presupuesto , 

Finanzas y Administración,e1 cual se encuentra funcionando a manera de - 

guía para el establecimiento de contribuciones de los Miembros de la or-

ganización; también vigila la estructura organizacional y los requerinrien 

tos del staff de la OMC. Dentro de la OMC existen también subcomités, -

los cuales fueron creados para facilitar el desarrollo de dicho organis-

mo, tales subcomités, reputan períodicamente resultados que competen a -

cada uno de ellos. Unos de estos subcomités son: el Subcomité de Asuntos 

Institucionales y Procedimientos Legales, el Subcomité de Comercio y Me-

dio Ambiente (las medidas acerca de este tema serán incluidas en los pro 

cesos y métodos de producción, para no tener riesgos en la producción),-

etc. 

A lo que se refiere a la resolución de controversias, se ha estable-

cido un procedimiento más automático, transparente y seguro. Antes las - 

diferencias se resolvían por medio de comisiones especiales constituidas 

y cuyos informes sólo eran aceptados por conceso de los Miembros del 	- 

GATT, este procedimiento era poco claro ya que en algunos casos el blo--

queo de las comisiones o la adopción de conclusiones sobre bases 

cas, eran impresisas en su forma de tomar decisiones. En este nueve sis-

tema, el proceso es controlado por el Organo de Resolución de Litigios - 

(ORL), el cual se encarga de supervisar los procedimientos en cuanto a - 

diferencias se refiere,esto es, que se mantendrán las comisiones, pero -

el proceso de aprobación de los inforMes de las conditiones será automá-

tico; además por primera vez habrá una junta de apelación que Podrá revi 

sar el funcionamiento de derecho de una decisión. Existen Plazo$, Ocri-

tos en cada fase del proceso y para el cumplimiento de las recomendacio 

nes finales de las comisiones, una vez acertadas por el Organo deResolu 

ción de Litigios. La decisión final será tomada en atención al asunto - 

concreto y no en función de una serie de factores políticos más generales, 

Podemos resaltar que la OMC fue creada por las nuevas formas de co-- 



mercio adoptadas por los bloques comerciales, así también sabemos que es 

te organismo es de caracter multilateral, por lo tanto estos bloques se-

contraponen con los objetivos de la OMC, al intentar llevar su comercio-

de una manera proteccionista o dicho de otra forma, cerrados entre su 

propia conformación bloquista. 

La OMC inició con un Director General interino, el cual fue Peter - 

. 	 Sutherland, ya que el candidato para ocupar este cargo se debe elegir 

por el método de consenso. La elección del actual director de la OMC tu-

vo una pausa, por un espacio de nueve meses, debido a la falta de censen 

so, ya que existían tres candidatos para ocupar dicho cargo. Por el lado 

de Asia, su candidato era Kim Chul-Su, en Europa Renato Ruggiero y por el 

continente Américano y fuertemente apoyado por Estados Unidos, se encon--

traba el ex-presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, siendo el se-

gundo candidato el elegido para ucupar el cargo, despues de la renuncia-

de los otros dos candidatos. Lo primero que expreso el nuevo Director Ge 

neral,fue el que 'breará una nueva estructura en la que la OMC pueda apo- 

yarse, la cual será eficiente y tendrá credibilidad"; el día de su desiy.  

nación fue el 23 de marzo de 19954! Cabe destacar que hasta ese dla, - 

los miembros de la OMC eran ya 128, esto es, 128 delegados aprobaron for-

malmente al primer Director General de la OMC, entre los miembros se en-

contró México. 

3. Participación de México dentro de la transición del GATT a la OMC 

Desde sus antecedentes del GATT (Carta de la Habana), México ha teni 

do una posición clara frente a este Acuerdo. Durante la Asambléa - Interna:  

cional de Comercio y Empleo celebrada el 26 de noviembre de 1947 en la - 

Ciudad de la Habana Cuba, México no participó y pidió su adhesión al GATT' 

mucho tiempo después, por considerar a este Acuerdo un Drganisto sólo 

para países ricos. Durante los anos de 1949 hasta 1973, la situadión de 

ingreso al GATT por parte de México, se, presentó en repetidas Ocasiones,- 

41/ Reuter (Ginebra); Aprueban por consenso la norninacib de Renato Ruggie-
ro a la OMC. EL FINANCIERO. viernes 24 de marzo de 1904, Pág. .22  - 



pero las veces en que esta situación se examinó, no se ingresó por va--

ries razones: por el artículo segundo párrafo tercero del Acuerdo Gene-

ral que establecía que ninguna parte contratante podría modificar su me._ 

todo de aforo aduaneroysu procedimiento de conversión de divisas, en -

forma que disminuya el valor de las concesiones, esto implicaba que el 

elemento fundamental de la política arancelaria y los precios oficiales -

de importación, no podrían ser modificados sin previo acuerdo con las -

partes contratantes del GATT; otro impedimento fue el artículo tercero -

del Acuerdo General, el cual establecía un trato nacional en materia de 

tributación y de reglamentación interiores, esto afectaba a la política 

interna de México, relativa al control de precios sobre ciertos produc-

tos importados; otra razón fue la de la Cláusula de Nación Más Favoreci 

da, ya que al extenderla México hacia todas las partes contratantes, -

este perdia flexibilidad la cual la había mantenido dentro de su estruc 

tura arancelaria; entre otras. 

En 1973 se celebró en Tokio Japón la reunión ministerial del GATT,-

llevada a cabo del 12 al 14 de septiembre, donde por parte de México in 

tervino el Lic. José López Portillo, entonces Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, donde expuso la posición de México ante las négociacio 

nes comerciales multilaterales, destacando los siguientes puntos;a) ba 
rreras no arancelarias, dentro de las cuales expresó la necesidad de u-

na reglamentación tomando en cuenta la situación de los países en desa-

rrollo; b) incorporación de principios de no reciprocidad, no discrimi-

nación y tratamiento preferencial; c) incorporación de los paises eh de 

sarrollo dentro del comercio internacional; d) incorperación de baseS'-

claras de participación plena y efectiva; etc. México realizó negocia-- 

ciones bilaterales con países como Estados Unidos, Japón, Canadá,entre -

otros; como resultado de esta Ronda, México cotizó sus beneficios esti-

mados en productos de exportación por un valor que fluctuaba en 2,300 y 

2,700 millones. Al negociar México durante esta Ronda, lo hizo por'sec-

torés, sin dejar del lado al entonces considerado sector prioritario, - 

el sector agrario. 

MéXico llevó acaba sus negociaciones de ingreso al GATT en dos eta-  
pas, la primera fue por medio de Un protocolo de adhesión en 1979 y la 

segunda por medio de la negociación de una lista de concesiones avance` 

celarias en 1986. El 11 de enero de 1979 México através de su Secretario 
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de Comercio, envió la solicitud oficial a la entonces Dirección General -

del GATT, para iniciar de acuerdo con el artículo trigésimo tercero del - 

Acuerdo General, las negociaciones para una eventual adhesión, Durante -

la sesión celebrada el 29 de enero de 1979, el Director General del GATT 

el Sr. Oliver Long, informó al Consejo de Representantes sobre la solici 

tud de México. Después de ser analizada la solicitud de México por un -

grupo de países, el resultado fue el siguiente documento dividido en sec 

ciones. La primera sección dedicada a la situación de la balanza de pa—

gos y de los intercambios comerciales, podemos decir que el GATT recono-

ció el desarrollo del comercio exterior mexicano y su aumento del défi-

cit de la balanza comercial y que las exportaciones del petróleo crudo o 

refinado proporcionarían una base sólida del desarrollo de México. Por -

su parte México mencionó que es un país en desarrollo y por lo tanto que 

se le considerase como tal, ya que sufre problemas de un país con estas -

características. 

La segunda sección se refirió al arancel y derechos adicionales, aquí 

el GATT mencionó que México tenía impuestos más elevados en relación con 

otros Miembros y por lo tanto el GATT cuestionó ello pidiendo la 	razón 

de esta situación, a lo que México respondió que mantendría una flexibi-

lidad total respecto a los gravámenes y otras cargas a la importación,-

pero los derechos y otras cargas a la importación aplicables a las parti 

das consolidadas por el GATT podrían modificarse según los procedimien--

tos establecidos en el Acuerdo General. 

La tercera sección se refirió a la valoración aduanera.  Y prácticas - 

comerciales desleales. En este caso el GATT apuntó que la aplicación de 

México acerca de los precios oficiales, era compatible con el articulo - 

séptimo del Acuerdo General (aforo aduanero), por lo tanto era necesario 

adoptar medidas con el objeto de que la valoración en aduana mexicana se 

ajustace alas disposiciones pertinentes del Acuerdo General. México pór 

su parte mencionó que la Ley de Valoración Aduanera Mexicana del 27 de 7 

diciembre de 1978 era compatible con el artículo séptimo del Acuerdo Ge-

neral, pero de cualquier manera se examinaría en un futuro para tomaren 

cuenta las observaciones hechas por el grupo de trabajo en materia de de 

sarrollo, finanzas y comerció. 



En la cuarta sección (restricciones agricolas), el GATT dijo que ante 

la insuficiente información sobre las restricciones agrícolas aplicables -

por México, su base legal y el valor del comercio involucrado, sólo se po 

drfan aceptar si mantuvieran las restricciones que se refieren a que las 

normas del GATT debían aplicarse al comercio de todos los productos, fue-

ran agropecuarios o industriales, es por esto que sólo se aceptaría bajo -

condiciones especificas en el protocolo de adhesión. Mexico por su lado,-

pidió que se tomara en cuenta que oramos un país agrícola, y que México -

no tenía la intensión de excluir las importaciones de los productos agrí-

colas necesarios, y estaba dispuesto a negociar concesiones selectivas, -

pero para ello se necesitó una flexibilidad dentro de sus políticas agrí-

colas. 

La quinta sección que se refirió al trámite de licencias de importa— 

ción, el GATT planteó que el sistema mexicano era incompatible con el ar- 

tículo décimo primero del Acuerdo General, ya que las principales premi- 

sas del GATT eran que los aranceles serían la medida básica para la protec 

ción de las importaciones, se le sugirió a México establecer un marco tem 

poral convenido para la liberalización del sistema de control de las im-

portaciones y que informara periódicamente a las partes contratantes so-

bre la sustitución progresiva de las restricciones a la importación por -

derechos de aduana, así como de otras medidas compatibles con el Acuerdo-

General. México proporcionó los datos necesarios para otorgar un permiso-

para la importación, así también aportó los datos necesarios para el tra-

mite de solicitudes, en el cual se introdujeron nuevas modalidades, esto- 

quiere decir, México se estaba preparando para entrar al GATT. 

Dentro de la sexta sección, la cual se refirió a los Acuerdos dé la - 

Roda Tokio, el GATT habló acerca de una especie de examen para saber la - 

posición de MéxicO dentro de los Acuerdos Multilaterales sobre medidaseo 

Arancelarias negociadas durante esa Ronda (los Códigos de Conducta), mod 

co expresó que estaba analizando todos los textos surgidos de la Ronda Te 

kio, esto con el objeto de ver los resultados que para México había teni7 

do en esta Ronda. 



En la séptima sección se trató el tema de la politica exterior mexi-

cana, el Plan de Desarrollo Industrial y las reglamentaciones cuantitati 

vas internas, el GATT pidió ampliar información referente a los objeti-

vos de los programas de comercio exterior relativos a la sustitución se-

lectiva de las importaciones y a la racionalización de importaciones, es 

pecíalmente a los mecanismos empleados para los sectores afectados. Mé-

xico respondío con una revisión periódica y con planes a futuro en ma-

teria de instrumentos legales entre otros planes. Además se dijeron -

los objetivos de los programas de la política de comercio exterior, en--

tre los cuales se incluyeron: la racionalización de las importaciones,-

revisión de proteccionismo y apertura de la economía en forma progresi-

va, celebrar consultas, etc. Se implementó una subsección la cual se re 

firié al sector automotriz, dentro del cual, sólo se determinó un decre 

to para el fomento a la industria automotriz (20 de junio de 1977), que 

se* el artículo séptimo, determinaría los porcentajes mínimos del con-

tenido nacional en los vehículos automotores; en este aspecto se llegó 

a la conclusión de que México y el GATT eran compatibles en este as 

pesto. 

En la octava sección sobre las formalidades consulares en México, el 

GATT pidió la eliminación de estas, pero México explicó que este proce 

dimiento además de ser sencillo, era compatible con el Acuerdo General y 

que al aplicarlo era el objeto de verificar la autenticidad de los da 

tos referidos al valor de los embarques y precios de mercancías. 

La novena sección, lacual habló sobre el intercambio compensado, el 

Acuerdo General solicitó mayor información al respecto, y México la - 

proporcionó de inmediato, aunque en la actualidad este sistema.no está 

en, vtgor, este respondía de que ciertas clases de importaciones se rea 

lizarlan si el importador estaba en condiciones de conseguir las divi 

sas necesarias exportando otros productos. 



En la décima sección la cual se refirió al comercio de estado, donde 

el GATT solicitó información acerca del alcance y la naturaleza de las -

actividades de las empresas mexicanas de comercio del estado y sobre los 

principios en que se basaban sus transacciones comerciales, a esto Méxi-

co argumentó que debido a esta razón todas las empresas debían registrar 

se en un padrón que debería establecer la ley mexicana sobre compras del 

sector público y esta sería abastecedora tanto nacional como extranjera. 

En lo que se refiere a las compras del sector público, correspondiera.  

te a la décima primera sección, el GATT quizo conocer las disposiciones -

relativas a las compras del sector público a lo cual México recordó el -

artículo décimo séptimo del Acuerdo General que se refiere a empresas co 

merciales del estado y manifestó que el gobierno mexicano no tenia la in 

tensión de modificar su política en esta materia, incluyendo la preferen 

cia del 15% concedido a los productos nacionales. 

La sección décima segunda que se refirió a las restricciones a la ex 

portación, el GATT hizo la observación de que México tenla restricciones 

especiales explicando con esto que el Acuerdo General contenía otras y - 

con este propósito era necesario hacer una revisión. A esta sección Méxi 

co dijo que las exportaciones mexicanas se rigen por el principio de li-

bertad de aranceles y de permisos previos, la excepción es en aquellos -

productos que se requiere salvaguardar su explotación racional, asegurar 

el abastecimiento y fomentar su elaboración y procesamiento, además se - 

explicó las razones de esto y se indicó en los estatutos que se encuen-- 

tran esas tarifas del impuesto general de importación y como estaban 	- 

constituidas. 

En la sección décimo tercera correspondiente a los incentivos a la - 

exportación, el GATT expresó que a este respecto se mantenían los dese 

chos que le corresponden a los Miembros del Acuerdo General,,eri virtud - 

del artículo sexto del Mismo. México declaró estar deacuerdo, ya' que es--

tos incentivos eran otro elemento clave para su política de desarrollo. 

En la sección décimo cuarta que se refiere a los precios al por me-i-

nor, México explicó que el gobierno estaba legalmente facultado, a fin 



de 'proteger al consumidor, para fijar los precios al por menor máximos 

de ciertas mercancías y productos de consumo general, nacionales o impor 

tados. 

La sección décimo quinta, se refirió a los acuerdos comerciales bila 

terales y relaciones comerciales con otras áreas y países; en este caso 

se quizo saber si los acuerdos comerciales bilaterales mexicanos entrara 

ban compromisos concretos de adquisiciones y ventas. A lo cual México ar 

gumentó, que los diversos acuerdos bilaterales concluidos por México, te 

nían por objetivo establecer una base general para la cooperación econó-

mica y comercial, no teniendo así, ningun compromiso contractual de com-

pra o venta. 

En la sección décimo sexta que son las negociaciones comerciales en 

tre países en desarrollo, el GATT quizo saber la actitud de México res--

pecto de una eventual ampliación del protocolo del GATT,relativo a las - 

negociaciones comerciales entre paises en desarrollo, donde México res—

pondió por medio de su representante,que consideraba muy favorable cual-

quier medida que conduzca tanto al aumento del número de países partici-

pantes,como a la ampliación de los productos comprendidos y del alcance-

de las concesiones otorgadas en dicho protocolo. 

En la sección décimo séptima, la cual se refirió al sistema de con--

sultas protestativas, la tesis del GATT señaló, que no era práctica de - 

este organismo requerir consultas previas respecto a medidas relativas a 

los planes y políticas de desarrollo económico y social de un pals,'Pero 

advirtió, que el Acuerdo General, preveía consultas sobre medidas comer-

ciales, cuando estas afectaran a los derechos y beneficios que este Acuer 

do confería a las partes contratantes. MéXico respondió que entablería 

consultas previas antes de la aplicación de Cualquier medida en el Con-- 

texto de sus planes y políticas de desarrollo económico y social. 

Todas estas tesis fueron tratadas durante el protocolo de adhesión 

de México al GATT, y contituyeron la primera parte de adhesión de México 

a este Acuerdo. La segunda parte se dió durante la reunión ministerial- 

celebrada en Tokio Japón del 12 al 14 de septiembre de 1973, pero .0.  has 

ta 1986 que se da la 'adhesión formal, esto con las listas de'concesionet. 

hechas por México. 	 76.. 



Entre 1979 y 1980 se produjo un gran debate público en México, en --

torno a las ventajas o inconvenientes que representaba para el país la -

entrada en el GATT. El día 16 de enero de 1979, en efecto, México había -

solicitado oficialmente la apertura de negociaciones con vistas a la e--

ventual entrada en esa organización, que costituyó un grupo de trabajo -

de representantes de varios países miembros para examinar la solicitud e 

informar sobre ella. El 29 de octubre, el informe del grupo estaba terini 

nado y el proyecto de protocolo de adhesión de México quedaba listo en -

noviembre, dejando a México abierta la posibilidad de adherirse, hasta -

el 31 de mayo de 1980. 

En el debate público entablado, unos estaban a favor y sostenían que 

la liberación de las trabas comerciales favorecía a México y que tenía -

con los países miembros del GATT, la mayor parte de su comercio exterior 

(98.4 de las importaciones mexicanas y 82.4 de las exportaciones), ade—

más se obligaba a la industria mexicana, a aumentar su competitividad y 

eficiencia, beneficiándose a los consumidores de México. La corriente - 

contraria llamaba la atención sobre el impacto negativo de la entrada so 

bre la pequeña y mediana industria, muchas de cuyas empresas acabarían - 

en quiebra, con el correspondiente aumento en el desempleo y las tensio-

nes sociales, aparte de que la libertad de acción del gobierno de México, 

para. determinar su política económica iba a quedar mediatizada. 

El debate fue cerrado con una decisión presidencial, del 18 de marzo 

de 1980, en la cual López Portillo consideró que no era "el momento opor 

tuno en el que México deba entrar a este sistema comercial". Según expli 

taba, no se descartaba definitivamente la idea, sino que se limitaba a -

"aplazar, pOsponer, nuestro ingreso al GATT"42 El 22 de noviembre, expre 

sando todo lo contrario por el presidente López Portillo, se publicó en - 

el Diario Oficial de la Federación, las razones para adherirnos al GATT. 

Es entonces que el Lic. Héctor Hernández Cervantes Secretario de Comer—.  

clo y Fomento Industrial en ese entonces, envió al Director General del 

42/ SEARA Vázquez, Modesto, Política exterior de Máxico.México, Ed. HARLA, 
1985, pp, 194-195. 



GATT un convenio para hacerle saber la decisión del Gobierno de México -

sobre la solicitud de adhesión al GATT, reconsiderando que los principa-

les objetivos de México al integrarse al GATT eran, entre otros, la des 

gravación gradual de las barreras arancelarias y no arancelarias, así co 

mo la eliminación de prácticas desleales dentro del comercio internacio-

nal. 

México decidió pertenecer a este organismo, entre otros puntos, por 

que la mayoría de su comercio lo realizaba con países miembros del GATT, 

y por que quería influir en la formación de las reglas que regían el co 

mercio internacional en quella época; pero no hay que olvidar la Ley de 

Acuerdos Comerciales de 1979, promulgada por Estados Unidos de América,-

la cual establecía la obligación de participar en el GATT, con la amenaza 

de quienes rehusaran esta adhesión al GATT, se harían acreedores a la a-

plicación de sanciones compensatorias a productos que se consideraban, -

de acuerdo con el Congreso, como subsidios en el exterior. Tal Ley obli-

gó en gran medida a México en 1983 y a raíz de la firma de la Carta de -

Intención con el FMI, a iniciar el proceso de apertura al exterior, con 

sistiendo en el desmantelamiento del proteccionismo a la industria nado 

nal, a través de la sustitución de sistemas de permisos previos por ba-

jos aranceles:13  

Se conformó un grupo de trabajo por parte del GATT para estudiar la 

posible adhesión dé México a este organismo, dicho grupo de trabajo dió 

por concluia su enmienda, mediante la adopción del proyecto de protocolo 

de adhesión de México al Acuerdo General; el informe del grupo de traba-

jo (documento L/6010) y la lista de productos que México concesionaria - 

como aprobación por su anexión, fueron aprobados el 1 de julio de 1986 y 

por el Consejo de Representantes del GATT el 15 de julio del mismo ano. 

43/ ELIZALDE Barron,Marcela. Perspectivas de la industria textil mexicana  
frente a la zona de libre "comercio de América del Norte. Tesis profe-
sional, México, 1995, pág. 41. 



Durante los últimos años de gobierno de Miguel de la Madrid, la 	-

SECOFI nunca aplicó la protección que había conseguido en las negociacio 

nes del GATT. Al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las em 

presas tradicionalmente protegidas, comenzaban a padecer los efectos de 

la apertura comercial, pero el Gobierno decidió en forma unilateral, ba 

jar aún más los aranceles, de 50% que tenla consolidado hasta el 20%. Al 

parecer esto provocó que sólo el 2% de los empresarios nacionales compe-

titivos, tuvieran un nivel de competencia internacional, y además que só 

lo doscientos cincuenta productos fueran comercializados en el extranje-

ro. 

La apertura unilateral del país fue reconocida mundialmente, pues du 

rante la conclusión de la Ronda Uruguay, México consolidó un arancel de 

35%, cuando el nivel arancelario normalmente era de 12%. Aquí podemos - 

ver, que no ha sido muy benefico para México y para nuestros empresarios, 

ya que el 95% de pequeños, medianos y micro empresarios, no contaron con 

programas destinados a la exportaciót Por último podemos decir que Méxi 

co fue el Miembro 92 del GATT. Desde que México ingreso al GATT en 1986, 

su posición vario con el tiempo, ya que paso de ser un Miembro como un -

país en desarrollo, a un integrante aliado y socio de las más grandes e-

conomías del mundo, ya que en las discuciones de Ginebra de 1990, lleva-

ba el proyecto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el 15 de abril de 1994 dentro - 

de la reunión ministerial de Marrakech Marruecos, se firm6 el Acuerdo por 

el que se establece la OMC. La participación de México se vió presente - 

por el entonces Secretario de la SECOFI, Jaime Serra Puche, pero es el 5 

de agosto de 1994, que el Presidente Carlos Salinas de Gortari y el Se--

cretario de Relaciones Exteriores, firmaron el instrumento oficial de ra 

tificación que fue depositado por el representante de MéXico ante el 	- 

GATT el 31 de agosto del mismo año. El Director General del GATT notifi-

có la aceptación de los instrumentos de ratificación de México el 21 de 

44/ AYALA Estrada, Miguel Angel. Transición del Acuerdo General sobre-A-
ranceles Aduaneros y Comercio. (GATT)a la:OrganizaciówMundial de Co--
mercio (OMC), la posición de México. Tesis profesional, México, 1995, 
pp. 72-73. 
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septiembre de 1994, y es así que México queda como Miembro fundador de -

la Organización Mundial de Comercio, esto por ser uno de los setenta y - 

dos países participantes en las negociaciones del 21 de diciembre de 	- 

1994, ratificando así la OMC. 

Los instrumentos de ratificación que se depositaron ante el GATT, -

también se depositaron en los archivos de la Secretaria de Relaciones Ex 

teriores, con copia certificada del acta final de la Ronda Uruguay de ne 

gociaciones comerciales multilaterales, y por lo tanto el Acuerdo por el 

que se establece la Organización Mundial de Comercio, todo promulgado - 

por el Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León y el Se 

cretario de Relaciones Exteriores José Angel Gurria Treviño, y certifica 

do por el embajador Andrés Rozental, Subsecretario "A" de Relaciones Ex-

teriores. Cabe mencionar que México ha negociado sus formas de comercia-

lización, ya sean tratados de libre comercio, acuerdos, etc., bajo la - 

normatividad de la OMC. 
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CAPITULO II 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA 

A, EVOLUCION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Al desarrollarse la industria automotriz mundial, tres grandes trans--

formaciones tecnológicas y de organización conformaron su crecimiento en -

Estados Unidos y contribuyeron a su crecimiento y surgimiento en México. -

El primer adelanto significativo tuvo lugar después de casi treinta años - 

de producción unidad por unidad, principalmente en Alemania y Francia. En 

1908, Ford desencadenó la transición a un sistema de producción masiva y 

aumentó la participación estadounidense en los mercados mundiales 	cerca 

del 90 por ciento. El segundo adelanto de la industria no ocurrió hasta el 

surgimiento de la Comunidad Económica Europea, que pudo lograr eficientes 

escalas de producción que afectarían drásticamente el mercado. 

Una vez que su sistema de producción masiva estuvo en plena marcha, la 

diferenciación europea de productos constituyó una ventaja fundamental so-

bre Estados Unidos. Mientras que las compañías estadounidenses se limita--

ban a los vehículos grandes, la producción europea abastecía una gran de--

manda que exigía una amplia variedad de automóviles pequeños, medianos y -

de lujo. La tercera transformación significativa que consistió en optimi—

zar los procesos de calidad total y sin retraso, llevaron a la'industria a 

la manufactura flexible. A fines de los años setenta, Japón incorporó es-

tos métodos a su organización productiva, impulsando la industria automo—

triz japonesa al liderazgo mundiali: 

El marco internacional de intensa competencia y él ataqúe Japones .a :-

las compañías estadounidenses en su propio territorio, indujerón.a la CEE, 

Japón y Estados Unidos, a buscar bases de producción de ,baJo'tostoen Paf-

ses del Tercer Mundo. Así pues, establecieron plantas en 'paíseS como.Corea. 

Brasil y México. Es apartir de la década de los setenta dondese- presenta 

un cambio en el sistema deproducción Masiva. Antes de esta déCadá,la pro 

ducción masiva requería un flujo constante de inversión Para 'finaneiar - ca-- .  

1/ CIDAC, Integración industrial MéxIco-Estados Unidos. Ed, 
1992, ppi 	119-120. 



da cambio de modelo de un vehículo, dificultando la producción de vehícu-

los en pequeñas cantidades. 

Las escalas mínimas redituables eran demasiado altas para generar aho 

rros y los consumidores de los pocos países que se aventuraban a fabricar 

automóviles debían pagar altos precios por los modelos producidos interna 

mente. En latinoamérica sólo Brasil, Argentina y México desarrollaron un 

sector automotriz de importancia. En estas economías, los fabricantes no 

sólo enfrentaban los costos de producción en pequeña escala, sino la car 

ga creada por una reglamentación estricta? 

B. SURGIMIENTO DE UNA INDUSTRIA MEXICANA Y DESARROLLO DE LAZOS CON -
ESTADOS UNIDOS 

La industria automotriz mexicana se desarrolló como parte del proceso 

de industrialización general de la primera mitad del siglo XX. Antes de - 

1925, los mexicanos sólo podían importar vehículos terminados, pero 	ese 

mismo año Ford inaguró su primera planta armadora en México, aprovechando 

los grandes subsidios a la inversión. Debido a la Gran Depresión, las ope 

raciones de armado no se ampliaron sino hasta 1935, cuando otra compañía 

estadounidense, la General Motors, abrió una planta. Poco después la si-

guieron otras compañías extranjeras y nacionales, como el caso de Fábri-

cas Automex, con concesión de Chrysler. (cuadro 1) 

(cuadro 1) 
Armado mexicano do venrcd105. 1925'1962  

Firmas antes do 1962 inicio Modelos producidos 	Propiedad 

Ford 	 1925 Ford 	 100% extranjero. 
General Malora 	1935 General Malora 	100% extranjero 
Fabricas Adornen 	1938 Chrysler 	100% prdluda. interna 
Promesa 	 1902 Vollánvapen 	100% Ovada. Interno 
DINA 	 1951 Rendid 	 100% ~erro me• 

Acallo 
Wlllys Mexicana 	1046 American Molan 	100% pdvadaidemo 
Represen Della 	1955 Mercedes Benz 	100% pdvadalatema 
Planta Reo 	1955 Tovola 	 100% privada Iffiema 
Impulsora Mexicana 
Auto, (FANASA) 	1967 nd" 	 nd 
Automóviles Wad 1937 llaman 	 100% 'privada IMemo.  
Aulas ingleses 	1946 Monis 	 100% pwlvádo. 1~0 
Sludeboker.Pockord 1951 tad( 	 10011INIvado,  inlerna 
Cliroen 	. 	nd Maks 	 nd 
Equipos Superioras 	nd 	Austin 	 nd 
Autos M'emocionales nd Valva 	 . nd 

No dOporsiblo 

1"1 Flarencia L6nal-del- Silanes, 

2/ Ibid., pág. 121. 



Para 1940 el sector automotor mexicano empleaba a 1,323 trabajadores, 

cerca del 0,5% de la mano de obra total de la industria de la transforma 

ción. (cuadro 2) 

Casi el 95% de los materiales de armado utilizados eran de 	importa- 

ción, 

(cuadro 2) 
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La Segunda Guerra Mundial, produjo una recuperación industrial en Mé-

xico, Para 1960, pese a las cuantiosas importaciones, el sector automotor 

representaba cerca del 2% del total de los trabajadores y el 212% del PIB 

por manufacturas, (cuadro 3) 



Pero el desarrollo real en la fabricación de automóviles no estaba -

cerca. En 1960, el 53% de la demanda interna de automóviles de, pasajeros, 

fue abastecido por las importaciones, mientras que el 80% del valor de -

las partes utilizadas en el armado interno también fue de, importación. 

Las exportaciones tan sólo ascendieron a 300,000 dólares, en tanto que — 

las importaciones llegaron a 83.5 millones de dólares, caúsando grandes - 

problemas en la balanza comercial del pais. 

El' decreto mexicano de automóviles de 1962, ettableció un nuevo marco 

reglamentario encaminado a formar una industria automotriz nacional. 51--

gIn el decreto, los automóviles producidol, debían tener un contenido na-

cional del 60%, esto era lo que se denominaba Grado de IntegraCión.  Nacio-

nal (GIN). ( cuadro 4.) 

( cuadro 3) 

Porcenloie 

05 t)  
S 2 	1:1 2 N 	N 

<2: 	 st 	P 	st 
Parles 	 Total del 

13 automotrices — socios 	—4—  Vehlculos 

PIB do la Industria automotriz mexicana (COMO porconlaie del 
P111 del sector manuroclurcno), Fuentes: Calculado con dolos de Nacional 
Financiera, SA, Instituto Nacional de Estadistica, Geogr olla e Intormailca, 
y Banco do México. 



Dicho decreto, también introdujo reglas sobre la propiedad mayorita-

ria mexicana en la fabricación de partes automotrices y limitaba a los - 

inversionistas extranjeros a una propiedad del 40% en la producción 	de 

partes. Subsistieron los controles de precios y las cuotas de producción 

para los vehículos de la década de los cincuentas. Estas disposiciones -

se complementaron al declararse la intención del gobierno de limitar el 

número de fabricantes para alcanzar escalas eficientes 

(cuadro 4) 

templos pa:11301os al doctoro do 1962 sobro monulacluros 

Firma 
	

Cambios 	 Propiedad on 1969 

lord 	 S'olio sin cambio 	100% ex t'anima 
Geno! ol Moloi s 	Slouo sin cambio 	100% exliankun 
febncos Auloniox 	1962: Cluysio/ 

adquiero 33% 
Fóbilcos Aulomos 	1968: Chrysler 	55% privada interna; 

aumenta su partici- 
pación al 45% 	45% existiera 

PromexatVW 	1964: Volkswagen 	100% extranjera 
adquiere 100%; 
cambia su nombre a 
Volkswagen 	• . , 

Nissan 	 Se ellablece en 1964 .100% °inri:10er° 
DINA 	 Sigue sin cambio 	100% gobtemo me- 

xicano 
Willy& Moslcuna/VAM 1963: Amodcan 

Molors 
	

60% gobierno 
adquiero 40%; se 	mexicano, 
convierto on VAM 
	

40% extranjera 
ReplesoMaclones 
Delta 	 Cieno en 1964 
Planta Feo 	Clero en 1963 
Impulsora Mexicano 
Aulomokl& 	Cierra en 1969 
Automóviles Ofanil 	Comprada por Pro• 

mema en 1962 
kilos Ingleses 	Consolada Por Pra 

mezo en 1962 
StudebakepPackud Comprada por Ford 

on 190161 
CWoOn 	 Cieno en 1962.03 
Equipos Superiores 	Cierro en 19152.63 
Autos Internacionales Cierra en 1962.63 

Lépez-de7 Silanes, 

El gobierno prevenía una estructura industrial que sólo constara de 

cuatro compañías, toda¿ ellas de propiedad interna. Así se permitió . a 1 *. 

Automex, producir modelos grandes de automóviles Chrysler a PrOmexa y 

DINA, autos pequeños populares (modelos:de yolkswagen y Renault), y a 

VAM, jeeps. Pero los fabricantes 'estadounidenses se dponlad enérgicaMeni,  

té a estas medidas, al igual que el gobierno. de Estados Uoid91, 19e:hizo 

.3/ Se prohibía a las empresas terminales predecir partes que no feeran 
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declaraciones en protesta por la exclusión de los fabricantes de su país. 

Esta presión condujo a la inclusión de Ford y General Motors en la estruc 

tura automotriz mexicana. A Nissan también se le permitió participar dos 

años después de emitido el decreto. Desde entonces, las siete compañías -

que permanecieron en el mercado, hicieron grandes inversiones en la indus 

tria automotriz mexicana durante varios años. Para 1968, el valor total -

de su activo fijo se había multiplicado 4.5 veces. 

Al mismo tiempo se estrecharon las interrelaciones entre los sectores 

automotores estadounidense y mexicano. Para cumplir con el requisito del 

contenido nacional, las multinacionales encabezadas por Ford, vincularon 

a los fabricantes estadounidenses de partes con capital mexicano para crear 

compañías., de partes en México. Tremec y Spicer fueron resultado de es-

te esfuerzo. Otras compañías con sede en Estados Unidos, como Eaton, hi-

cieron inversiones directas en la industria mexicana de partes. 

La producción de automóviles creció a más del doble entre 1960 y 1968 

con un indice de crecimiento anual del 20%. Este incremento en la produc-

ción de vehículos y el mayor valor agregado de componentes y partes mexi-

canas, elevó el PIB del sector automotor mexicano al 4.4% del PIB manufac 

turero. Pero el considerable desequilibrio comercial del sector persistió: 

la industria era imPortadora. Las importaciones ascendieron a 32 veces el 

valor de las importaciones tan sólo en 1968. Los fabricantes estadouniden 

ses de automóviles se oponían tenazmente a la idea de exportar desde Méxi 

co debido a la ineficiencia y mala calidad en la produCción de-partes. 

Las exportaciones mexicanas de automóviles también contrariaban los - 

intereses de los fabricantes multinacionales Más grandes, sobre todo íos 

de Estados Unidos. México tenia dos opciones para corregir el desequili-* 

brio externo del sector' mayores exportaciones o un PIB más alta. Daspués 

de numerosas disputas entre los.fabricantes extranjeros y nacionaléli el 

gobierno optó por una politica de promoción de exportaciones. las acuer- 

dos de 1969 y 1970 con los fabricantes y el subsiguiente decretoAa1972, 

de maquinado de motores y partss.que ya hubiesen estado 
con anterioridad al decreto. 

fábricandO 



Así pues, tenemos que desde la década de los veintes hasta los años 

70, el mercado mexicano al igual que los de muchos otros países, podía- 

definirse como local. Los vehículos se armaban con partes importadas 	y 

se vendían en México y los modelos eran similares a los producidos en - 

Estados Unidos, En los años setenta, las disposiciones gubernimentales - 

mexicanas alentaron las operaciones de armado según el prindipio'desus 

titución de importaciones con contenido nacional, que exigfa'mOtoret y o 

tras partes de fabricación mexicana. Como resultado de ello, la créación 

de los nuevos modelos se detuvo parcialmente. Ya no - fue tconómicamente - 

4/ A decir verdad, el deCreto de 1972 ya introducía el sesgo favorable, - 
hacia exportaciones, como era el incentivo de reparto de mercado in— 
terno en relacián a los logros de exportaci6n. 

5/ Cfr. CIDAC, ob, cit., pág 130.' 

SObre automóviles, formalizaron un nuevo mecanismo por el cual las cre-- 

cientes importaciones se equilibrarían con exportaciones que contuvieran 

al menos un 40% de partes no hechas por los productores`! (cuadro 5)Esta 

politica favoreció claramente a los productores extranjeros. 

Los productores de automóviles invistieron grandes cantidades para au 

mentar ,  las exportaciones que saltaron de 4.3 millones a 26.6 millones - 

de dólares para 1970. (cuadro 6) La producción aumentó 18% anual entre 

1968 y 1975. El PIB del sector, se elevó a 6.7% del P18 manufacturero y 

los trabajadores de la industria automotriz representaron el 4.8% de la 

fuerza de trabajo de manufacturas al final de ese período. La industria 

de partes automotrices se fortaleció, aportando el 60% del empleo del - 

sector 

Cerca del 90% de las exportaciones automotrices mexicanas consistie-

ron en partes, como consecuencia de la decisión de las compañías estadou 

nidenses de empezar a globalizar su producción. No obstante, el crecimn 

to del mercado interno requería importaciones de componentes y el défi 

cit comercial del sector, no se aligeró con el mecanismo de 1972 destina 

do a corregirlo. Para 1976, más del 20% del déficit comercial nacional - 

se podía atribuir al sector automotor. 
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(cuadros 5 y 6) 
Cambios do propiedad posteriores al decreto do 1912 y al 

acuerdo de 1969.1910 

amo 	Cambio 	Proploo'ad en 1971 

Ford 	 Sigue sin cambio 	100% extranjera 
Gonoral Molors 	Sigue sin cambia 	100% extranjera 
Fabricas 
Aulomex 	1922: Chrysler 	100% oxlionlera 

adquiero el 55% 
restante: cambia 
su nombro a 
Chrysler 

Volkswa gen 	Sigue sin cambio 	100% extranjera 
Nissan 	Sigue sin cambio 	400% extranjera 
01141s 	 Sigue sin cambio 	100% gobierno mexl• 

corlo 
Willys Mexica- 	Blguo sin cambio 	60% gobierno mexicano: 
naNAM 	 40% exjranjora 

Florenci o López-de-S I lanes 

Balanza comercial aulomolriz, 1960.1989 (millones de dólares elladounIdenses) 

Comercio autor 
comercio 
nacional 

Exporlocbnes automotrices 	 importaciones automotrices 	 (porcentaje) 

Año Total Veh. Mot. Portes Total Veh. Parles Bol. 
can 

Exp. imp. 	Bol. 

1960 0.2 0.0 nd°  0.2 119.3 86.5 32.7 (119) 0.0 10.1 	26,0 
1961 0.5 0.0 nd 0.5 136.0 93.7 42.3 (136) 0,1 11.9 	40,0 
1962 0.8 0.0 nd 0.7 131.9 93.7 38.2 (131) 0.1 11.5 	51.7 
1963 0.9 0.3 nd 0.6 152.3 109.3 43.1 (151) 	• 0.1 12.3 	48.7 
1964 0.5 0.1 nd O 4 203.0 153.2 49.6 (202) • 0.0 13.6 	41,4 
1965 OA 0.1 nd 0.8 182.6 131,7 50.9 (182) 0.1 11.7 	39.7 
1966 1.0 0.0 nd 	' 1.0 155.7 104.9 50.8 (155) , 0.1 9.7 	35.8 
1967 2.4 0.1 nd 2.3 157.7 115.5 42.2 (155)' 0.2 9.1 	24.5 
1968 42 0,0 nd 4 3 162.4 96.6 658 (158) 0.4 8.5 	21.0 
1969 17,8 0.5 nd • 17 3 202.5 151.5 51.0 (185) 1.3 10.2.28.5 
1970 26.6 0.2 nd 26.4 219.7 166.4 53.3' (193) 2.1 9.4 	18.6 
1971 45 1 1.5 F 9 37.7 188.2 133.7 54.5 1143) 3.3 8.3 	16,1 
197:' 64.1 5.7 10.5 48.2 278.3 212.5 • 65.8 j214) 3.9 10.1 	19.5 
1973 '38.1 39.7 21.5 76.9 306.4 206.9 101.5 (170) 6.7 7.9 	9.4 
1974 156.7 43 4 24.8 88.5 348.2 234.7 113.6 (192)5.5 5.7 	5.8 
1975 184.0 9.6 35.4 139.0 807.3 189.6 617.6 . (623) 6.0 12,0 	17.1 
1976 170.9 10.3 54.7 105.9 799.7 186.5 613.2 (629) 4.7 12.7 	23,8 

1977 140.2 20,3 1.9 1179 6299 90.9 539,0 (490) 30 11. 	46.4 
1978 390.6 108.8 90.4 191.4 1.022.8 243.2 7794 (632) 6.4 12,9 	34.1 
1979 446.2 118.2 51.6 276,4 4,477.3 451.5 1,025.8 (1,031) 5.1 12.3 	32.6 
1980 366.2 128.7 323 204.8 1,896.7 657.7 1.239.0 (1,530) 2,4 10.1 	41,4 
1981 339.5 113.8 61.5 164.2 2,219.4 681.0 1,537.8 (1,880) 1.7 9,3 	41,7 
1982 403.5 73.5 214.2 115.8 881.6 170.7 710.9 (478) 1.9 6.1 	ns°  
1983 945.4 159,6 602.8 183.1 413,1 36.4 376.7 532 44 5.4 	3,9 
1984 1.415.3 1611 982.7 260.5 7935 96.2 697,2 022 18 7.1 	4.8 
1985 1,420.6. 1486 1,039.2 2326 932.3 171.1 7612 488 Oh 71 	5.8 
1986 2,044.0 527,6 1,1523 363.7 5714 86.7 484,9 1.472 12.8 60 	320 
1987 3,028.8 1,317.0 1,290.9 420.9 4.069.4 117.2 9721 1.939 14.7 8.9. 	23.0 
1988 3.181.1 1.493.6 1,300.4 387.1 1,869.6 194,7 1,675.0 1,311 15.5 9.9 	78.6 
1989 1506.0 1,567.0 1A660 5730 2,1240 1610 19630 1382 15A 9.1 	ns° 

?No cfloonve. 
No ilcollleatIro. 

/vente': errocol000 ulltbandn datos del Inittluto Nottenal de eadtteca. ~atolle ro bloc malle% y  de la Secretarla  de Cdmetete Y fondee inded1101,  



factible tomar el diseño del fabricante de origen, como el de los vehícu-

los estadounidenses del momento con tanta rapidez como en la etapa previa 

de armado. El mercado dependió en gran medida de una sola tecnología. 

El decreto de automóviles de junio de 1977, ponía un marcado énfasis 

en las exportaciones automotrices y abarcaba medidas encaminadas a evitar 

déficits comerciales en el sector. El decreto creaba un nuevo mecanismo: 

una restricción a la balanza de pagos que exigía a cada productor de auto 

móviles, aportar exportaciones para equilibrar sus importaciones directas 

e indirectas, así como todos los demás pagos exteriores de la compañía. - 

El decreto incluía un nuevo cálculo del GINº el cual se enfocaba en los - 

costos directos de componentes y no en los costos de producción, como era 

la práctica anterior. 

El coeficiente exigido de GIN, se fijó en 50% para dos automóviles y 

en 65% para los camiones. Las cuotas de producción y los controles de pre-

cios se eliminaron. DINA enfrentaba requisitos de exportación menos estric 

tos, debido a su estructura de capital y a otros fabricantes, se les pro-

hibió producir camiones pesados y motores diesel. 

Los productores estadounidenses se opusieron sin éxito a la nueva re-

glamentación. Finalmente cinco meses después de emitido el decreto, Gene--

ral Motors anunció proyectos de expansión de las maquiladoras y de nueva - 

inversión en México como parte de su estrategia de globalización. 

El decreto de automóviles de 1977 fue importante por que obligaba a - 

las corporaciones multinacionales, en especial a los tres grandes a concen 

trarse en estrategias de exportación desde México, en un momento decisivo 

del desarrollo de la producción global. Se obligó a los productores de au-

tomóviles a pensar en la posibilidad de reubicar los procesos de producción 

en México, para cumplir con los requisitos de exportación 'Y además benefi, 

ciarse de los subsidios a la inversión. 

6/ Véase, supra, pág. Olí, para significado GIN. 



Firmo 
	

Cambio 
	

Propiedad en 1982 

lord 
General Molen 
Chrysler 
Volkswagen 
Nissan 
DINNRonoull 

VAM 

Sigue sin cambio 
Sigue sin cambio 
Sigue sin cambio 
Sigue sin cambio 
Sigue sin cambio 
1978: Roncan 
adquiere 40% de 
la propiedad 
1977: el gobierno 
adquiere 34% mas 
do VAM 

WOledmMera 
100% extranjera 
100%exhargwa 
Wnellowlwo 
KeYsexliorlero 
60% gobierno mexicano; 
4011~Nora 

9"gobleko 
mexicano: 6% 
extranjera 

hiorft: Florencio López-de-Silanes. 

El crecimiento de las compañías de partes automotrices loe generó ex-

portaciones significativas, fue promovido por empresas conjuntas dl:fahrj 

cantes estadoUnidenses y fuertes grupos industriales mexicanos: En 1981 

Ford se asoció con el Grupo Alfa para abrir Nemak, que exportaba ce4e/el 
de motor de aluminio. 

7/ Las acciones para atraer. la inversión extranjera, fueron intensificadas 
y sobre una base continua, México se unió a la llueva concepción de la:-
relación entre empresa Multinacional y el gobiernó anfitrión,.. Para am 
pliar la información consultar: GODINEZ Cuellar,Ma.. del. Carmen. El coi.i-
portamiento de la  inversión'extranjera en México antes tdeSpUés del  
Tratado de Libre Comercio.Tesis profesional, 1994, subeagtulo 1,4 

Para 1983 la mayoría de los productores de autos, habían iniciado am-

biciosos programas de inversión en México? General Motors abrió en Salti-

llo dos plantas que producían autos de pasajeros y motores. En 1983 Ford 

ínaguró su planta de motores de Chihuahua. Como resultado de la inquietud 

financiera, tuvieron lugar más cambios de propiedad entre el resto de los 

fabricantes de propiedad estatal. (cuadro 7) 

(cuadro 7) 

Cambios de propiedad posteriores al decreto do 1977 



Un año después, otras dos alianzas de lord, con el Grupo Vitro y con 

el Grupo Visa, crearon Vitroflex que produce vidrio y Carplastic que pro-

duce laminas de plástico. General Motors junto con el Grupo Condumex creó 

Autopartes Condumex que exporta accesorios. Estas empresas conjuntas im--

plicaban lazos más fuertes entre las industrias automotrices estadouniden 

ses y mexicanas, ya que uno de los objetivos principales de las compañías 

recién creadas, era no sólo producir para el mercado nacional, sino expor 

ter al resto de Norteamérica. 

La industria automotriz de México se benefició considerablemente con 

el auge económico durante los años de bonanza petrolera, entre 1977 y 	-

1981. La producción de autos de pasajeros creció a un promedio de 25% a--

nual durante ese periodo. La producción total de vehículos llegó a un pun 

to máximo de casi 600 000 unidades en 1981, mientras que el PIB de la in-

dustria alcanzó 7.1% del B1P manufacturero. 

De 1980 a 1981, más del 40% del déficit comercial mexicano provino -

del sector automotor. Sin embargo, la situación económica por la que atra 

ves() el país en los siguientes años, obligó a los productores a buscar -

nuevos mercados en el exterior y a una mayor racionalización en la ProduS 

ción nacional. Durante 1982 y 1983 el PIB en términos reales disminuyó en 

U% y 5.4% respectivamente, si bien en 1984 empieza a darse cierta recu 

peración, en 1985 apenas se llega a los niveles alcanzados en 1981. 	Las 

causas principales de este fenómeno son el endeudamiento excesivo del 

país y el curso desfavoreble de los precios del - petróleo en el mercado - 

mundial, por lo que se cuestiona la solvencia nacional. El resultado 	de 

lo anterior, fue la desconfianza generalizada, la fuga de capitales, la 

devaluación de la moneda y la aceleración de la inflación. 

Para el sector automotriz, los resultados del período más reciente 

ron una amplia capacidad instalada, un mercado interno reducido y un mer 

cado externo más atractivo, debido al tipo de cambio subValuado, 

8/ ALVAREZ Uriarte, Miguel. Las °presas manufactureras mexicanas en los  
ochentas.  Comercio Exterior, Mexico, 1991, vol, 41, n1m. 9, subcapitulo 
1.4 

-"`1131. 



En 1982 y 1983, las ventas internas cayeron en 18.2% y 41.5% respectt 

vamente. En consecuencia, en esos dos años el P18 de la industria automo-

triz sufrió una fuerte contracción y si bien en los años siguientes expe-

rimentó alguna recuperación. Al ajuste del tipo de cambio se han ido ayre 

gando varios programas y decretos orientados a fomentar la actividad ex-

portadora en general tales como: el Pronafice (Programa Nacional de Forren 

to a la Industria y al Comercio Exterior), el Profier (Programa de Fomen-

to Integral a las Exportaciones), el Decreto de Devolución de Impuestos -

de Importación a las Exportaciones,y el Decreto para el Fomento de la in-

dustria maquiladora, además de políticas específicas dirigidas a ciertos 

sectores de la economía. 

En el caso de la industria automotriz, además del Decreto de 1983 (el 

cual trataremos más adelante) para regularla, se dio un programa de fomen.  

to a la industria nacional de autopartes, orientado para que este sector 

se integre en forma más activa al proceso exportador. Dentro de la políti 

ca económica hacia la industria automotriz seguida por el gobierno mexicl 

no, encontramos un factor decisivo en la explicación de la espectacular 

expansión del sector dentro de sus productos de exportación. 

El antecedente político (del cual hablamos anteriormente) más impor-

tante al respecto es en 1977, año que se promulgó un nuevo decreto para 

el fomento a la industria automotriz. Ese decreto se caracterizó por im-

pulsar el desarrollo del sector automotriz, con base en la promoción de 

exportaciones, esquema que ya se había intentado poner en practica 	años 

antes con el acuerdo del exportador de 1969 y el decreto de 1972 para la. 

industria automotriz. 

El decreto de 1977 se dié en un ambiente en que las espectativas éran 

muy optimas sobre la evaluación futura de la economía y en particular se-

bre el mercado interno de automóviles. Por otro lado, la industria mundial 

se encontraba en pleno despliegue de su restructuración internacional 	- 

pues las. principales empresas terminales y en particular las estadouniden 

ses, Habían sentido ya la necesidad de hacer frente a la intensa competen 

cia internacional. Una de las . formas como se planteo hacer frente a las - 

presiones Competitivas, es reduciendo el costo de ciertas - partes o compb- 



En ese periodo se construyó el complejo automotriz de Ramos Arizpe 

con las plantas General Motors y Chrysler, las cuales entraron en opera-

ción en 1981. En años posteriores, cuando la materia prima se encontraba 

disponible en México o no tenia el nivel de calidad y costo requeridos,-

las empresas de autopartes pudieron adquirir materias primas para partes 

y componentes de importación 

De este modo, las empresas terminales estaban en capaCidad de eine--

ner componentes de fabricación nacional de calidad y costo equivalentes 

a los extranjeros, pero con la ventaja adicional de ser elegibles'para 

los créditos por exportación. Todos esos factores dieron incentivos para 

el interés de las empresas terminales en tener proVeedores nacionales, 

incluso por ampliar sus operadones por medio de acciones conjuntas con 

capital nacional. 

9/ UNGER Kurt. Las exportaciones mexicanas. Ed. FCEi MéXico, 1990, pág. 149 

nentes automotrices mediante su producción en otras localizaciones. 

El resultado de los elementos antes mencionados fue la proliferación 

de proyectos de inversión, dentro de los cuales, su aspecto central fue -

el requisito de que las empresas terminales balancearan con exportacio-

nes de la propia industria automotriz, sus requerimientos de divisas, re 

querimientos tanto para cubrir las importaciones de partes y componentes 

necesarios para la producción de automóviles, que serian destinados al -

mercado nacional, como para el resto de los pagos que tuvieran que hacer 

en el exterior. 

La espectativa de un mercado nacional en crecimiento, más la libera-

lización de precios, obligó a las empresas a decidirse por el desarrollo 

de las exportaciones, para cumplir con el desarrollo de las divisas, to-

das las grandes empresas terminales transnacionales respondieron al de--

creto con proyectos de inversión de magnitudes considerables: los acti-

vos totales de la industria terminal se multiplicaron por cuatro, en un 

lapso de cuatro años, pues pasaron de 24,460 millones de pesos en 1977 a 

124,102 millones en 1981? 



El decreto de 1917 destacó por la gran repercusión que tuvo sobre la 

estrucrura de la industria automotriz. Esto no ocurre con el decreto de -

1983, del cual no se derivan cambios tan espectaculares, ni en inversio--

nes, ni en exportaciones, como las que resultaron del anterior. La crisis 

de la balanza de pagos mexicana de 1982, instó al gobierno a emprender me 

didas más enérgicas para reducir el déficit comercial de la industria ati 

tomotriz. 

Así el propósito del decreto de 198310onsistió en reducir 1as importa 

clones y aumentar las exportaciones. El decreto delineaba tres políticas: 

limitar el numero de líneas y modelos producidos, aumentar el coeficiente 

del impuesto tanto para vehículos como para partes y utilizar un esquema 

de balanza de pagos que no permitiera déficit alguno 

La principal medida en este sentido fue limitar la composición del pre 

supuesto de divisas de cada empresa terminal a 30% de exportación directa 

para la empresa y 20% por operaciones de maquila, de manera que al menos 

50% debió consistir de componentes adquiridos de otras empresas de la in 

dustria nacional de autopartes. (cuadro 8) 

(cuadro 8) 
Cambios do propiedad posierlores al decreto do 1983 

Firma° 
	

Carnal° 	Propiedad en 1990 

Ford 	 Sigue sin 
cambio 	100% extranjera 

General Motors 	Sigue sin 
cambio 	100% exiranJora 

Chrysler 	Sigue sin 
cambio 	100% extranjera 

Volkswagen 	Sigue sin 
cambio 	100% extranjera 

Nissan 	 Sigue sin 
cambio 	100% extranjera 

DINNRanaull••VAM 1983: DINNRo• 
noull so fusiona 
con VAM. Cie-
rro en 1980 

°M1990.elobatiodelumoyootarlolosvehlculotweploouto¡Opoloboos,compon• 
dibokibficanlenmedconoi.loifoollcanlettuwon:roldavyllelyWeloIMOloilpOroCa• 
mlonesplauenoUllpowcamlonesmodlan01:011A.F0hIMAulohordporleiMexlconos 
INMI.Now**MwkomyflolleddoModrimyporoCombrxinpmxklyOMM,411~11. 
hollinó) MonleuenVIclof PokOn pea Med" 	Maxlcono de Aulobutasybakr; 
deMoMeneypoloovidwut 
Fuente;; Florencia López-de -Silanes 

lo/ MERCADO,Alfonso. Las exportaciones automovilísticas de México,: factores 
favorables, obstáculos y necesidades de la polltica.Comercio Exterior - 
México 1991, vol. 41, nóm, 9, pp.•. 9474952. 



Para fines de 1988, el país habla emprendido el camino de la reforma 

estructural y la liberalización comercial, pero la industria automotriz -

permanecía al margen de esta tendencia predominante. Todas las partes in: 

plícadas participaron en una serie de reuniones que dieron como resulta-

do, la expedición de ciertos decretos en 1989, encaminados a promover el 

desarrollo de la industria, consolidar el proceso alcanzado durante 25 a 

ilos anteriores, e incrementar le participación del sector de la economía 

mundial mediante la intensificación de la competitividad. 

El gobierno estaba preocupado ante la alta proporción de consumido--

res por auto registrado: una proporción que en 1988 era casi nueve veces 

mayor que en Estados Unidos. Por lo tanto en agosto de 198911un decreto 

otorgó ciertas exenciones de impuestos a los autos compactos populares.- 

El gobierno renunciaría a un porcentaje de sus ingresos fiscales y 	los 

fabricantes de automóviles, sacrificarían parte de las utilidades de ven 

ta por unidad, para aumentar el numero de vehículos vendidos en el merca 

do interno. 

El crecimiento de la demanda proyectada en esta estrategia, exigió -

tanto al gobierno como a las multinacionales, tomar medidas adicionales, 

para poner en práctica recortes fiscales y de márgenes de utilidad 	que 

podrían ampliar otros segmentos del mercado, En diciembre de 1989, el go 

bierno emitió un nuevo decreto que establecía diversas reglas para la in 

dustria automotriz. Un decreto aparte y más profundo sobre camiones esta 

blecía un calendario similar de liberalización gradual y dirigido a los 

camiones pesados, autobuses y tractores. 

11/ En 1989 bajo el nuevo gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se emi-
tió por primera vez un reglamento para la interpretación de esta ley 
en sustitución de las dispoSiciones que anteriormente aclaraban algu 
nos de sus aspectos. Cl nuevo reglamento permite la propiedad extraó 
jerá completa en las actividades que no están explícitamente restrzrr 
gidas ni en la Constitución ni en las leyes secundarias. Sin embargó, 
los reglamentos siguen siendo restrictivos en la medida que imponen 
requisitos adicionales a los inversionistas que ahora están exentas 
del próximo y estipulado 49% de participación extranjera. Para mayor 
información consultar: CIDAC, Op. cit., pp. 	49,40. 



Las reglas incluían cambios sustantivos que entraron en vigor en no-

viembre de 1990, para los modelos 1991. Algunos de los cambios de estos -

dos decretos fueron los siguientes: 

1. Se eliminaron los requisitos de contenido nacional específicos pa-

ra ciertos automóviles, camiones y partes automotrices individua--

les. Sin embargo, aún se aplica una norma de contenido local. Un -

total de 36% del Valor Agregado Nacional (VAN) para los procesos -

de producción de todos los fabricantes de automóviles debe proceder 

del VAN, de la industria nacional de partes o de otros proveedores 

internos. 

2. La norma de la balanza de pagos para los fabricantes de automóvi--

les, fue sustituida por un mecanismo menos restrictivo, por el cual 

al sólo se consideran los resultados de importaciones y exportado 

nes. Esto eliminó la necesidad de compensar otros pagos al exte --

rior y brinda incentivos para aumentar las exportaciones de las ma 

quiladoras. También creó incentivos para la inversión en activos - 

internos utilizados en la producción, ya que permite un crédito -

parcial para dichas operaciones. 

3. Los fabricantes de automóviles tuvieron cierta libertad de escoger 

las unidades que deseaban producir en México y los que deseaban im 

portar de la misma compañía. No obstante, ah existen restricciones 

sobre las unidades que se pueden importar. Las importaciones de - 

partes continuan excentas de restricciones cuantitativas. 

4. La industria se liberalizó en general, incluyendo eliminación de - 

limites a las lineas y modelos por compañía, restricciones a la' 

producción producción de vehículos comercializados, la lista obligatoria de - 

partes nacionales que han de incluirse en cada vehlcUlo y motores -; 

de gasolina obligatorios en los camiones medianos. 

S, Se puso en práctica un calendario para que gradualmente. se permi-7  

tiera la libre entrada de fabricantes, así como de importación de 

camiones pesados, autobuses y tractores.Esto eliminó uno de los -

problemas más graves de este sector del mercado: La notoria inefi 



ciencia de los fabricantes nacionales actuales. También brindó in-

centivos más competitivos en la estructura del mercado y en la fi-

jación de precios. 

Hasta lo que aquí llevamos expuesto, en el segundo capítulo se tie 

ne 	que las industrias automotrices de Estados Unidos y México, han - 

empezado a integrarse y sería benéfico para ambos países que este proceso 

se acelerara en las próximas décadas12Para alcanzar este objetivo, México 

deberá ser mundialmente competitivo en productos, tecnología, calidad, du 

rabilidad, entrega y precio. Pero antes debe tenerse cuidado con obstácu-

los que afectan dicha relación, un ejemplo de ello son los siguientes: 

1. Diversas medidas y subsidios proteccionistas deforman la libre eco 

nomía en ambos lados de la frontera. Por ejemplo, en Estados Uni—

dos un arancel del 25% sobre camiones pequeños dificulta su impor-

tación, 

2. Los reglamentos mexicanos influyen de manera determinante en la -

disposición de los extranjeros para invertir. México debe crear un 

clima favorable para la inversión extranjera, como ,lo permitan sus 

circunstancias económicas. 

3. Las actuales restricciones a la oferta de productos, limitan a los 

fabricantes a determinadas cantidades y tipos de modelos prescri--, 

tos por el gobierno, impidiendo así, el desarrollo de una libre e-

conomía de mercado. Los requisitos existentes de desempeño, estipu 

len ciertos niveles de contenido nacional y tipos de productos,. Es.  

tos requisitos también vinculan los valores de producción con los.  

de exportación, para corregir desequilibrios comerciales que. han -

sido desfavórables para México durante décadas. 

12,/ VEGA Cánoas, Gustavo, México. ante el 	libre comercio con América del 
Norte: COLMEX, México, 1992, 11'7 
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C. ACTUAL PROGRAMA INDUSTRIAL MEXICANO Y ESTRATEGIAS DE CADA EMPRESA 
TRANSNACIONAL (ET) 

Actualmente, la industria automotriz tiene su propio programa de inte.  

gración el cual, se concentra en los siguientes puntos: 

1, La integración debe dar lugar a la libre competencia de productos 

especializados, la especialización de productos aumenta las proba-

bilidades de una integración exitosa. En México se producirían par 

tes específicas, como transmisiones manuales o vehículos especia--

les, tanto para el mercado interno como para el de exportación. Pa 

ra ofrecer al consumidor mexicano una gama completa de vehículos -

terminados, México dejaría que los armadores fiscales importaban -

el faltante de vehículos terminados, requeridos por el país. Los -

mercados potenciales de exportación, incluían una expansión en el 

mercado de California, dada su proximidad geográfica. 

2. Con la especialización en la producción de partes, la industria me 

xicana podría abastecer de partes originales, a las plantas matri-

ces de armado. Una integración vertical más liberal, estimularla - 

el desarrollo de instalaciones que actualmente no se contemplan. -

Las nuevas perspectivas de abastecimiento global colocan a México 

en la disputa por la producción en nuevas plantas de tecnologia a-

vanzada. Las demandas de tecnología aumentarían, pero obligarían a 

la industria matriz a poner los avances tecnológicos a disposición 

de la filial mexicana. 

3. Las relaciones entre firmas estadounidenses y mexicanas, aumenta--

rían notoriamente a medida que los proveedores mexicanos, requirie 

ran tecnologia nueva y avanzada para competir en el mercado global.. 

Se preven nuevos participantes. Algunos observadores proyectan qUe 

los vehículos producidos actualmente en Corea, TaiWany'otros luga 

res de ASia, podrían producirse en el futuro en plantas filiales 

de México. Considérese que los volómenes de produCción coreanos,au . 

mentaron de unos 200,000 vehículos en 1970 a más de 1 millón en - 

1988. En el mismo período, la producción española aumento.  de unos 

500,000 a casi 2 millones de vehículos. Esto ocurrió después de-

que ambos paises alentaran a los fabricantes a inttalar plantas de 



fabricación y armado a nivel mundial. 

Ahora bien, explicado el programa industrial mexicano, tenemos por o-

tro lado, las estrategias que han tenido cada una de las empresas transna 

cionales, dentro de la rama automotriz. 

Desde principios de la década de los setentas, las estrategias de ca-

da empresa automotriz, han ido cambiando debido a la competencia interna-

cional y al mutado doméstico. El caso de las filiales norteamericanas es 

representativo de estos cambios, debido a la ciencia y a los avances tec-

nológicos que se dieron. Se dice que las empresas transnacionales, cuen-

tan con 10 plantas para exportación en su poder. 

Los factores que determinan el éxito exportador de las filiales, son- 

las estrategias particulares y 105 contactos con las empresas matrices, -

junto con los requisitos de precio y calidad internacional. Un ejemplo --

que se dio, fue el de la Planta Ford de estampado y ensamble, ubicada en 

Hermosillo Sonora, la cual es una respuesta a la coinversión entre General 

Motors y Toyota, que tiene como propósito, incrementar la aplicación de -

tecnologías flexibles en su proceso productivo, con el fin de competir in-

ternacionalmente desde un pais con bajos costos. 

Actualmente esta planta Ford, es una de las más importantes dentro de 

la Repóblica Mexicana, ya que ha impulsado activamente coinversiones con - 

productores de autopartes nacionales para exportar a Estados Unidos, Europa 

y Latinoamérica. Su política es también aplicada por su forma de organizar 

la red de proveedores, en sus filiales de Hermosillo y Chihuahua pues am--

bas plantas tienen el grupo más numeroso de proveedores independientes en--

tre las "tres grandes", incluso la firma ha fomentado parte del desarrollo 

de planes conjuntos entre sus plantas orientadas al mercado interno y exter 

no. Ford es la transnacional norteamericana que incorpora mayor numero de" 

componentes componentes producidos fuera de Estados Unidos, 

La planta General Motors ha tendido a reprOducir en México, el mismo es 

quema el cual consiste en adquirir la mayor parte de sus componentes de las 

plantas proveedoras, "La planta de Ramos Arizpe, de ensamble y-de motores -

instaló varias fábricas de autopartes en el Centro y-Norte de México, asi 



como maquiladoras en Chihuahua, Matamoros y Nuevo Laredo. El centro de es 

tas inversiones fue de 300 millones de pesos en 1982, esta planta de en--

samble fue diseñada para exportar camionetas pickup y carros medianos con 

una capacidad de 120,000 unidades por año". En general la planta produjo 

el 14% de la cantidad total de automóviles modelo "A" vendidos a Estados 

Unidos. 

La planta Chrysler, ha adoptado una estrategia intermedia paralela a 

su planta de motores para exportación, la cual se provee por Compañías -

Norteamericanas, esta planta indica que se ha desarrollado un sistema de 

compras con proveedores independientes. Para mejorar la aplicación de tec 

nologías y los niveles de calidad, se ha dado una adaptación a la planta 

para sus camionetas y carros stándar (tales como los carros modelo K). -

"De 1979 a 1983, se invirtieron 310 millones de dólares por la creciente 

demanda interna que hubo de camionetas y carros". México es uno de los -

proveedores más importantes después de Canadá y Estados Unidos. 

D. CAMBIOS TECNOLOGICOS DENTRO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA 

Los cambios tecnológicos desarrollados por la industria automotriz me 

xicana en los últimos años, se caracterizan por: la automatización que es 

sinónimo de progreso y exportación es decir, una empresa que desee compe-

tir con otra del exterior debe forzosamente tener un alto nivel de'tecno-

logial3como lo es la planta de Ford de Hermosillo, que cuenta con los úl-

timos avances tecnológicos y los mayores 'Indices de productividad en el - 

mundo donde se cuenta con 96 robots programables que realizan el 95% del 

trabajo de soldadura hechas en la planta, su nivel tecnológico es Superbr 

a ' otras dos similares en Canadá y Estados Unidos. 

Entre mayor sea el grado de automatización, mayor es er.uso de técni-

cas tales cómo: Entregas Justo a Tiempo (JIT), uso de Control de Trabajo 

(CT) y Sistemas de Seguimiento en el Control de Calidad (QED) Aquellas - 

firmas que desarrollaron QFD, son elevadas no sólo en México sino...también 

en el extranjero, cada planta debe llevar a cabo técnicas de diseño. expe- 

13/ ONUDI. Establecimiento y desarrollo de la industria del automóvil en  
los 	países en desarrollo. ONUDI,Nueva York,1972, 	61-75. 100 



rimental para corregir eventuales errores detectados por los consumidores 

en el exterior. Estas técnicas tienen por objetivo básico, el mejoramien-

to continuo de los estándares de calidad, productividad y tiempos de en--

trega. 

Es importante señalar, que cada proveedor confiable debe de cumplir a 

tiempo con el requerimiento que se le encomiende. Por ejemplo; la planta 

Ford Hermosillo, demanda un esquema diverso de entregas, lo cual a cada -

proveedor tanto nacional como internacional, practican un sistema llama-

do one day at a time, que significa: "sistema de un día a la vez", en el 

cual las entregas JIT, se encuentran aseguradas por envíos regulares (ca-

da semana o diez dias). Otro ejemplo palpable es la Planta Ford Chihuahua 

y el complejo de Ramos Arizpe, el cual también lleva un esquema similar -

al de proveedores de responsabilidad total. 

En sí, la automatización que se da en el Centro de México y en las -

plantas del Norte, deben llevar un estricto esquema de entregas y de espe 

cificación del producto, pero sólo en proyectos de exportación, utilizan-

do los sistemas JIT/TQC, con proveedores calificados de primera clase. No 

todas las plantas, utilizan los esquemas JIT/TQC ya que su mercado es in-

terno como es el caso de la planta Ford de Cuautitlán. 

E, ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA (CONTEXTO SECTORIAL) 

La industria automotriz mexicana está constituida por un sector de em 

presas terminales que llevan acabo la producción y ensamblaje de vehIcu--

los, un sector de empresas fabricantes de autopartes y otro de empresas - 

de la industria maquiladora automotriz. A continuación describiremos cada 

uno de dichos sectores14  

1. Industria terminal 

Esta industria terminal en México, comprende empresas dedicadas a 

• 14/ UNGER, Kurt. Gas exportaciones mexicanas ante la restructúracién indus-
tDial internacional.FCE, México, 1990, pp.' 136-145. 



fabricación de automóviles, camionetas, camiones ligeros y pesados, trac-

tocamiones, autobuses integrales, así como componentes mayores como moto-

res y transmisiones. La producción y venta de automóviles en el mercado -

mexicano la realizan Volkswagen, Nissan, General Motors, Ford y Chrysler, 

que cuentan con 31 plantas para ensamble de vehículos y producción de mo-

tores. La capacidad instalada es superior a un millón de unidades por año, 

mientras que el potencial para la fabricación de motores es (le 2,100.000 

unidades, Estas cinco empresas también participan en la producción y ven-

tas de camiones, camionetas y camiones comerciales de menos de 9 tonela-

das de peso bruto vehicular. 

Además, las compañías Dina, Kenworth, Mercedes Benz, Mexicana de Auto 

buses, Trailers de Monterrey y Víctor Patrón, cuentan con 12 plantas para 

ensamble de vehículos, motores y autopartes que integran el sector que -

produce vehículos medianos, pesados, tractocamiones y autobuses. Dentro -

del sector tractocamiones se han realizado importantes coinversiones que 

han permitido incrementos significativos de la competitividad en térmi—

nos de calidad y precios. Así DINA CAMIONES esta asociada con NAVISTAR de 

Estados Unidos, KENWORTH MEXICANA con PACCAR y MERCEDES BENZ-MEXICO con - 

DAIMLER-BENZ de Alemania. 

En 1990, la producción de vehículos llegó a más de 830,000 unidades, 

nivel sin precedente en la historia de la industria automotriz mexicana.-

Gracias a ello, México se colocó entre los 12 primeros productores de ve-

hículos a nivel mundial. Las ventas domésticas alcanzaron los 500,000 ve-

hículos mientras que las destinadas a la exportación, superaron las 

280,000 unidades, Con este crecimiento automotriz mexicano, tuvimos en - 

1991, cerca de 9 millones de vehículos, los cuales 4,3 millones son auto-

móviles, 2.7 son camiones ligeros y pesados, 52,000 tractocamiones, 25,000 

autobuses integrales y 1,8 millones son autos importados, correspondiendo 

46% a automóviles y 78% a camiones?'s  

2. La industria de autopartes 

15/ GUTIERREZ Rivera, La participación de las empresas autoMotrices, den-
tro del tratado trilateralde libre comercio entre México, Canadá y  
Estados Unidos. Tesis profesional, México, 1994, p g 31. 
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Esta industria de autopartes está conformada por más de 500 empresas, 

muchas de ellas, cuentan con calidad y precios para competir a nivel in--

ternacional, ya que han realizado coinversiones con productores extranje-

ros y han incorporado tecnologías de punta. Entre las autopartes más com-

petitivas están las partes para motor, arneses, radios, cinturones de se-

guridad, diversos accesorios para autos, asientos y sus partes, mofles, -

limpiaparabrisas, acumuladores y amortiguadores, 

La industria de autopartes, ha realizado importantes esfuerzos para -

incrementar sus stándares de producción y para responder a las nuevas for 

mas de producción esbelta, es decir, en cuanto a calidad, precio y servi-

cio. Para alcanzar una posición relevante como proveedor de equipo origi-

nal de las empresas productoras de vehículos, Estados Unidos ha buscado -

la especialización en determinados productos mediante la asociación con -

empresas extranjeras que cuentan con tecnologías de punta. Estas estrate-

gias se han realizado con el fin de mejorar y expandir sus operaciones. 

3. Industria maquiladora 

En 1990, las expresas de la industria maquiladora automotriz estable- 

cidas en México, sumaron 161 y representaron cerca del 10% del total de - 

las plantas maquiladoras en México. La mayor parte de las compañías se u-

bican en la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas, aunque también existen plantas en Jalisco, Esta-

do de México, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Hermosillo, D, F., 

bla, Cuernavaca, Toluca y Aguascalientes. Las actividadeá de la industria 

maquiladora, se encuentran en la producción, ensamble, estaMpado y pulido 

de diversas autopartes. Estos productos son intensivos en mano de obra, - 

pero se fabrican otros que se caracterizan por el uso de las tecnologías, 

más avanzadas. 

Las mayores empresas automotrices estadounidenses tienen 33 plantas - 

maquiladoras: General Motors 22, Ford 8 y Chrysler 3. Además, el capital 

estadounidense participa . en .136 maoiladoras. 

..0,1140 



En 1989, el empleo generado por la maquila automotriz, logró un 201 -

del total en este sector y el valor generado por la actividad representó 

el 21.8% del total de la industria maquiladora y su producción alcanzó en 

1990, una cifra cercana a US$ 3 400 millones de dólares. 



CAPITULO III  

MEDIDAS PROMOCIONALES SEGUIDAS 

POR 	EL 	GOBIERNO MEXICANO 



2. FINANCIERA * Preferencial 
Promocional 

3. SIMPLIFICACION * 
ADMINISTRATIVA 

Sistema aduanero 
Programas de Importación Temporal 
Empresas ALTEX 

4. PREFERENCIAS * SGP 
ARANCELARIAS 

1. Fiscal 

1.1 Exención del Impuesto al Valor Agregado 

Todat las exportaciOnes están exentas del IVA, según el articulo 29 de 
- 	- 

la ley correspondiente, por lo que no se podrá cargar el IVA a las exporta 

ciones de bienes y servicios. Esta facilidad se hace.extensivd:taMbién 

los exportadores - indirectos cuando  facturen sus ventas y prodUcto$ geeM 

nalmente se van a exportar o las empresas que sean 101 exportador'as.-  Des-

de luego, cuando las empresas son muy exportadoras, porTeAdnera1:90eran .  

un saldo a favor, mismo que se podrá solicitar comwdevolúción mediante un 

trámite ante la Secretarla de Hacienda y Crédito - Público, 

1/ REYES Dlaz,Leal, Eduardo. La mentalidad exportadora. BANCOMEXT,M6xico-- 
1993, ',P. 	91.105. 
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CAPITULO III 
MEDIDAS PROMOCIONALES SEGUIDAS POR EL 

GOBIERNO MEXICANO 

A. ESTRUCTURA PARA EXPORTAR 

La exportación depende en gran medida de la empresa misma, por tal mo-

tivo México ha creado una serie de apoyos oficiales que facilitan el proce 

so exportador1,-dicho proceso se puede dividir en los siguientes grupos: 

I. FISCAL * Exención del IVA 
Devolución de Impuestos ( Draw Back) 



1.2 Devolución de impuestos (Draw Back)2  

Para los exportadores que a su vez sean importadores y que hayan paga-

do los impuestos al comercio exterior en las importaciones de materias pri 

mas, partes componentes que se incluyeron a productos de exportación, se -

les permite que presenten la solicitud de devolución del impuesto de impor 

tación correspondiente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 

en el plazo que no exceda a un año, contando a partir de la fecha de impor 

tación, para que se le devuelva los impuestos en un plazo no mayor a 	90 

días. 

2. Financiera 

2.1 Financiamientos preferenciales 

México ha dispuesto de recursos financieros con tasas preferenciales -

para estimular las exportaciones. Las tasas de financiamiento son más ba-

jas comparativamente al resto de las tasas de interés que existen para las 

empresas. El objetivo es el permitir que los exportadores tengan menos cos 

tos financieros en la adquisición de materias primas y bienes de capital,-

en los procesos productivos y en el financiamiento a los compradores de -

productos mexicanos, para ser más competitivo. 

Sobre el financiamiento de materias primas, se han formado fondos al - 

acceso de cualquier exportador que quiera importar materias primas, partes 

y componentes que se incorporarán a productos de elporlAción. Estos Crédi-

tos, que básicamente se otorgan en dólares americanos, cuentan con la faci 

lidad de convertirse en un pasivo en pesos', estando ambas tasas de interés 

por debajo de las tasas de empasivamiento nacional. 

2/ Se basa en el retorno de los derechosarancelarios que han gravado lgs 
mercancías importadas utilizadas en' la elaborad:U del prOducto exporta 
do. Para mayores detalles se puede consultar: LACALLE,J4Ecl. La t'Olí: 
grafa, España, 1966, pág, 476. 



Sobre los créditos destinados al equipamiento industrial, tienen por -

objeto mejorar la tecnología que mejorará la eficiencia y productividad. -

En relación a los créditos para producir productos de exportación, básica-

mente se prestan a plazos promedio de dos meses sobre un gran porcentaje -

del valor del pedido en firme, con que cuenta la empresa exportadora y tie 

nen por objeto, facilitar capital de trabajo a los exportadores. 

Existen otros tipos de financiamiento que tienden a apoyar las necesi-

dades particulares de cada empresa. Estos son casi limitados, no es un mon 

to, pero sí en sus alternativas. Todos estos créditos provienen de diferen 

tes fondos administrados por instituciones financieras y asignados median-

te la participación de los Bancos de primer piso (Bancomext, Bancomer, Ban 

ca Serfin, Banamex, etc.), los requisitos básicos consisten en que el bene 

ficiario sea sujeto de crédito ante los ojos del Banco en el cual es cuen-

tahabiente. 

2,2 Financiamientos promocionales 

Dentro de los esfuerzos que el gobierno está realizando para apoyar a 

los exportadores mexicanos, se encuentra un paquete de financiamientos pro 

mocionales denominado: ESQUEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PROMOCIONAL admi 

nigtrado y asignado por el Banco de Comercio Exterior "BANCOMEXT", Estos'-

financiamientos apoyan a cualquier esquema de promoción de exportaciones,-

°tragando crédito hasta el 100% de los gastos.promocionales. 

3. Simplificación administrativa 

3,1 Sistema aduanero mexicano 

Hoy en día, existe ellPrograma de Simplificación Administrativa que el 

gobierno federal implementó, solamente una de cada, nueve operaciOnes pasan 

a revisión aduanal (en promedio) gracias a la aplicación del semáforo fis 

cal. 



Además un mayor numero del 90% de las operaciones, no requieren pre-

sentar más documentos que la factura y la guía de embarque. Con este sis-

tema prácticamente la corrupción se eliminó y las operaciones aduanales -

no tardan más de una hora. Con esta idea el gobierno inició un programa -

de privatización de la mayor parte de los servicios aduanales, teniendo -

la mayor responsabilidad del agente ó apoderado aduanal, quien es el re--

presentante legal para esos efectos del contribuyente. 

3.2 Programa de importación temporal para producir artículos de expor 
tación (PITEX) 

Con la idea de facilitar a los exportadores que a su vez sean importa 

dores, se publicó en el Diario Oficial del 3 de mayo de 1990 un decreto -

de estos programas, cuyo objetivo es el de facilitar las operaciones tem-

porales constantes, que evidentemente se tienen que hacer para mejorar la 

competitividad de los productos mexicanos. Cabe aclarar, que si no se es -

una industria maquiladora de exportación registrada o una empresa con pro 

grama PITEX, no se pueden realizar importaciones temporales para la elabo 

ración, transformación o reparación. 

El programa PITEX, se otorga para aquellas empresas que exporten más 

de 500,000 dls, por año (para realizar importaciones de materias primas - 

y partes o componentes) y para das que exporten más del 30% de sus ventas 

totales (para la importación de maquinaria y equipo que se utilice para -

producir exportaciones). Para la autorización de este programa es necesa-

rio llenar las formas fiscales y presentarlas ante la SECOFI y tendrá una 

duración de 5 años, con la obligación de presentar reportes de avances ca 

da semestre. 

3.3 Empresas altamente exportadoras 

Para todas aquellas empresas que exporten más de 2 millones de dls. 

al ano', tienen derecho a tramitar ante la SECOFI, su registro como empre 

sa ALTEX, que lé da los siguientes beneficios: 



a) Programa PITEX automático. 

b) Devolución del IVA inmediato. 

c) Una línea de crédito adicional por 500 000 dls. 

d) Preferencia en la asignación de créditos. 

4. Preferencias arancelarias 

México como un país en vías de desarrollo, cuenta con preferencias a-

rancelarias para los productos mexicanos en diferentes formas. 

4.1 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP ó GSP) 

Los países industrializados con su obligación moral de fomentar las ex 

portaciones de los países en vías de desarrollo, requieren un instrumento 

unilateral el cual reduce los aranceles de importación de algunos produc-

tos elegidos por ellos, a fin de fomentar su competitividad. El SGP por ca-

da pais emite una lista que incluye los productos susceptibles de reducción 

de aranceles que en algunos casos (como en el de Estados Unidos, la reduc--

ción es a tasa cero) es muy baja. A continuación se tratara con más detalle 

esta estructura para exportar. 

B. INCENTIVOS FISCALES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL MEXICANO 

Considerando la industrialización, como uno de los caminos ,principales 

que llevan hacia el crecimiento económico, acelerado, MéxicO ha optado desde 

hace tiempo atrás, por hacer amplio uso de diversos incentivos fiscales co-

mo manera de canalizar hacia las actividades manufacturadas, el ahorro in- 
ternoy externo de las actividades.menos ligadas con los objetivos de dela, 
rrollo3, 

3/ BRUCE Wallace, Robert. La política de protección de México. FCE, México, 
1979, pp. 	61-06. 



1. Subsidios en impuestos indirectos y al General de Importación 

Los subsidios son ayudas, incentivos o exenciones fiscales totales o 

parciales, que el gobierno federal concede en forma específica a todas las 

empresas de determinada actividad o bien, que realicen específicamente ope 

raciones de venta al exterior. El gobierno federal dio un impulso decidido 

creando el Instituto de Comercio Exterior y por medio de este reguló diver 

sos acuerdos acordes a la época. 

Tomando en cuenta las necesidades del país y en coordinación con la Se  

cretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Banco de México, la Confede-

ración de Camaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria de la -

Transformación, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Aso—

ciación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, revisaron y restructuraron - 

los estímulos fiscales a la exportación, tomando en cuenta las caracterís-

ticas de la exportación y el grado de integración de aquellos bienes y ser 

vicios, tales como materias primas, trabajo directo, combustible y energía 

eléctrica, que se usan en la producción nacional. En los productos a expor 

tar, cuyo fin es el fomento de la exportación de productos manufacturados, 

se conceden los siguientes incentivos: 

* Subsidios en impuestos indirectosi! Dichos impuestos son susceptibles de 

devolución a los exportadores de productos industriales de manufactura - 

nacional hasta la totalidad de la participación neta federal, que graven 

el producto y aquellos bienes y servicios tales como: materias primas, - 

trabajo directo, combustibles y energía eléctrica, que se usan en conjun 

to con la planta y el equipo en el proceso de producción, cuando los mis 

mos estén destinados al consumo interno y en los casos en que dichos pro 

ductos se exporten, deben alcanzar un grado de manufactura nacional de -

30% como mínimo, 

4/ Con fecha 15 de marzo de 1971, por conducto de la Gecretaria de Hácien- 
da y Crédito Público, se crea un acuerdo que dispone devuelvan a'los ex 
portadores de productos de manufactura nacional, los impuestOs indirec-
tos y el General de Importación, publicado en el Diario' Oficial dela - 
Federación. 



* Subsidio al impuesto general de importación,- Impuesto susceptible de de-

volución, causado por aquellos bienes y servicios tales como las materias 

primas, trabajo directo, combustible y energía eléctrica, que se usan en 

forma conjunta con las plantas y equipos en el proceso de producción im-

portados,que se incluyen en el artículo exportado. El requisito para obte 

ner la devolución del impuesto, es que el exportador haya obtenido el per 

miso de la Secretaría de Comercio, si es que lo requieré 

2. Devolución de impuestos indirectos y el General de Importación a los 
exportadores de productos industriales de manufactura nacional 

Tendrán derecho a la devolución, los industriales que exporten directa--

mente sus productos manufacturados, y las empresas comerciales especializa--

das en comercio exterior que adquieran el producto manufacturado directamen-

te del fabricante para su exportación, asimismo utilicen envases o empaques 

mexicanos para exportar productos que no se beneficien con el Decreto Presi-

dencial del 31 de marzo de 1917, estos obtendrán, el beneficio fiscal (impu-

estos directos) correspondientes a los envases o empaques, previo estudio y 

determinación de la Secretaria de Comercio. 

	

REQUISITOS:  Para contar con la devolución de impuestos por exportación, 	el 

producto manufacturado debe estar incluido en las fracciones de la Tari- 

	

fa General de Exportación, publicadas por la Secretaría de Comercio 	en 

el Diario Oficial de la Federación, conteniendo como minimo 30% del com-

ponente nacional en su precio unitario, libre abordo, lugar de exporta-

ción o costo, seguro y flete si se utilizan en este último caso, empre-

sas nacionales de seguro de transporte. Aparte de la develución, de Im-

puestos indirectos por expOrtación, obtendrá la deVolución de 'la parte'  

proporcional de los impuestos de 1mportación que se hubiesen pagado por 

5/ Para la devolución de impuestos, La Secretaria de Hacienda y Crédito'Pa--
blico, ha creado el Certificado de Devolución de Impuestos .(CEDI) introne 
ferible, con vigencia de 5 años y utilizable para el pago de impuest051  fe 
derales no afectos a un fin'especifieo. Para mayor 4nformabión.consülterT 
MERCADO, Salvador. Comercio InternacionallI, LIMOSA; México; 1991, pp, 
24-28, 



Contenido 112C1040i 	 Categonh segdn el grado de truntformacIdn 

Asimismo, la empresa exportadora atendiendo al incremento anual de ex-

portación que tuviere, obtendrá la devolución de impuestos indirectos. 

(cuadro 2) 

D 
SS 
60 
65 
70 
75 
80 

A O C 
25 35 45 
30 40 50 
35 45 55 
40 50 60 
45 55 65 
SO 60 70 

30 a menos de 40 
40 a menos de 50 
SO a menas de 60 
60 a malos de 70 
70 a menos de 80 
80 en adelante 

los componentes importados cuando no se acojan al Régimen de Importa--

ción Temporal. El contenido nacional se calculará considerando los si-

guientes elementos. 

a) Valor unitario del producto "libre a bordo", lugar de exportación o 

"costo, seguro y flete", si se utilizan en este último caso empresas 

nacionales de seguros y transportes. 

b) Valor unitario de los insumos importados calculando "costo, seguro 

y flete", aduana de importación. 

c) Impuestos de importación pagados por los insumos señalados en el pd 

rrafo anterior. 

FORMA DE TRAMITACION:  Se presentará ante la Dirección General de Estímulos 

al comercio exterior de la SECOFI, la solicitud que, corresponda dentro 

de los 90 días naturales a partir de haberse realizado la exportación. 

MONTO DE LA DEVALUACION:  La devolución de los impuestos será en base al - 

contenido nacional y el grado de transformación según la categoría en 

que esté clasificado el producto. (cuadro 1) 

(cuadro 1) 



!aumento anual de 
exportaciones 	 Poi centine de devoluciones 

5a menos tic 10 10 
10 a menos de 15 15 
15 en adeldnIc 20 

(cuadro 2) 

FORMA DE EFECTUAR LA DEVOLUCION:  La devolución la hará la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público a través de la Tesorería de la Federación, des 

pués de haber sido notificada por la Secretaría de Comercio y Fomento -

Industrial, por medio del Certificado de Devolución de Impuestos conoci 

do como el CEDI. El CEDI es intransferible y tiene vigencia por 5 años, 

sirve para pagar todos los impuestos de tipo federal no afectos a un -

fin especifico, tales como: 

* Impuesto al ingreso global de las empresas. 

* IVA. 

* Impuestos a la importación (el gravamen general). 

* Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 

* Impuesto al timbre, etc. 

3, Incentivos fiscales a favor de las empresas de comercio exterior 

Tendrán derecho a los estímulos establecidos en el Acuerdo Presidencial 

del 26 de agosto de 1975, los consorcios de productores de manufacturas 	y 

.las empresas de servicio que se organicen para fomentar y promover las ex--

portaciones de sus empresas asociadas o aquellas con quienes.tengan celebra 

dos contratos. Estas empresas deberán realizar las funciones de tráfico na--

cional e internacional, consultoría, investigación, mercado, crédito y co --

branzas, reprelentación en el extranjero, servicio de comunicaciones de mer-

cado y ventas. 

REQUISITOS:  Las empresas interesadas deben presentar ante la dirección Gene 

ral de Estímulos al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio Exterior, 

los siguientes documentos para solicitar el CEDI adicional: 

a) El cuestionario debidamente resuelto, que podrán obtener ante la Direc-

ción antes mencionada. 

b) Copia certificada de su acta constitutiva con las siguientes caracterís 

114. 



ticas: 

1. Consorcios,  Estar constituidas como sociedades anónimas de capital 

variable, con un capital social suscrito y pagado de N$ 5,000.00 -

como mínimo, representado por acciones nominativas y estar consti-

tuidas en un 75% del capital social, por empresas industriales es-

tablecidas conforme a las leyes mexicanas. 

2. Empresas de servicios.  Deberán estar constituidas como sociedades-

anónimas de capital variable, con un capital social como mínimo de 

fi$ 2,500.00 suscrito y pagado, formado por aportaciones individua-

les nunca superior al 20% del capital social, representado por ac-

ciones nominativas. 

c) Los contratos de prestación de servicios y mediación mercantil que -

tengan celebrados y registrados ante la autoridad fiscal correspondi-

ente; en el caso de consorcios, copias certificadas de las actas cons 

titutivas y de la última asamblea de accionistas de las empresas que 

la forman. 

d) Programa de trabajo que comprenderán obligatoriamente los siguientes 

aspectos: 

* Promoción en el exterior. 

* Capacitación de técnicos. 

* Captación y programación de oferta exportable. 

• Programa de exportación, y 

* Racionalización de las importaciones y exportaciones de socios 

clientes. 

MONTO DE LA DEVOLUCION:  El monto con derecho de devolución, no será máyor 

del 60% del preupuesto de gastos que impliquen el programa de trabajo pre-

sentado y la diferencia será cubierta al consorcio por la empresa asociada 

o aquella con quien tenga celebrado contrato de comisión mercantil. Este -

60% equivale al 4% sobre el precio LAB6planta de los productos vendidos - 

por sus asociados. 

6/ Tipo de cotización ( libre a bordo). Véase: MERCADO H., Salvador. Comer-
cio Internacional I, LIMUSA, México, 1992, pág. 142. 



* Envases conteniendo productos nacionales para retornar al país conte 

niendo productos extranjeros gravados. 

* Moldes, dados, matrices. 

* Maquinaria, aparatos y equipo para su reparación o reacondicionamien 

to, siempre que dichos procesos no puedan realizarse en el país, cu 

briéndose a su retorno los impuestos de importación correspondientes 

sobre el valor agregado en el exterior. 

* Los productos defectuosos que regresan al extranjero en un plazo no 

mayor de 120 días a la importación de la Mercancía para sustituirlos 

por otros iguales. 

* Deberán obtener permiso de la Secretaría de Comercio, en caso de que 

la mercancía esté sujeta a este requisito. 

7/ Con base en el acuerdo girado por la Secretaría de .Hacienda y Crédito - 
Público de fecha de marzo de 1971 y publicado en.el Diario Oficial:e1--
17 de marzo del mismo affo. 

4. Operaciones temporales 

Todas las empresas mexicanas que cuenten con instalaciones y maquina-

ria adecuadas que realicen operaciones al exterior, o bien, abastezcan a -

las zonas y perímetros libres, gozarán de este incentivo fiscal? Las auto-

rizaciones para dichas operaciones estarán sujetas al estudio y opinión de 

la Dirección General de Estudios Hacendados y Asuntos Internacionales, -

donde se tomará como base, la estructura del capital de las empresas, el a 

decuado abastecimiento interno, su contribución a la balanza de pagos y la 

utilización de insumos de producción nacional. Estas operaciones de expor-

tación se encuentran libres de los impuestos de importación y exportación 

de los siguientes artículos con sus respectivos requisitos: 

* Se autorizará la exportación temporal de materias primas y productos 

semimanufacturados, para acabarlos o acondicionarlos en el extranje-

ro mediante procedimientos de carácter industrial, que no sea posible 

realizar en el país, cubriendose a su retorno los impuestos de tmpor 

tación correspondiente sobre el valor agregado en el exterior. 

* Productos terminados. 



Al realizarse esta clase de operaciones, se debará garantizar mediante 

fianza, el monto de los impuestos correspondientes, incluyendo los adicio-

nales más el 10% de todas ellas por posibles multas. Estos requisitos a es 

tas operaciones, podrán modificarse según las condiciones económicas y de 

la economía en general del país, si así lo requiere. 

5. Puertos libres mexicanos 

Los industriales mexicanos pueden establecer en los puertos libres su 

avencimiento en el lugar y de esta manera gozar de los incentivos fiscales 

que otorga el Gobierno Federal y con esto elevar el nivel de vida de estas 

regiones e impulsar principalmente el comercio exterior. 

La ley de puertos libres mexicanos, considera que: Un puerto libre co-

mo un territorio extraaduanal, donde se permite la entrada y salida de to 

da clase de mercancías o materias primas, sin que causen los impuestos de 

exportación e importación, salvo los que determine esta ley y su reglamen-

to, donde se podrán efectuar toda clase de operaciones de carga y descarga 

de productos y mercancías que lleguen o salgan, así como su almacenamiento, 

desembarque, transformación o cualquier tratamiento de purificación, refi-

namiento o mezcla sin intervención aduanal. 

De acuerdo a la ley de puertos libres mexicanosIlexisten puertos libres 

en Salina Cruz y Matías Romero, Oaxaca; Puerto México, Veracruz y, Topolo-

bampo Sinaloa, El tratamiento fiscal que siguen las mercancías en los puer 

tos libres y los incentivos fiscales que generan consisten en: 

1, Las mercancías o productos extranjeros que se introduzcan en un puer-

to libre, se sujetarán a lo siguiente: 

* Podrá entrar o salir al extranjero toda mercancía o producto sin el 

pago de impuestos aduanales y sin intervención de la adUana. 

* Las mercancías o productos extranjeros, sólo podrán salir de los pu 

8/ Publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 1946, 



ertos libres a cualquier parte del país, si se pagan los impuestos 

de importación. 

* Las mercancías o productos extranjeros que se introduzcan como mate 

ria prima para su industrialización,en los puertos libres, podrán -

salir a cualquier lugar del país si pagan los impuestos de importa-

ción sobre la materia prima neta extranjera utilizada en el produc-

to. 

* Si se trata de productos extranjeros que se introduzcan como mate--

ria prima para su industrialización, el producto elaborado exclusi-

vamente con esa materia prima, podrá salir al extranjero sin el pa-

go de impuestos de exportación y sin intervención aduanal. El por--

centaje de materia prima extranjera neta empleada en el producto, -

lo determinará la Dirección General de Aduanas y el interesado. 

2. La introducción de mercancías nacionales o nacionalizadas a un puerto 

libre, se sujetará a lo siguiente: 

* Causarán impuestos nacionales o nacionalizados que se introduzcan a 

los puertos libres. 

* Los productos nacionales o nacionalizados que se introduzcan a un - 

puerto libre como materia prima, estará libre de impuestos aduana-- 

les al introducirse a cualquier parte del interior del país y se de 

volverán los impuestos de exportación que se causen o,se, cancelará 

la fianza en su caso. 

* Si el producto elaborado contiene además de la materia prima nacio-

nal o nacionalizada, materia prima extranjera, sólo podrá entrar al 

interior del país si se pagan los impuestos de importación por esta 

última. 

* Las mercancías o materias primas procedentes de un puerto fiscal 

que no causen impuestos de exportación, tendrkentrada libre - Y no 

quedará sujeta a intervención aduanal. 

* Si se trata de mercancías o materias primas procedenteS de un puer"-

to fiscal que sí causa impuestos de exportación, estará sujetó al -

punto 1 anterior. 



Las mercancías o materias primas pueden almacenarse en las bodegas 

de los puertos libres sin el pago previo de los impuestos de impor-

tación, quedando a disposición de la aduana del lugar mientras se 

cumple con los requisitos de exportación y se pagan los impuestos 

respectivos. 

3. Otros incentivos fiscales que tienen los industriales que se establez 

can y operen en los puertos libres son: 

* Podrán entrar libremente a los puertos libres los lubricantes y cal 

bustibles y demás artículos que se consuman en los mismos por los -

comerciantes e industriales establecidos. 

* los ocupantes de terrenos locales podrán introducir toda clase de -

materias destinadas a construir o reparar sus establecimientos co-

merciales, industriales o bodegas. 

* Podrán introducir del interior del país toda clase de maquinaria pa 

ra ser empleada en las industrias establecidas o que se vayan a es-

tablecer. 

4. En los puertos libres funcionarán almacenes de depósito, emitiéndose 

certificados de depósito que pueden negociarse en cualquier momento. 

6. Incentivos para impulsar el desarrollo regional 

En el Decreto del 23 de noviembre de 1971, se declara de utilidad na-

cional el establecimiento y ampliación de empresas que se estime necesario 

fomentar, mediante el otorgamiento de estímulos fiscales, ayudas y faciliT 

dades de diversa índole, para impulsar el desarrollo regional, crear opor-

tunidades de trabajo, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer 

el mercado interno e incorporar el mayor número de habitantes al progreso 

nacional, aumentar exportaciones, sustituir importaciones y propiciar una 

planta industrial mejor integrada con elevados niveles de eficiencia.. Di—

chos beneficios también podrán otorgarse a las empresas ya estIblecidaS, 

si con ello racionalizan su producción y aumentan su eficiencia y producti 

vidad en provecho del consumo nacional o de sus' exportadores. 



SUJETOS  A LOS  QUE SE LES  OTORGA ESTIMULOS. 

Dentro de los cuales sirven a nuestro punto de estudio los siguientes: 

1. Las empresas industriales que vengan a cubrir faltantes del consumo - 

nacional, que no sean de caracter transitorio y que en último ano ha-

yan sido superiores al 20% de dicho consumo. 

2. Las empresas industriales que racionalicen su producción y aumenten 

su eficiencia y productividad en provecho del consumidor nacional. 

3. Las empresas industriales que realicen ampliaciones en su capacidad 

productiva. 

4. Las empresas que inviertan el importe derivado de la enajenación de 

bienes inmuebles del activo fijo en el establecimiento o ampliación 

de industrias. 

5. Aquellas industrias cuyo fomento sea de particular interés para el - 

pais por su contribución al desarrollo nacional o regional, a la crea 

ción de fuentes de empleo y a la mejor integración de la planta indus 

trial. 

DIVISION DEL PAIS EN ZONAS. 

Para la aplicación de los estímulos industriales, el país se dividio - 

de la siguiente manera: 

* ZONA I. Integrada por el Distrito Federal y los municipios de Atizapán 

de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan de Juá-

rez, Tlanepantla, Tultitlán y Texcoco, Edo. de México; los mu-

nicipios de Apodaca, Garza García, General Escobedo, Guadalu—

pe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Cátarina del - 

Estado de Nuevo León y el Municipio de Guadalajara de Jalisco. 

* ZONA 2. Integrada por los municipios de Tlaquepaque y Zapopan de Jalis 

co; los municipios de Lerma y Toluca del Estado de México; los 

municipios de Cuernavaca y Jiutepec de Moreles; los municipios 

de Cuatlancingo, Puebla y San Pedro Cholula de Puebla y el mu 

nicipio de Querétaro del Estado de Querétaro. 

* ZONA 3. Integrada por el resto del territorio nacional, 



ESTIMULOS, AYUDAS Y FACILIDADES. 

Del 50% al 100% en la zona 2 y del 60% al 100% en la zona 3 de los im-

puestos de importación y sus adicionales sobre máquina y equipo. 
Del 60% al 100% del impuesto sobre la renta que corresponda a las ganan 

cias derivadas de la enajenación de bienes e inmuebles del activo fijo de 

las empresas. 
Autorización para depreciar aceleradamente las inversiones en maquina-

ria y equipo para efectos de pago del impuesto sobre la renta. 

REDUCCION DE IMPUESTOS. 

Del 50% al 100% en la zona 2 y del 60% al 100% en la zona 3, de los im 
puestos de importación y sus adicionales sobre materias primas, partes de 

maquinaria, equipo y refacciones. 
Del 60% al 100% del impuesto sobre la renta que corresponda a las ga--

nancias derivadas de la enajenación de bienes inmuebles del activo fijo de 

las empresas. 
Del 10% al 25% del impuesto sobre la renta al ingreso global de las em 

presas que corresponda si se trata de empresas establecidas en la zona 2. 

Del 15% al 40% del impuesto sobre la renta al ingreso global de las em 

presas que corresponda si se trata de empresas establecidas en la zona 3. 

Autorización para depreciar en forma acelerada las inversiones en ma-

quinaria y equipo para efectos del pago del impuesto sobre la renta. 

RACIONALIZACION DE LA PRODUCCION. 

Cuando las empresas cualquiera que sea la zona realicen previa solici-
tud, inversiones tendientes a racionalizar su producción y aumentar su tfi 

ciencia y productividad, logrando asi con ello una reducción en sus Preci 

os al consumidor final en un 5% como mínimo, respecto del año anterior, po. 
drán disfrutar de los siguientes beneficios; 

- Devolución del 60% al 100% del impuesto general delmOortación:y'sus 

dicionales, pagados por la maquinaria y equipo, materias,imrtes y re'7 
facciones importados para la racionalización señalada;  una vez compro-

bado el cumplimiento de la reducción de precios de referencia. 



Autorización para depreciar en forma acelerada, para efectos del pago 

de impuesto sobre la renta, las inversiones en maquinaria y equipo que 

se destinen al logro de racionalización. 

La reducción de los precios deberá mantenerse por un mínimo de dos a-

ños 

Para disfrutar de la devolución del impuesto general de importación co 

rrespondiente a las materias primas, partes y refacciones por un plazo 

mayor al de dos años, deberá mantenerse la reducción de los precios du 

rante el plazo que se fije la resolución particular. 

Para fijar el monto del estimulo fiscal, se toma en cuenta el porcenta 

je de reducción de precios que realicen. 

AMPLIACION DE LA EMPRESA. 

Cuando se trate de ampliación de empresas establecidas en las zonas 2 

y 3 que se ajusten a las finalidades previstas en el artículo lo. del decre 

to del 23 de noviembre de 1971, a juicio de la Intersecretarial a la que el 

mismo se refiere, se podrán otorgar las siguientes ventajas: 

- Reducción del 50% al 100% para la zona 2 y el 60% al 100% para la zona 

3, del impuesto general de importación, sobre maquinaria y equipo que -

se destine a la ampliación. 

- Autorización para depreciar en forma acelerada, para efectos del pago - 

del impuesto sobre la renta, las inversiones en maquinaria y el equipo 

que se destinen a la ampliación. 

Estos estímulos, se otorgan tomando en cuenta el nivel económico de la 

zona en que está establecida la empresa, y la importancia que la aMpliación 

que tenga en el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales de la - 

misma. 

PLAZOS PARA LOS ESTIMULOS. 

Los plazos de los estímulos, ayudas y facilidades 'al que se refiere el 

presente decreto, serán de 5 a 10 años improrrogables para, las empresas que 

se establezcan en la zona 3, y de 3 a 7 años improrrogables para las que.se 

establezcan en la zona 2. La duración de los plazos, se fija atendiendo 

la importancia económica, nacional o regional de la actividad que se trate 



Para las empresas que se racionalicen tocante a su producción y aumenten -

su eficiencia y productividad, serán de 2 a 5 años improrrogables. 

REQUISITOS PARA DISFRUTAR DE LOS ESTIMULOS DEL DESARROLLO _REGIONAL. 

Para disfrutar de los beneficios, las empresas deberán reunir los si-- 

guientes requisitos: 

I. Poseer una estructura de capital social, conforme a la cual la parti-

cipación de mexicanos represente como mínimo el 51%. 

2. Sus pagos al exterior por concepto de adquisición o derecho de uso de 

patentes, marcas o nombres comerciales, asistencia técnica que se ha-

gan en forma de regalías, participantes en producción, venta o utili-

dades o bajo otras denominaciones, sean en especie, valores en crédi-

to o numerario, quedaran limitados al porcentaje que sobre sus ventas 

netas anuales fije la Comisión; el que nunca podrá ser mayor al 3%. 

3. Cumplir con las normas oficiales de calidad que fije la Secretarb de 

Comercio y Fomento Industrial, o en su defecto, las que señalen en la 

respectiva reducción particular. 

4. Tener como mínimo un 60% del contenido nacional dentro de su costo di 

recto de producción. 

C. FINANCIAMIENTO Y CREDITO A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

Los apoyos financieros
9
a las exportaciones, son uno de los elementos 

de mayor importancia para definir y mejorar la Posición competitiva inter-

nacional de los productos de un país en los mercados mundiabs, en el ca 

so de los productos manufacturados de alta complejidad tecnológica o de 

producción, cuya calidad tiende a estandarizarse, con base en normas de 

ceptación general. El exportador esta en posición de ofrecer las condicio-

nes financieras más atractivas para la colocación de su producto, es el 

que gana un mayor margen competitivo en su favor. 

9/ REYES Díaz-Leal, Eduardo, La mentalidad oxportadora,13AmemmExT 'México 
1093, pág.162. 



El financiamiento para la exportación debe considerarse como un servi-

cio adicional, indispensable para el productor que introduce o pretende co 

locar sus artículos en los mercados del exterior. Pueden presentarse los -

siguientes casos; 1) cuando existen posibilidades de iniciar la producción 

de artículos susceptibles de exportarse; 2) cuando existe producción que -

se esta exportando, es decir, cuando el industrial ya esté exportando pero 

tiene necesidad de investigar y estudiar; 3) cuando existen posibilidades 

de incrementar la producción exportable; y 4) cuando existe producción sus 

ceptible de exportarse. 

I. Clases y sistemas de financiamiento 

CLASES DE FINANCIAMIENTO. 

I. Financiamiento de capital de trabajo: Las empresas modernas requieren 

contar con recurzos financieros que permitan la ampliación de sus li-

neas de productos. Este tipo de recursos se conoce como Capital de -

Trabajo y debe invertirse en materias primas o en el pago de salarios 

y gastos diversos de fabricación. 

2. Financiamiento para la ampliación de la planta o de modernización de 

maquinaria y equipo: Las empresas necesitan estar en constante Proca—

so de renovación y modernización, ya que es la base para mejorar su - 

posición competitiva en los mercados nacional e internacional. Por es 

ta razón es necesario contar con recursos crediticios para la moderni 

zación de maquinaria y equipo, en condiciones de plazo y tasa de ante 

rés que le permitan el desarrollo de sus operaciones. 

3. Financiamiento por necesidad de disminuir su cartera por concepto de 

ventas a crédito: Hay empresas que advierten el problema financiero 

cuando ya están en una situación critica y que por presiones del mer 

cado, tienden a convertirse de empresas productoras o comerciales a 

empresas financieras. 

SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO. 

Sistemas de gran importancia dentro de una política general de las ex 

portacionel? Desde hace tiempo el gobierne federal mexicano, ha 'etableti 

10/ DE LA ROSA Barajas, Cesar Alejandro. El papel del'financiamiento al•• - 
comercio exterior ante la apertura comercial de México .  Tesis profa— 

sional, México, 1994, pp. 	32-39. 	
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do diversos mecanismos para conceder distintos tipos de créditos, destina-

dos al financiamiento de las ventas al exterior, a los ventas en la zona -

fronteriza norte del país y a la eliminación de importaciones: 

1. El fondo para el fomento de las exportaciones de productos manufactu-

rados: En el año de 1962, inició sus operaciones este fondo, el cual, 

es un fideicomiso del Gobierno Federal establecido por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, en el Banco de México, S.A., y adminis.  

trado por un comité técnico que define el programa financiero del fon 

do, El objetivo principal del fondo, es colocar al exportador mexica-

no de artículos manufacturados y servicios, en posibilidad de compe--

tir con vendedores de otros paises, en lo que se refiere a las condi-

ciones de venta que puede ofrecer. Asimismo, el fondo protege al ex--

portador de ciertos riesgos a que esta expuesto en el extranjero y a-

poya al productor mexicano en sus ventas internas cuando éstas tienen 

por objeto sustituir importaciones de bienes de capital. 

2. Financiamiento a través de Bancos de Depósito: Este sistema consiste 

en apoyar financieramente a las exportaciones de productos mexicanos, 

el cual lo constituyen las disposiciones que ha dictado el Banco de -

México dentro del régimen de depósito obligatorio que los Bancos de - 

Depósito y las sociedades financieras del país deben mantener en el -

mismo, es decir, el sistema consiste en encauzar los recursos de las 

referidas instituciones de crédito, hacia el financiamiento a la ex-

portación de productos mexicanos, ampliando plazos y reduciendo la ta 

sa de interes. 

3. Financiamiento a través del Banco Nacional de Comercio Exterior: El - 

Gobierno de México aporta por medio del BANCOMEXT, apoyo financiero 

oportuno y suficiente para el desarrollo de las exportaciones mexica-

nas. El Banco está especializado en la atención de operaciones de co-

mercio internacional y ofrece además el financiaMiento requerido para 

realizar operaciones de exportación, los servicios bancarios normales 

de cualquier institución de crédito, sus actividades principales son: 

financiamiento, promoción y comercialización. 



1.1 Fondo para el Fomento a las Exportaciones de Productos Manufactu-
rados (FOMEX) 

El programa financiero del FOMEX comprende los siguientes aspectos: 

a) Refinanciamiento de la producción o/y existencias de bienes que se -

destinen a la venta al exterior. 

b) Redescuento de documentos correspondientes a ventas a crédito al exte 

rior, 

c) Otorgamiento de garantías para proteger a los exportadores o a las - 

instituciones de crédito, contra ciertos riesgos políticos a que 	es 

tán expuestos los créditos derivados de exportaciones mexicanas. 

d) Compensación a los exportadores por costos elevados de garantías ban-

carias del extranjero. 

e) Apoyo financiero para la producción de equipos e instalaciones, cuan- 

do su venta en el mercado nacional elimine a las de procedencia 	ex- 

tranjera. 

f) Apoyo financiero a las operaciones de compra-venta en el mercado nació  

nal de la industria mexicana, fabricante de equipos e instalaciones -

que hubieren realizado en competencia con proveedores del extranjero. 

REQUISITOS PARA GOZAR DE ESTOS ESTIMULOS QUE OFRECE EL PROGRAMA. 

a) Si se trata de la producción o existencia de bienes, destinados a la 

exportación o ventas a crédito al exterior de dichos bienes, que éstos 

sean de fabricación mexicana. Si se trata de un servicio en el extran 

jero, que se preste por una empresa mexicana y que su Pago Presente 

para México el ingreso de divisas. Para que un producto se considere 

hecho en México, deberá estar constituido por insumos de origen mexi 

cano que estén presentes en el costo directo de producción de cuando 

menos el 30%. 

b) Que el pago de venta de la mercancía o de la prestación del servicio, 

se pacte en moneda mexicana o en dólares de los Estadql *idos de:Amé 

rica. 



c) Cuando el pago de la mercancía o servicio se pacte en abonos, el pla-

zo y forma de amortización del crédito y la proporción que éste repre 

sente del precio de la mercancía o servicio, deberán estar de acuerdo 

en todo caso, con las prácticas del mercado internacional, respecto -

del producto o servicio de que se trate, además el exportador debe -

contar con póliza de seguro que ampare el crédito respectivo contra -

riesgos comerciales, excepto cuando esté ya protegido por garantías a.  

decuadas, por tratarse de un crédito entre entidades conexas o por -

que el seguro no sea aplicable a créditos a cargo de entidades del -

país destino. 

d) Las operaciones de financiamiento se efectuarán a través de Bancos de 

Déposito o de sociedades financieras del país. 

e) Las operaciones de garantía de créditos de exportación se realizarán 

directamente con los beneficiarios de la misma ya sea el exportador o 

la institución de crédito que lo financia. 

El FOMEX cuenta con una serie de medidas encaminadas al financiamiento 

de la industria exportadora, algunas de estas medidas son: 

1. Producción de artículos para el comercio exterior: El fondo proporcio 

na a los bancos y a las sociedades financieras recursos para que fi—

nancien la producción de manufacturas que se destinen a la venta al - 

exterior. 

2. Existencias: Este financiamiento que se otorga al expOrtador, debe es.  

tar respaldado con existencias de articulos manufacturadOs en. el . páll 

destinados al comercio exterior o bien que tenga dichas existencias -

en el extranjero, pendientes de venta o de entrega a los compradores. 

3. Ventas a crédito: El Fondo redéscuenta a los bancos y 1ociedades fi--

nencieras documentot provenientes de ventas a crédito al exterior: . - 

Los bancos y sociedades financieras que tienen establecidas iinéaS de 

crédito con el Fondo, Pueden obtener en los términos de. dichas' lineas 

elredescuento automático de documentos correspondientes a Ventas.a.-

plazos al exterior, siempre que los exportadores hayan cumplido con - 

los requisitos que exige el Fondo. Las tasas de interés que paga el 



exportador por estos estímulos financieros, son de carácter general, 

que las instituciones de crédito cargan al exportador. En efecto té 

ma en consideración el costo de crédito, para exportadores de otros 

países, ya que uno de los objetivos del Fondo es colocar al exporta, 

dor mexicano en situación semejante a la que tienen los exportadores 

de las naciones desarrolladas. Por cuanto al financiamiento de esas 

operaciones se refiere, el Fondo sólo determina tasas máximas, por -

lo que es factible que el exportador obtenga tasas inferiores a las 

normales que otorgan otras instituciones de crédito y con ello obte 

ner mayores beneficios financieros. 

4. Programa de garantías a la exportación: El fiduciario podrá discre-

cionalmente manejar su garantía para proteger a los exportadores o a 

las instituciones de crédito del país, contra los riesgos de pro-em-

barque y post-embarque a que estan expuestas las operaciones de ex—

portación de materias primas, productos semimanufacturados, manufac-

turados y de servicios. 

5. Venta y producción de equipos e instalaciones que eliminen a las de 

procedencia extranjera: FOMEX puede apoyar tanto las ventas del mer 

cado nacional de la industria mexicana (fabricante de equipos o ins-

talaciones), como la producción de dichos bienes, cuando las ventas 

de esos mismos bienes sustituyan importaciones de bienes semejantes 

de procedencia extranjera. 

6, Financiamiento de manufacturas y servicios: Tenemos en este caso el 

financiamiento a la preexportación, el cual es el siguiente: 

* Para realización de investigaciones o adaptaciones; tecnológicas 

Se creó para apoyar al empresario en la realización dé 	estudios 

destinados a mejorar servicios o productos ya existentes que se ex 

porten o la elaboración de nuevos productos con mereado potencial 

de exportación. También podrán otorgarse para financiar programas 

de análisis permanente siempre que la empresa exporte cuando menos 

el 50% de sus ventas anuales totales. 

* Para capacitación técnica,- Este financiamiento apoya a la capaci 

bollón técnica en México o en el extranjero de inveStigadores y o-

perarios mexicanos encargados de la fabricación de equipos o pro- 



ductos destinados a la exportación , o bien, la capacitación en México 

de operarios extranjeros encargados de manejar equipos importados de -

México. 

* Para estudio y formulación de proyectos.- Este apoyo se otorga a la 

pequeña y mediana empresa para financiar el estudio y formulación de 

proyectos que presenten licitación internacional. 

* Para promoción de productos manufacturados.- Este documento apoya la 

producción de artículos manufacturados que se destinan a su venta al 

exterior, 

* Para prestación de servicios y suministro tecnológico.- Financiamiento 

para apoyar la venta al exterior de servicios o suministro de tecnolo-

gía. 

* Operaciones para financiamiento a las campañas publicitarias en el ex-

tranjero.- Para promover la venta de productos y servicios mexicanos -

en el extranjero. 

* Financiamiento puente.- Tiene por objeto que el exportador cuente con 

la extensión del financiamiento original, a las mismas tasas de Inte-

rés, mientras recibe el pago del crédito correspondiente, siempre que 

la demora sea por causas ajenas al propio exportador y cuando tome con 

juntamente la garantía contra riesgos políticos y el seguro de crédito 

de post-embarque. Una vez embarcada la mercancía, el exportador endosa 

en propiedad los títulos de credito a cargo del importador a la-insti-

tución intermediaria, quien a su vez los redescuenta en FOMEX. 

Es importante hacer notar que el pagaré a cargo del eXportador sólo es 

necesario al momento en que se inicien gestiones judiciales en el.extranje 

ro, pero la práctica demuestra que en la mayoría de las veces es más acon- 

sejable iniciar primero gestiones de cobro extrajUdiciales con el importa-

dor. Este procedimiento tiene la ventaja de, su gran flexibilidad, ya que'- 

el exportador sólo suscribirá el pagaré hasta el momento en que.sea necesa 

ria su existencia y cuanto más podrá tener una duración de 180 días. 

En caso que se presente la falta de pago y sea necesario iniciar 

tiones judiciales tendientes a recuperar el crédito, se entregará al expor' 

tador el titulo de crédito original a efecto de que lo endose en procurl....... 



Es básico que el exportador conozca y maneje con fluides todos los fon 

dos que existen en apoyo a la producción y a la comercialización. Los fon-

dos financian indirectamente a las exportaciOnes, ya que dan prioridad en 

el otorgamiento de sus apoyos a las empresas que estén en posibilidades de 

exportar. 

Los principales fondos son: 

* Fondos Instituidos en Relación a la Agricultora, 'TIRA". 

* Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana Industria, "FOGAIN". 

* Fondo Nacional de Fomento Industrial, "FOMIN", 

* Fondo de Equipamiento Industrial, "FONEI". 

ción a los abogados que COMESEC estime conveniente. Para suplir este docu-

mento, se pedirá al exportador que expida un pagaré a favor de la institu-

ción, que sustituirá para efectos de esta y de FOMEX el documento que se -

devuelve al exportador. Además la institución intermediaria podré pedir al 

exportador, si lo creé conveniente, que ceda en garantía el derecho de los 

títulos originales. Este procedimiento podrá en todos los casos, ser modi.  

ficado de camón acuerdo por COMESEC y la institución según las necesidades 

del problema. 

MECANICA DEL FINANCIAMIENTO FOMEX. 

a) El empresario mexicano acude a un banco en demanda de una línea de -

crédito para exportación. 

b) El banco hace un estudio para conocer la capacidad crediticia del so-

licitante. El banco presenta ante FOMEX la solicitud de financiamien-

to anexando la documentación solicitada por este y de la que se habla. 

c) FOMEX redescuenta el documento e informa al banco que ya está deposi-

tada la cantidad solicitada. 

d) El banco informa a su cliente que ya esta disponible en su cuenta de 

cheques el dinero solicitado. 



* Fondo Nacional de Estudios de Preinversión, "FONEP". 

* Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, "FONART". 

* Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria, "AGROINDUSTRIA". 

* Fideicomiso para Crédito en Areas de Riego, "FICAR". 

1.2 El seguro de crédito contra riesgos en la exportación 

En 1970 un consorcio de 41 instituciones aseguradoras creó con el apo-

yo del Gobierno Federal, la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito S.A., 

cuyo objetivo principal es proteger a los exportadores mexicanos contra - 

los riesgos de falta de pago de sus ventas a plazos al exterior. El seguro 

de crédito de exportación ha probado ser un mecanismo sumamente útil de - 

promoción, al crear un clima de seguridad para los exportadores. Con este 

aumentan sus ventas a crédito al exterior sin afectar prácticamente su po-

sición financiera, ya que en caso de pérdida, cuenta con una indemnizada': 

La consideración anterior motivó a las aseguradoras nacionales para re 

alizar un esfuerzo y crear un sistema que ofrezca una protección a los em-

presarios mexicanos. Dicho esfuerzo culmina con la constitución de la Com-

pañia Mexicana de Seguros de Crédito, S.A., (COMESEC), que tiene como obje 

to asegurar el crédito de exportación contra riesgos coMerciales. 

RIESGOS QUE CUBRE COMESEC. 

Riesgos de carácter comercial, originados por la incapacidad financie-

ra del importador para cubrir sus adeudos, Entendiendose por insolvencias, 

para efectos del seguro las siguientes: 

* Insolvencia legal, Se produce al existir una declaración judicial de 

quiebra, suspensión de pagos o algún acto jurídico similar que impida 

el cobro del crédito asegurado. 

* Insolvencia de hecho, Se tiene por presentada cuando existan eviden-

cies de que el deudor se encuentra en una situación económica tal, que 

11/ REYES Díaz-Leal, Eduardo. 01 eit, pp. 



el ejercicio de una acción judicial en su contra para recuperar el 

crédito asegurado resultaría inutil. 

* Presunción de insolvencia o mora prolongada. Hay insolvencia cuando 

transcurren doce meses desde el vencimiento del crédito y este no ha 

sido cobrado a pesar de las gestiones efectuadas. De no configurarse -

antes alguno de los dos tipos de insolvencia arriba indicados, este es 

el plazo límite máximo que puede transcurrir para que el seguro se ha-

ga exigible, 

En las ventas al exterior, el exportador está expuesto no sólo a per--

der sus créditos, sino que estos no lleguen a producirse, debido a la inca 

pacidad económica del importador para tomar poseción de las mercancías, o 

bien a la necesidad de tener los envíos en tránsito o de suspender la en-

trega de las mismas por la inminente insolvencia del destinatario. Estas - 

contingencias son también objeto de la protección del seguro. 

RIESGOS QUE NO CUBRE EL COMESEC. 

a) Los comercialmente llamados riesgos "políticos"(expropiación, confis-

cación, inconvertibilidad e intransferibilidad de moneda) son cubier-

tos por el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Ma 

nufacturados, del Banco de México, 

b) La imposibilidad del deudor de pagar el crédito asegurado a consecuen 

cia de daños producidos por fenómenos de la naturaleza como:térremo-

tos, inundaciones, ciclones, etc. Los daños y perjuicios derivados de 

pérdidas, deterioro a falta de mercancías en tránsito, as( como los - 

gastos de almacenaje, costos judiciales, etc., a que den lugar diChas 

eventualidades, 

SUMA ASEGURADA: COMESEC cubre generalmente, el 85% de la suma aseguradaen: 

los créditos a corto plazo y el 75% en las operaciones a mediano y lar 

go plazo. 

INDEMNIZACIONES: El monto de la indemnización se detrmina aplicando kla: - 

pérdida neta definitiVa el porcentaje de cobertura corresPondiente.' 

POLIZA GLOBAL: Cubre todos los créditos, a plazo menor de un ale, que el a 

segurado conceda a sus compradores del extranjero, Esta páliza:favore- 



ce la diversificación de riesgos, lo que permite cobrar al exportador 

primas más bajas mientras mayor sea el número de operaciones que pre-

sente al seguro. 

POLIZA INDIVIDUAL O ESPECIFICA: Se utiliza normalmente en créditos a pla-

zos medios y largos, que no se realizan con regularidad y que presen-

tan características muy particulares, por lo que se hace necesario el 

examen detallado de cada operación. 

PRIMAS: Existe una tarifa para póliza global y otra para póliza específi-

ca. Las tarifas están elaboradas con base a un estudio comparativo de 

las primas que se cobran por este seguro en otros paises procurando - 

que el exportador mexicano pague precios similares a los que rigen en 

las demás aseguradoras de crédito. Los factores que influyen en la de 

terminación de las primas son: La experiencia del exportador, la cali 

dad moral y situación financiera del comprador, y las características 

de la operación asegurada ( monto, plazo, etc.). 

1.3 El factoraje internacional y el comercio exterior 

Los riesgos que asumen las empresas al vender a clientes en el extran 

jero,son mayores debido a que es más difícil evaluar la solvencia de un - 

cliente con información que debe ser interpretada en el contexto fiscal y 

mercantil particular de cada país. De la misma manera, el análiIis de los 

estados financieros del cliente se complica debido a que las prácticas con 

tables varían de país a país. También las condiciones de crédito tienden - 

a ser mayores por el tiempo que se tarda en llegar la mercancía al país - 

de destino. 

El factoraje internacional, nace precisamente por la,necesidad que 

las empresas exportadoras tienen de contratar un agente que mediante una 

comisión, se responsabilice de la solvencia de compradores en el extránje 

ro y se encargue de administrar la cobranza, El factoraje internacional:-

es un instrumento que ha mostrado un alto crecimiento de operaciones a ni' 

vel mundial por que además de facilitar las transacciones y eliminar ries, 

gos en negocios internacionales, resuelve otros problemas de tipo finan-

clero comocomo puede ser la falta de liquidez. 



Los empleos de factoraje extienden facilidades a los negocios interna-

cionales por medio de un paquete que consiste: 

* Investigación de clientes. 

* Cobertura de crédito. 

* Manejo de cobranza. 

* Financiamiento, 

La forma más común de ofrecer estos servicios a travéz de una empresa 

de factoraje, es subcontratando algunos elementos de este servicio con un 

factor del país importador. Esto es un arreglo recíproco en el que también 

se actúa en factor de los negocios de comercio exterior que ingresan a --

nuestro país. Por lo anterior, la relación: proveedor-factor-cliente, se -

sustituye por: proveedor-factor exportado exportador-factor importador-di 

ente. 

Los elementos que el factor exportador subcontrata con el factor impar 

tador son los siguientes: 

* El riesgo de crédito del cliente en el pais del factor importador y la 

obligación de pagar las facturas autorizadas después de un cierto pla-

zo a partir del vencimiento del término estipulado. Este plazo varia en 

tre 90 y 150 días dependiendo de las condiciones del país importador. 

* El cobro de las facturas a los clientes. 

* La transferencia de fondos al factor exportador en la moneda de la fac 

tura, 

Los factores que operan estos negocios sobre las bases de relaciones - 

reciprocas, deben permanecer a una cadena o grupo, que pueden ser de varios 

tipos: 

1. Empresa de factoraje internacional.- Con subsidiarias emotros paises. 

2, Red de sucursales,- Donde existe una compañia operativa. central que - 

tiene sucursales en más .de un pais.  

3. Independiente y exclusiva.- Consiste a una agrupación de empresas in- 



dependientes con una relación significativa entre sus miembros, admi-

nistrada por una oficina general y sujeta a una reglamentación interna. 

Sólo se admite un miembro por país. 

4. Independiente.- Tiene las mismas características que la anterior pero 

no es exclusiva. 

1.4 Banco Nacional de Comercio Exterior, (BANCOMEXT) 

El Banco Nacional de Comercio Exterior12fundado en 1937, es una Socie- 

dad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, encargada 	de 

canalizar el crédito, las garantías y servicios promocionales con que 	el 

Gobierno Federal apoya el comercio exterior de México. Bancomext 	otorga 

créditos y financiamientosna empresas, tanto del sector público como del 

sector privado, productoras y comercializadoras de bienes y servicios de - 

diverso valor agregado. La mayor parte de las operaciones crediticias 	las 

realizan la Institución a travéz de la infraestructura bancaria 	existente 

y los recursos que poseen de su capital, de la contratación de créditos ex 

ternos y los resultantes de su propia operación. 

Bancomext clasifica a las empresas de la siguiente manera: 

EMPRESAS EXPORTACION DIRECTA 
O INDIRECTA (MILLONES 
DE DOLARES) 

Hasta 2 

De 2 a 20 

Más de 20 

* A desarrollar 

* Intermedia 

* Consolidada 

12/ Ibid., pp, 	165-174 

13/ Cfr, DE LA ROSA Barajas, Casar Alejandro. oP cit. 



13. Capital de trabajo.-'A fin de cubrir las necesidades operativas de -

las empresas, el financiamiento para capital de trabajo que otorga - 

Bancomext se destina a: 

a) La producción, acopio y existencias de productos e inventarios de 

insumos estratégicos. 

b) Apoyar operaciones de venta al exterior. 

c) Promover la producción y venta de insumos de exportadores'indirec 

tos. 

d) Financiar el pago de impuestos de importación temporal. 

e) Finalmente, para la importación de materias, primas, partes y com-

ponentes, empaques y embalajes que requieran las empresas. 

Cabe destacar que Bancomext.  recientemente Puso en marcha el mecanis 

mo de Tarjeta Exporta para capital 'de trabajo destinado a brindar a 

las empresas pequeñas y medianas de un instrumento ágil que les fa 

cilite el acceso a los recursos financieros, Esta.tarjeta es otorga 

da a través de los intermediarios financieros por cuenta y orden de 

Bancomext y puede ser otorgada en dólares o en moneda nacional, 

Dentro de los instrumentos de apoyo para estas empresas, Bancomext - 

cuenta con los siguientes; 

1 Apoyos de Bancomext a las empresas a desarrollar 

1. Acciones promocionales.- Dentro de las cuales se encuentra el finan-

ciamiento para la realización de estudios de mercado, estudios de -

factibilidad técnica y financiera, estudios para el mejoramiento de 

productos, estudios para el desarrollo de nuevas tenologlas, publici 

dad, asesoría y capacitación, así como para viajes de promoción, par 

ticipación en ferias internacionales y misiones comerciales y para -

envío de muestras. 

2. Desarrollo tecnológico.- Bancomext financia la adquisición, innova-- 

ción y adecuación de tecnologia que requieran las empresas, asimismo 

apoya la realización de estudios para mejorar los productos del sec- 

tor. 



a) La producción, acopio y existencias de productos e inventarios de 

insumos estratégicos. 

b) Apoyar operaciones de venta al exterior. 

c) Promover la producción y venta de insumos de exportadores indirec 

tos. 

d) Financiar el pago de impuestos de importación temporal. 

e) Finalmente, para la importación de materias primas, partes y CM" 

ponentes, empaques y embalajes que requieran las empresas. 

Cabe destacar que Bancomext• recientemente puso en marcha el mecanis • 

mo de Tarjeta Exporta para capital de trabajo destinado a' brindar a 

las empresas pequeñas y medianas de un instrumento ágil qUeles fa 

cilite el acceso a los recursos financieros. Esta tarjeta es otorga 

da a través de los intermediarios financieros por :cuenta y orden dé 

BancoMext y puede ser otorgada en dólares o en moneda nacional, 

Dentro de los instrumentos de apoyo para estas empresas, Bancomext - 

cuenta con los siguientes: 

1 Apoyos de Bancomext a las empresas a desarrollar 

1. Acciones promocionales.- Dentro de las cuales se encuentra el finan-

ciamiento para la realización de estudios de mercado, estudios de -

factibilidad técnica y financiera, estudios para el mejoramiento de 

productos, estudios para el desarrollo de nuevas tenologías, publici 

dad, asesoría y capacitación, así como para viajes de promoción, par 

ticipación en ferias internacionales y misiones comerciales y para -

envío de muestras. 

2. Desarrollo tecnológico.- Bancomext financia la adquisición, innova--

ción y adecuación de tecnología que requieran las empresas, asimismo 

apoya la realización de estudios para mejorar los productos del sec-

tor. 

3. Capital de trabajo.-'A fin de cubrir las necesidades operativas de - 

las empresas, el financiamiento para capital de trabajo que otorga -

Bancomext se destina a: 



4. Inversión fija.- La modernización de la planta productiva requiere de 

realizar inversiones dirigidas a ampliar y consolidar la oferta expor 

tabla. Bancomext financia la adquisición de maquinari y equipo de pro 

cedencia nacional o extranjera, Asimismo otorga apoyo para la construc 

ción, ampliación y equipamiento de proyectos de inversión o ampliacio.  

nes de proyectos productivos, Al igual que para capital de trabajo, -

Bancomext ha instrumentado la tarjeta exporta para equipamiento, cu-

yos créditos se otorgan a plazos de hasta 4 años y máximo por el 80% 

del valor del equipo adquirido. 

5. Ventas de Exportadoras indirectos.- El mecanismo de factoraje está di 

rigido a beneficiar a los proveedores de los exportadores directos, -

al otorgar financiamiento en dólares o en moneda nacional para la ven 

ta de las cuentas por cobrar a cargo de exportadores directos, a fin 

de incrementar la línea productiva de la Neueña empresa. 

6. Importación de insumos.- Bancomext otorga financiamiento en dólares o 

moneda nacional, para la adquisición de materias primas, partes o com 

ponentes, empaques, embalajes y refacciones en generala Este financia 

miento se otorga en la modalidad de reembolso de factura de comPra -

del último mes y los beneficiarios son los exportadores directos, in-

directos y con potencial. 

7. Arrendamiento financiero.- Con este instrumento, se aprovecha la aspe 

cialización de estos intermediarios para apoyar la adquisición de ma-

quinaria y equipo de origen nacional o extranjero. Este apoyo se otor 

ga en dólares o en moneda nacional de acuerdo con los requeriMientos 

específicos de la micro, pequeña y mediana empresa. 

8. uniones de crédito.- A fin de ampliar la participación de nuevos in-

termediarios financieros, Bancomext ha incorporado a las Uniones de - 

Crédito, a fin de que por su conducto, las empresas a desarrollar Pue 

dan obtener los apoyos financieros y promócionales que otroga esta 

institución. 

'9. Garantías.- Bancomext ha otorgado las siguientes garantías: 

aj Garantía de pre-embarque para cubrir a las.empresas'coritra la fal7 

ta de pago a que están expuestas dúrante el proceso productive, de 

rivada de riesgos políticos y contra catástrOfes en el país impor-

tador. 



b) Garantía de post-embarque para cubrir a las empresas contra la fal.  

ta de pago a que están expuestas durante la fase de venta de sus -

productos de exportación, derivados de riesgos políticos, extraor-

dinarios y contra catástrofes en el país importador. 

c) Garantía de pago inmediato e incondicional a favor de la banca co-

mercial a fin de inducirla a canalizar mayores recursos a la micro, 

pequeña y mediana empresa. 

II Otros apoyos implementados por Bancomext 

* Sistema integral de información. 

* Detección de oferta exportable y difusión de oportunidades comerciales. 

* Maquila y subcontratación. 

* Licitaciones internacionales. 

* Asesoría. 

* Capacitación. 

* Ferias, exposiciones y misiones comerciales internacionales. 

* Publicaciones. 

2. Condiciones y procedimientos a efectuar dentro de los créditos de 
exportación 

La conciencia del fomento a las exportaciones y su Significación en el 

proceso de desarrollo y el deseo de asumir actividades agresivaS en la con 

quiste de otros mercados, tienen como consecuencia el que los exportadores 

se enfrenten al problema del otorgamiento de crédito así como la,preocU0a-

ción de recibir pago porsus ventas al extranjero. Estn:ne. debe detenerid, 

ya que los bancos comerciales alrededor del mundo mantienen asociaciones 

entre si, por lo cual un exportador puede recibir pago mediante una carta 

de crédito, giro u orden de pago, o algún otro término, dependiendo del a-

cuerdo'a que se llegó con el comprador. 



El exportador es el responsable directo ante las instituciones banca-

rias del crédito que él ha otorgado a los importadores, es por eso que de 

be tomar en cuenta: el país al que va a exportar, el importador y el esta 

do de la competencia a la que se va a enfrentar. Estos tres puntos son im 

portantes para escoger la política que se debe adoptar en la cobranza. A 

continuación veremos las políticas antes mencionadas. 

Remesas mediante cheques personales expedidos por el propio comprador a -
favor del vendedor  

Los mecanismos bancarios que existen para efectuar las transferencias 

de fondos de un país a otro son ampliamente conocidos y consisten en: re-

mesas mediante cheques personales expedidos por el propio comprador a fa-

vor del vendedor, quien debe solicitar en todos los casos que tales che--

ques sean girados en monedas de libre convertibilidad. El exportador po--

drá gestionar el cobro por conducto de cualquier institución bancaria, en 

tregandoselo en calidad de cobranza o pidiéndole se lo abone de inmediato, 

salvo buen fin, lo cual depende de los arreglos que tenga con el banco. 

Cuando haya urgencia de conocer el resultado de estas gestaciones, el 

banco podrá pedir a su corresponsal extranjero aviso de pago telegráfico 

o telefónico. Por supuesto, todos los gastos y comisiones que estas gesti 

ones originen serán por cuenta del exportador. 

Remesas mediante giros bancarios  

Son los cheques expedidos por una institución de crédito a Cargo: de o 

tro banco, ya sea de México o de un tercer pais. En el caso de cheques a 

cargo de un banco de México, de inmediato se determina si es bueno o no, 

En el otro caso, normalmente el exportador podrá considerarlos válidos cu 

ando en el país del banco girado no existan controles de cambios y sean - 

extendidos en monedas de libre convertibilidad. 



Utilización de ordenes de pago bancarias a favor del exportador 

Normalmente en estos casos no hay problema alguno, debido a que se a-

costumbra expresarlas en monedas de libre convertibilidad y hacerlas paga 

deras por un banco de nuestro país. El pago que reciba el exportador es -

definitivo y no implica responsabilidad alguna para él, contrariamente a 

lo que sucede en el caso de cheques abonados en cuenta "salvo buen fin". 

Cartas  de crédito documentarias 

Las cartas de crédito documentarias14son el compromiso que adquiere -

una institución bancaria (banco emisor) por cuenta de una firma (solici--

tante, importador o comprador), ante otra firma (beneficiario, exportador 

o vendedor), por conducto de otra institución bancaria (banco notificador) 

de pagar determinada suma o aceptar letras a favor del exportador, contra 

la presentación de determinados documentos y el cumplimiento de las condi 

ciones estipuladas en la carta de crédito. Los tipos más usados de cartas 

de crédito documentadas son: 

1. Cartas de crédito irrevocables confirmadas.- Son las que reunen la - 

máxima garantía para el beneficiario. Estos documentos constituyen - 

el compromiso irrevocable de pago, no solamente del banco extranjero 

que las emite o establece ( en lo sucesivo designado como "banco emi 

sor" o "corresponsal"), sino también del banco local (en este.caso ,- 
un banco mexicano), que las confirma y por este hecho se hace solida 

riamente responsable de dicha obligación y que compromete a efectuar 

el pago en sus oficinas. También es posible que la carta de crédito 

sea confirmada por otro banco extranjero, generalmente en los Esta--

dos Unidos, Inglaterra, Francia, etc; Se sUpone que en este caso, el 

banco confirmador es de reconocida solvencia y que su confirmación - 

refuerza la responsabilidad del banco,emisor. 

2. Cartas de crédito irrevocables no confirmadas,- Este documento cons-, 

tituye el compromiso irrevocable que asume un banco extranjeroleni 

14/ Cfr. REYES Diaz-Leal, Eduardo, ob cit., pp. 



sor) de pagar el importe especificado en la carta de crédito, al reci--

bir en sus oficinas los documentos respectivos, siempre y cuando estén 

extendidos de acuerdo con las condiciones de la misma. Usualmente esto 

implica que dicho banco se reserva el derecho de hacer el pago final y 

dar por liquidada la operación, solamente hasta después de recibir los 

documentos correspondientes, comprobando a su satisfacción que éstos es 

tén en orden y que los requisitos estipulados también se han cumplido. 

Ya que esta carta de crédito no lleva garantía o responsabilidad de al 

gün otro banco, la institución emisora puede solicitar a su banco lo--

cal que la "notifiquen" (que la transmita al beneficiario), con esto -

se evitan dudas por parte del exportador con respecto a la autentici-

dad de un documento proveniente de un banco extranjero que pudiera ser 

desconocida para él. Dentro de este tipo de cartas de crédito usaremos 

el término "negociar" y no "pagar", puesto que lo haría el banco noti-

ficador seria precisamente "negociar" o °descontar" la letra y documen 

tos extendidos al amparo de la carta de crédito, entregando su importe 

al beneficiario, salvo buen fin. 

3. Cartas de crédito revocables.- Este tipo de cartas de crédito ofrece 

una protección o garantía de pago muy relativa, ya que puede revocar-

se (cancelarce) o modificarse en cualquier momento, sin previo aviso 

al beneficiario, bastando para ello con que el solicitante pida su re 

vocación o modificación al banco emisor. Sin embargo, cuando el banco 

notificador autorizado para negociar ha recibido alguna documentación 

antes de recibir la orden de revocación, ésta no surtirá efectos por 

lo que a dicha documentación se refiere. 

4. Cartas de crédito irrevocables transferibles.- Estas.  cartas de crédi-

to pueden cederse o traspasarse totalmente. a una .sola empresa; o bien 

parcialmente a varias compañías;  en caso que se:permitan embarques - 

parciales. Estas transferencias deben de hacerse exactamente en los --

mismos términos y condiciones señalidos en la carta decréditeHorigi,-' 

nal, pudiendo cambiarse únicamente el valor del crédito, el precio u- 

nitario de la mercancía y el período de validez o 1210:.a0/arIlMi-15ero, 

sin exceder ni el valor, ni la vigencia original de la carta de:Crédi 

to. 



5. Cartas de crédito irrevocables revolventes condicionadas.- En las -

cartas de crédito revolventes se puede tener la modalidad de ser "a-

cumulables" si es que el solicitante tiene la intención de que.  se pav  

ge el total de las disposiciones periódicas autorizadas, aun cuando 

estas no se ejerzan en su oportunidad o bien por ser "no acumulables" 

esto es, cuando desee que sólo se pague determinada suma periódica--

mente, sin que se puedan acumular las disposiciones no utilizadas. - 

Para aceptar la expedición de una carta de crédito "revolvente': los 

bancos precisan determinar el riesgo máximo en que puede incurrir el 

solicitante en función del importe y número de veces que se puede u 

tilizar. 

6. Cartas de crédito "back to back".- Es el establecimiento de una car-

ta de crédito que una persona o firma solicita, ofreciendo como ga-

rantía o respaldo, otra carta de crédito abierta a su favor previa--

mente. A diferencia de las cartas de crédito transferibles, la back 

to back no representa una garantía efectiva para el banco a quien se 

le solicita el establecimiento de la segunda operación, ya que puede 

suceder que por causas ajenas a su control (retrasos en realizar los 

embarques, errores en la pnparación de los conocimientos de embarque 

u otros documentos), el beneficiario no pueda obtener la negociación 

de la carta de crédito a su favor y por lo tanto no tenga los medios 

para liquidar la que él solicitó. Con las cartas de crédito back to 

back, se pretende crear solvencia económica en una persona o empresa 

que usualmente no la tiene, buscando con ello que un banco acepte es 

tablecer otra carta de crédito. 

Aspectos a seguir dentro de la revisión de la carta de crédito a favor del. 
exportador  

Independientemente de la naturaleza y Modalidad de la carta'de:crédi-

to que el exportador mexicano reciba a su favor y según indicamos al 

principio sobre cartas de crédito documentarias, conviene hacer todo lo 

posible por evitar demoras, gastos de cables - y gestioneslnnecesarias que 

retrasan y encarecen los embarques al exterior. Con este propósito se,su-

giere que al recibir una carta de crédito y en base con los acuerdos,  celé 

brados con su cliente,'el exportador deberá revisar entre otros puntos:'- 



letras de cambio, facturas comerciales, conocimientos de embarque, poli-

za de seguro, certificado de origen calidad, análisis, peso, listas de - 
15 

empaque, etc. 

Control de cambios 

Mecansimos de regulación del mercado de cambio por un organismo ofi-

cial mediante el cual se pretende contrarrestar el desequilibrio de la -

balanza de pagos. Los tipos de control de cambio más conocidos son: 

* Absoluto 

* Doble mercado 

* Múltiple 

* Licitaciones 

* Absoluto.- El Estado requisito la totalidad de las divisas que adquP 

ran. los residentes de un país, 

* Doble mercado.- Obliga a los exportadores a entregar al Estado sólo 

una parte de las divisas provenientes de las exportaciones, por ejem 

plo el 80%, permitiéndoles vender el resto en el mercado libre (20%). 

* Múltiple.- Se asignan a las divisas precios diferentes en función de 

sus usos diversos. 

* Licitaciones.- Venta de divisas al mejor postor. 

La ley de control de cambio, exige que 'el exPortador firme ún compro 

miso de venta de divisas (CVD) con un banco. Esto significa que el.ékpOr 

tador debe entregar las divisas producto de la exportación, mismas que 

le serán convertidas al tipo de cambio controlado  en moneda nacionaL Es 

importante señalar que pueden llevarse acabo otraloperaciOnes no tradi-. 

cionales de comerció exterior, como operaciones de trueque.elntercamble 

compensado, en donde simplemente seCompensan las ventas al - exterior con 

.15( Cfr. CIDAC, op cit., pp. 	139-140 



compras. Estos mecanismos requieren de una gran coordinación entre los ex 

portadores e importadores y los productos que se intercambian, lo cual -

los hace difíciles, pero resuelve el problema de escasez de divisas. 

2.1 Nacional Financiera, S.N.C. 

Como resultado de la reforma del Estado y con base al Plan Nacional - 

de Desarrollo, tendientes a impulsar la modernización del sistema finan—

ciero, se instrumentó Nacional Financiera, S.N.C. (MAFIN) con un proceso -

de cambio estructural, el cual se definió en tres etapas: reestructuración 

(1989), consolidación (1990) y crecimiento para apoyar la recuperación eco 

nómica (a partir de 1991). 

Para lograr que las micro y pequeñas empresas puedan tener elevados -

niveles de eficiencia y competitividad, se requiere que se les apoye con 

adecuados recursos financieros, tecnológicos, administrativos y fiscales. 

En 1993, el 98% del total de la demanda crediticia, se canalizó al sector 

privado a través de diversas acciones realizadas:a) crédito ágil y oportu 

no para que las empresas operen mejor, adquieran e inviertan en la preser 

vación del medio ambiente; b) garantías complementarias para acceder al - 

crédito institucional; y c) apoyo para que las empresas puedan asociarse-

para trabajar en coman. Lo anterior se contituy6, para tratar de incorpo-

rar a las empresas a los procesos de globalización de la economía bajo un 

esquema de de fomento, buscando de esta manera, consolidar la promoción - 

de inversiones de los sectores: industrial, comercial y de servicios. 

Es así que NAFIN, en su condición de instrumento promotor de la polí-

tica económica del Gobierno Federal, tiene asignada la tarea de ser el 

Banco de desarrollo, orientado a identificar:y promoverla ejecución de -. 

acciones que modernicen y fortalezcan la infraestructura empresarial, apo 

Yendo la producción, distribución de bienes y servicios, principalmente - 

de las empresas micro, pequeñas y medianas de los sectores privado y So-- 
, 

dial, poniendo atención especial en el área de manufacturas, para que -:de 

esta manera propicie un desarrollo regional equilibrado, Además de ergani 



zarse con la Banca Comercial y otros intermediarios, los gobiernos esta-

tales y organismos empresariales. 

El objetivo fundamental de NAFIN, es apoyar las iniciativas empresa-

riales para modernizar sus actividades productivas, así como respaldar a 

las empresas, cubriendo todas las etapas de un proyecto. Los instrumen--

tos financieros de NAFIN, no se limitan a la canalización de créditos, -

sino que comprenden cinco áreas estratégicas que corresponden al nuevo -

modelo de Banca de Desarrollo: 1) la promoción de proyectos de inversión 

y de programas de fomento; 2) la óptima canalización de recursos; 3) la 

captación de ahorro; 4) la internacionalización financiera y económica; - 

y 5) la inducción de nuevas formas de financiamiento. 

En relación al otorgamiento crediticio, este se ha visto fortalecido 

por la puesta en marcha de políticas de simplificación de programas y es 

quemas de descuento, así como acciones de descentralización, promoción y 

difusión de la oferta crediticia, pero sobre todo los nuevos mecanismos - 

de otorgamiento masivo de recursos como es el constituido por la tarjeta 

empresarial. Con el fin de agilizar los trámites y brindar un acceso más 

sencillo a los apoyos crediticios, los 39 programas financieros se redu-

jeron a 6, reflejando las prioridades que se desean respaldar:.  

1. Programa para la Micro y Pequeña Empresa (PROMYP). 

2. Modernización. 

3. Desarrollo tecnológico. 

4. Infraestructura regional. 

5. Estudios y asesorías. 

6. Mejoramiento del medio ambiente. 

2.2 Programa para la Micro y Pequeña Empresa (PROMYP) 

El programa PROMYP, responde a uno de los principales objetivos de 7 

Nacional Financiera: la atención a la micro y pequeña empresa. La definí 



ción del tipo de establecimiento según su tamaño, se basa en los paráme-

tros marcados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que -

consideran el número de personal ocupado y el ingreso anual por ventas -

netas con la base en el salario mínimo vigente. Los sujetos de apoyo del 

PROMYP son las personas físicas o morales que clasifiquen como micro o -

pequeñas empresas con participación patrimonial mayoritaria mexicana, -

que desarrollen actividad industrial, comercial o de servicios, y las -

uniones de crédito que requieran de financiamiento para satisfacer nece-

sidades comunes de sus asociados, cuando estos se dediquen a actividades 

industriales, comerciales o de servicios. 

Los apoyos financieros del PROMYP, atienden las siguientes priorida-

des de fomento: creación de fuentes de empleo, principalmente entre la -

población de menores ingresos; aumento de la oferta de bienes de consumo 

bgsico; desarrollo regional y desconcentración de la actividad económica; 

mejoramiento del medio ambiente a través de la disminución de efectos -

contaminantes; incremento de la capacidad competitiva; y generación y/o - 

ahorro de divisas. 

El PROMYP otorga descuento de créditos en moneda nacional o extranje 

ra a empresas micro y pequeñas, cuyos productos, artículos o servicios -

que coticen en los mercados externos. Tales créditos susceptibles de des 

cuento, con sus respectivas modalidades son: 

CAPITAL DE TRABAJO  

* Se utiliza para el financiamiento en la adquisición de materias -

primas, materiales de producción, pago de sueldos y salarios, así - 

como gastos de fabricación y operación. 

* Financiamiento en' la compra de materias primas nacionales y/o ex--

tranjeras, ast como la adquisición de productos terminados o mer—

cancías de origen nacional. 

* Coadyuban a que las empresas solicitantes optimicen la administra7  

ción de su capital de trabajo. 



ADQUISICION DE MAQUINARIA,  EQUIPO  Y MOBILIARIO 

* Se utiliza para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario-

que requieran las empresas que desarrollen actividades industria--
les, comerciales y de servicios; para construir, ampliar, mejorar o 

modernizar su capacidad instalada. 
* Susceptibles de financiarse son los gatos de importación, transpon 

tación e instalación. 

* Se financiará el importe de la maquinaria, equipo y mobiliario de-
origen nacional y/o extranjero ya adquirido, siempre y cuando la an 

tighdad de sus operaciones, no exceda de 12 meses. 

* A partir de la fecha de operación, la acreditada cuenta con tres me 

ses para realizar la inversión y presentación de documentación com-

probatoria. 

CONSTRUCCION DE UNIDADES INDUSTRIALES)  LOCALES O DE SERVICIOS  

* Los recursos se destinan a la adquisición, construcción o modifica-

ción de inmuebles como son naves industriales, bodegas, locales co-

merciales o de servicios. 
* El PROMYP no financia la adquisición de terrenos solos o excesivos - 

a la necesidad operativa de la empresa solicitante. 

* Son susceptibles de apoyo, los proyectos para instalar, modificar o 

ampliar inmuebles que tome en renta la empresa solicitante. 

* Si la empresa ya realizó la inversión, esta procede con una antigh 
dad no mayor de doce meses. 

* En el caso de adquisición de inmuebles, la empresa solicitante tie-

ne un plazo de tres meses para comprobar el destino que a los recur 
sos del PROMYP. 

REESTRUCTURACION DE PASIVOS  

*Serán susceptibles de reestructurarse aquellps,paslvos cuyas tasas 
de interés 'y/0 plazos de amortización sean desfavorabléS, resped'to 7 

a las condiciones que ofrece PROMYP. 
* Que los recursos se hayan destinado a solventarpecesidades o A rea 

tizar inversiones propiaS del giro de la empresa 
* La empresa cuenta con un plazo de 30 días, a partir de la fecha de o 

peración del descuento, para recabar y presentar al intermediario fi 



nanciero la documentación comprobatoria del destino del crédito. 

APOYO  A LAS UNIONES DE CREDITO  

* En esta modalidad, un banco como intermediario financiero solicita 

a Nacional Financiera a través del PROMYP, el descuento de algún -

crédito que otorgó a una unión de crédito, quien a su vez destina -

dichos recursos a realizar operaciones en común en beneficio de sus 

socios que clasifiquen como micro y pequeñas empresas. 

* Los tipos de crédito que una unión de crédito puede recibir son pa 

ra: apoyo de capital de trabajo para adquisición de maquinaria, mo 

biliario y equipo, y para adquisición, construcción o adaptación -

de instalaciones físicas. 

TARJETA EMPRESARIAL  

* Es un financiamiento automático para las empresas que atienden el 

PROMYP, cuyas disposiciones no son acumulables para efecto de los 

limites máximos de financiamiento que hayan obtenido. 

* Este sistema se refiere a la apertura de una linea de crédito re--

volvente y automática, que los intermediarios financieros autoriza 

dos, establecen en favor de las empresas acreditadas. 

FACTORAJE FINANCIERO  

* Es un sistema de financiamiento automático y masivo para las empre 

sas, a través del descuento de títulos de crédito y derechos de - 

crédito relacionados con proveeduría de bienes, de servicios o de 

ambos, con la finalidad de dotarlas de liquidez y fortalecer su ca 

pital de trabajo. 

* Las disposiciones que realicen las micro y pequeñas empresas a tra 

ves de este sistema no, son acumulables para efecto de los limites 

máximos de financiamiento que hayan obtenido a través del resto de 

los esquemas del PROMYP. 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

* La opCión de realizar operaciones vía arrendamiento financiero, - 

les permite el uso de activos fijos que requieran en la operación.-

normal de su empresa. 

ti* 



* Nacional Financiera reembolsará a la arrendadora financiera que re 

conozca como intermediaria financiera, a inversión que esta haya -

efectuado para adquirir el activo fijo objeto del financiamiento. 

NAFIN, al operar como institución de segundo piso, canaliza casi la 

totalidad de sus recursos a través de la red de intermediarios financie-

ros, El acelerado crecimiento de la red y el monto de crédito canalizado 

por estos intermediarios financieros no bancarios, propició que en el se 

gundo semestre de 1993, NAFIN instrumentara un programa de consolidación 

de intermediarios financieros no bancarios, el cual busca establecer ad 

ministrativa, financiera y operativamente a estos intermediarios. 

Durante 1993, NAF1N enfocó sus acciones al desarrollo de nuevos mer-

cados y a la innovación de instrumentos para apoyar el financiamiento y 

a la capitalización de las empresas. Cabe señalar que los 	instrumentos 

de captación, además de ser innovadores en el mercado, permitieron un me 

nor costo de fondeo a la institución y por lo tanto mejores condiciones 

de financiamiento a las empresas. En 1993, la micro y pequeñas empresas -

representaron el 98% del total de las empresas apoyadas por el PROMYP. - 

Las empresas sustentadas con los recursos de este programa fueron princi 

palmente las micro empresas, las cuales experimentaron un crecimiento - 

del 54% respecto a 1992, y por la pequeña cuyo incremento fue del 6%19 

NAF1N consideró indispensable establecer un programa con el propósi-

to de profundizar en las medidas tendientes a facilitar el acceso de los 

recursos financieros de la Banca de fomento para la micro, pequeña y me 

diana empresa. Surgiendo de esta manera, el Programa Especial de Impulso 

financiero a sus empresas, el cual consistió en la instrumentación de di 

versas medidas de apoyo. De igual forma, en 1993 Nacional Financiera par 

ticipó en 54.sociedades, aportando capital de riesgo por 248 millones de 

nuevos pesos. Dichas aportaciones se canalizaron a proyectos estratégi-

cos y de desarrollo regional de las ramas textil, servicios, productos 

metálicos y agroindustrias, principalmente. Quedando canalizados de la - 

16/ ELIZALDE Damon, Marcela. Perspectivas de la industria textil mexica,. 
na frente a la zona de libre comercio de América del Norte. Tesis -
profesional, México, 1995, pp. 85-66, 



siguiente manera: 21% servicios, 18% agroindustria, 24% textil, 4% hule y 

plástico, 7% cerámica y papel, 4% bienes de capital y 22% otros1? Por lo 

anterior y para avanzar en la eliminación de barreras estructurales para -

el acceso al crédito institucional, se establecieron los siguientes instru 

mentos: 

1. Sistema de garantía con fianza. 

2. Sistema automático de garantías masivas. 

3. Conversión de crédito quirografario a crédito de fomento. 

4. Reestructuración de pasivos. 

5. Financiamiento para aportaciones accionarias. 

6. Financiamiento para trabajadores y empleados que realizan aportaciones 
de capital en su empresa. 

7. Utilización del mercado de valores para el financiamiento a la micro,- 
pequeña y mediana empresa. 

8. Estímulo a la asociación entre empresas mexicanas. 

9. Apoyo a alianzas estratégicas con empresas extranjeras. 

10. Apoyo al mejoramiento de la infraestructura de intermediarios. 

11. Plazos de gracia acordes con la maduración del proyecto. 

12. Revisión de la tasa en dólares. 

13.11ayores descuentos a intermediarios. 

2.3 Unión de crédito 

Dentro de las alternativas con las que cuentan lás peqUeñas y media-

nas empresas para la obtención de un financiamiento que le. es 'negado por 

las diferentes instituciones crediticias se encuentran las uniones de cré 

dito. Las uniones de crédito son organizaciones cuyo propósitoJundamen,-

tal es agrupar personas físicas o morales, dedicadas a actividades agrope 

cuarias, industriales, comerciales o mixtas,; con el objeto de-.obtener - 

créditos a bajo costo en forma oportuna, para realizar.O.incrementar, 	sus 

actividades productivas, así' como obtener otros beneficiós derivados:de - 

actividades realizadas en común por los socios. 

17/ NACIONAL FINANCIERA. Informe anual 1993,  México, pág. 25. 



* Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancía; 

y artículos diversos, así como alquilar bienes de capital necesarios para 

la explotación agropecuaria o industrial, por cuenta de sus socios o ter-

ceros. 

* Encargarse por cuenta propia, de la transformación industrial o del 

beneficio de los productos obtenidos o elaborados por sus socios. 

* Realizar por cuenta de sus socios, operaciones con eMpresas de fac 

toraje financiero, así como recibir bienes en arrendamiento finandero 

destinados el cumplimiento de su objeto socia0! 

18/ DANCOMEXT. Instituciones de crédito intermediarias, Manual dé déscnel. 
to, México, pág. 2. 

La gama de actividades que desarrollan las uniones de crédito es am-

plio, ya que no sólo proporcionan a sus miembros el financiamiento que -

requieren, sino también les facilitan materias primas o maquinaria, ins-

talaciones o tecnología mediante compras en común, que en forma indivi-

dual les seria difícil adquirir. Las uniones de crédito operan en ramas -

de la economía en que se ubiquen las actividades de sus socios, como son: 

* Facilitar el uso de crédito y prestar su garantía o aval, en los -

créditos que contraten sus socios. 

* Recibir'préstamos exclusivamente de sus socios, de instituciones de 

crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del 

exterior,asi como de sus proveedores. 

* Adquirir acciones, obligaciones y otros títulos semejantes y aún -

mantenerlos en cartera. 

* Promover la organización y administrar empresas industriales o co-

merciales para la cual podrán asociarse con terceras personas. Estas ope-

raciones deberán realizarse con recursos provenientoes de su capital paga 

do y reservas de capital o préstamos que reciban para este fin. 



Las uniones de crédito manejan tasas de interés preferenciales, ga—

rantías o avales, además de agilizar las operaciones de financiamiento -

por medio de la banca de desarrollo (Bancomext y Nafin). Para establecer 

una unión de crédito, es necesario contar con un estudio de la viabili--

dad que será presentado ante la Comisión Nacional Bancaria para obtener-

la autorización de poder operar como Organización Auxiliar de Crédito. -

Dicha autorización debe cubrir los siguientes requisitos: 

A) Denominación de la sociedad donde se indica que se trata de una unión 

de crédito, S.A. de C.V., y especificar el nombre de la persona física 

o moral que hebra de integrarla, así como el ramo en que operará y el 

área geográfica donde habrán de desarrollar sus actividades tanto la -

unión como sus socios. 

B) El número de socios no deberá ser menor de 10 personas físicas o mora 

les, los cuales especificaran además de sus datos personales, maquina 

ria y equipo disponible, recursos propios y capital contable, volumen 

anual de compras, ventas y producción, indicando utilidades y número -

de trabajadores. 

C) Se establecerá el capital pagado y capital social (capital sin dere-

cho a retiro y capital con derecho a retiro), mencionando la serie o 

series en que estarádividido, indicando el importe, el cual no excede 

rá del 10% del capital social de la unión por socio, y amero de ac—

cionistas. 

A las uniones de crédito, entre otros aspectos les está prohibido: 

* Realizar operaciones de descuento, préstamos o créditos de cualquier'- 

clase con personas que no sean socios de la unión, excepto con las ins 

tituciones de crédito, compañías de seguros, compañías 'de fianzas, así 

como de sus proveedores. 

* Emitir cualquier clase de valores, salvo las acciones de la unión y 

los títulos de crédito a que están autorizados por la ley: 



* Entrar en sociedades de responsabilidad limitada y explotar por su cuen 

ta: minas, plantas metalúrgicas, fincas rústicas, y establecimientos -

mercantiles o industriales, salvo los autorizados por la ley. 

* Adquirir derechos reales que no sean de garantía, muebles e inmuebles -

distintos a los permitidos por las uniones. 

* Otorgar fianzas, garantías o avales, salve que sean a favor de sus so-

cios o las garantías autorizadas por la ley. 

* Operar sobre sus propias accionesl? 

Por lo anterior, la importancia de las actividades que desarrollan -

las uniones de crédito para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa 

es vital, tal demanda se reflejó en las estadísticas de BANCOMEXT y NAFIN. 

Estas instituciones han tratado de ampliar la participación de los inter-

mediarios no bancarios, como resultado de esto, en 1993, BANCOMEXT se con 

solidó como banca de segundo piso, al canalizar 90.7% del financiamiento, 

a través de los intermediarios financieros, de los cuales, las uniones de 

crédito han incrementado su participación. 

Para el buen funcionamiento y desarrollo de los créditos otorgados a 

través de los intermediarios financieros, es importante qué exista compró 

miso real en el cumplimiento.de las obligaciones, no sólo de estos, sino 

de los empresarios también, ya que el empresario, además de aprovechar el 

crédito, se debe al mismo tiempo recuperar, en caso contrario, se haré 

fectivo el aval o se cargaré a su cartera vencida. Cabe mencionar, que u-

na de las causas que genera la cartera vencida, son precisamente la pe.-

peña y mediana empresa, debido a que al invertir sus créditos,. estos no 

obtuvieron suficientes utilidades para fortalecer y capitalizar a sus em 

presas. Por lo que, tanto los intermediarios financieros - en este caso - 

las uniones de crédito- como las empresas, quedan en dificil situación, a 

19/ ELIZALDE Barron, Marcela. Perspectivas de la industrL 	mexicana:- . 
frente a la zona de libre comercio de América del Norte, Tesis profe7-
sional, México, 1995, pág. 91. 



la que tenían antes de iniciar operaciones. 

Tal situación, provocó que la banca de desarrollo detuviera los pro-

gramas de impulso y apoyo a las uniones de crédito. A lo que las uniones 

pidieron que se reconsiderará la decisión tomada principalmente por Na--

cional Financiera. Tratando de llegar a un acuerdo, NAFIN aprobó la crea, 

ción de fondos de rescate para evitar que las grandes uniones de crédito 

se descapitalizaran aún más, tras los problemas que afrentaron por el o-

torgamiento irresponsable de créditos por la falta de liquidez que sufrie 

ron las micro, pequeñas y medianas empresas financiadas. Dicho modelo 

funcionó mediante dos mecanismos: 

1. CUENTA CORRIENTE.- Con cargo automático en favor de NAFIN, que e-

ventualmente se accionarla ante cualquier problema de una unión -

con esta banca de desarrollo y pagarla hasta 30 días los vencimien 

tos de cada unión. 

2. FONDOS DE INVERSION PATRIMONIAL.- Que virtualmente protegería a -

NAFIN, hasta por tres meses de una eventualidad de pago. 

El esquema mencionado respondió a una propuesta realizada a la banca 

de desarrollo por las uniones de crédito. De tal forma, que la normativi 

dad de NAFIN ya no se aplicaría de manera generalizada, sino de acuerdo - 

con la situación particular de la cartera de cada unión y con base en el 

crecimiento del Indice Nacional de Preciol al Consumidor. De esta forma-.  

cada unión obrió su propia cuenta corriente de cargo automático en un - 

banco comercial en nombre de NAFIN, y estableció su propio Fondo de In--

versión Patrimonial en la tesorería de esta institución. 

El impulso a las uniones de crédito se creó con la finalidad de que -' 

la banca de desarrollo en colaboración con estos intermediarios financié 

ros, continuen apoyando el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, a fin de que este estimulo propicie la organización de prodUc-

tores de bienes y servicios en la adquisición de maquinaria y materias 

primas, almacenaje, comercialización y distribución de prOduCtos,y - de 

esta forma puedan adquirir mejores niveles de compétitiVidad,talidad 

producción que les permitan participar tanto en el mercado nacional como 

en el internacional. 



D. TRAMITACION ADUANAL 

Podrá ser gestionado personalmente por los interesados mediante los 

servicios de agentes aduanale19 o a través de apoderados. Estos sólo po-

drán tener la presentación de una persona, ante una sola aduana y dentro 

de un ejercicio fiscal. Se gestiona a nombre de una sola empresa cuando-

lo haga quien tenga la presentación legal de ella. Los apoderados serán -

personas que reúnan los siguientes requisitos: a) ser ciudadano mexicano 

por nacimiento y b) sustentar examen en la ciudad de México para demos--

trar conocimientos de la Ley Aduanera y de su aplicación, especialmente 

de las tarifas de importación y exportación. 

De los poderes para el tramite aduanal 

Cuando los apoderados sean llamados para una sola operación, deberan 

contar con un poder especial, si las,  operaciones son dos o más, entonces 

es necesario que cuenten con su poder general. 

Responsabilidad solidaria del exportador y su representante  

El fisco federal puede reclamar tanto al exportador como al agente a 

duanal o a los apoderados designados 'para el trámite, el pago de les im 

puestos, derechos, multas o cualquier otro crédito que por motivo del ,-

despacho de mercancfas en exportación se cause, 

Objeto de los impuestos aduaneros • 

Las mercancías, materias de exportación, son el objetó de los impues 

tos y derechos aduaneros, constituyen en la garantía de estos YTelpon--

den directa y preferentemente ante el fisco por el importe de dichos im-

puestos y derechos,y de las multas y gastos a que dieren lugar. 

20/ Lás funciones y requerimientos dé un agente aduanal, las podemos en-' 
contrar en la Ley Aduanera y su Réglamento. ssf como en el árticul9 32 
de nuestra Carta Magna. 



CONTROLES A LA IMPORTACION: La política de importaciones de México, 

se ajusta a los alineamientos descritos. Para llevar acabo el control se 

lectivo de sus importaciones, se vale de los controles directas e indi— 

rectos a la importación, de cuya manipulación depende de la estructura - 

de las importaciones, por lo que es necesaria hacer un breve análisis de 

esos instrumentos para conocer sus alcances como medios de la política - 

mexicana comercial. 

* Controles directos: Son todos aquellos instrumentos de la política'- 

comercial,, que tiende a limitar o restringir la importación de l mer—

canelas de una nación, En este tipo de controles entran las restric-

ciones cuantitativas o licencias previas, que consisten en la solici 

241 Las aduanas para efecto del comercio internacional. se  ciasif4an est 
marítimas, fronterizas, interiores y aeropuertos internaciOnales. 

Impuestos aduaneros 

Para determinar los impuestos que deban pagarse por la exportación,-

es necesario consultar la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Expor 

tación 

Exportación por aduanas  interiores 

Cuando la exportación quiera hacerse por aduanas interiores2! o sea 

que no se encuentren en las fronteras o litorales del país, como es el -

caso de las Aduanas de Guadalajara, Torreón y México, D.F., el interesa-

do presenta pedimento de exportación por sextuplicado y al final del mis 

mo, se hará contar la aduana por donde vayan a salir del país las mercan 

cías, así como la persona que se encargará de tramitar el embarque. 

1. Operaciones de importación y el comercio internacional 

La importación de mercancías continua jugando un papel preponderante 

dentro de la economía nacional, pues constituye una fuente de abastecímí 

ento de faltantes en la producción doméstica, un medio idoneo para limi-

tar movimientos especulativos por parte de acaparadores,: un indicador -

de las nuevas actividades industriales y los procesos tecnológicos que -

requiere el desarrollo del país. 



tud de permisos a las autoridades gubernamentales en forma previa a 

la introducción física de las mercancías, 

* Controles indirectos.- Son todos aquellos instrumentos que se emple-

an como medios e incentivos que tienden a favorecer o perturbar una 

iniciativa en materia de importación y exportación. Dichos controles 

ejercen su acción sobre los precios de las mercancías, permiriendo -

la libertad de acción de los consumidores. Dentro de los principales 

instrumentos indirectos se cuentan los aranceles, las exenciones y -

subsidios. 

1. ARANCELES. Son los derechos aduanales que causa la importación y ex—

portación de mercancfas del exterior a través de una zona aduanera, -

siendo los impuestos a la importación la forma más común de dos aran-

celes aduanales.22Los aranceles se consideran como medida restrictiva 

indirecta, por que al instituirse un arancel sus efectos se reflejan 

indirectamente en las demandas de otras mercancfas y como consecuen--. 

cia en su volumen de producción y en sus precios. 

En México el método más practicado para conocer el efecto sobre las - 

importaciones a través del arancel, ha consistido en el cálculo del - 

coeficiente medio arancelario, que no es otra cosa- que la relación en 

tre la recaudación efectiva y el valor de la importación; también se 

le denomina coeficiente impositivo, ya que indica el datu de los im--

puestos pagados por las importaciones efectuadas y por tanto, sólo re 

fleja la conducta del importacdor y más concretamente lo que el consu 

midor está dispuesto a pagar al adquirir los bienes importados, 

prosiguiendo con este tema, nos encontramos con los elementos arance-

larios, dichos conceptos los tenemos ligados a la teoría'del comercio 

exterior por medio del arancel: A) valoración de mercancfas, B) Dum—

ping y C) obstáculos no arancelarios o protección para.arancelria. 

./2/ MERCADO H, Salvador.  cit, pág, 164, T. Il • 



A)La valoración aduanera. 

Los derechos arancelarios tienen un fin indirecto ( el fiscal) y los 

directos (la protección y la selección). La recaudación de estos dere 

chos puede revestir tres formas: 

* Derechos específicos, cuando por el peso, el número de unidades o -

el volumen de la mercancía, se grava a esta con una cantidad deter-

minada. Este es el sistema recaudatorio más fácil. La aduana se li-

mita a medir y aplicar el gravamen. Su inconveniente radica en que 

si con cierta periodicidad no se reajustan los montantes de los de-

rechos, la alteración de los precios de las mercancías, por infla --

ción o por aparición de nuevos procedimientos técnicos, acaba impi-

diendo que los derechos arancelarios ejerzan su primordial función 

protectora. 

* Derecho "ad valorem", gravan sobre el valor de la mercancía. El sis 

tema de derechos "ad valorem" es más justo pero de más difícil com-

promiso. Es preciso evitar que el importador falsee la declaración 

del valor de la mercancía. Para ello son necesarias unas normas de 

valoración aduanera. 

* Derechos mixtos, cuando se grava una mercancía de dos formas a la -

vez es decir, sobre su valor (ad valorem) y especificamente por uni 

dad, peso o volumen. Este sistema tiene por objeto, impedir la caída 

de un mercado por la competencia exagerada de un concurrente con -

precios normalmente bajos. 

B)"Dumping? 

La expresión procede del verbo inglés "to dump", cuyo significado es 

vaciar de golpe, arrojar fuera, malbaratar. El preciso definir el dum 

ping según el GATT. El artículo 6° del tratado constitutivo del GATT, 

se titulaba: derechos antidumping y derechos compensatorios, El GATT 

condena el dumping y lo define como la introducción de los productos 

de un pais en el mercado de otro país a precios inferiorel a su valor 

normal cuando no alcance el precio practicado en ()Oraciones comercia 

les normales para un producto similar, destinado al consumo en elpall 
exportador. 



A falta de tal precio en el mercado interior de este último país, se 

entenderá que es normalmente inferior al precio del producto exporta-

dor si fuera inferior al precio comparable más elevado para la expor-

tación de un producto similar hacia un tercer país en el curso de ope 

raciones comerciales normales o inferior al costo de producción de es 

te producto en el país de origen, más un complemento razonable para -

los gastos de venta y beneficio. 

El problema del "dumping" desafía en gran medida al comercio interna-
cional y ha provocado en la mayor parte de los paises una reacción de.  

fenciva que, generalmente ha cristalizado en la puesta en marcha de -

derechos "antidumping", cuyo objeto es neutralizar los efectos de esa 

maniobra. Estos derechos no deben ser superiores al margen del "dum—

ping", afectado por el producto que los promueva. La consideración de 

la existencia de 'dumping" y consecuentemente, la puesta en marcha de 

los derechos "antidumping", corresponden a la política arancelaria de 

los Estados. 

C)Obstáculos no aduaneros a la importación. 

Entre las medidas para-arancelarias que los Estados imponen para rel, 
tringir la importación están las siguientes: 1) Restricciones a la - 

importación por medio de contingentes o de derechos antidumping o - 

compensatorios; 2) Procedimientos aduaneros, mediante especiales trá 
mites de este tipo (clasificación distinta, definición del valor de 

aduana, requisitos en la presentación documental de las mercancías - 

etc.); 3) Politica fiscal discriminatoria (impuestos de lujo, etcj; 

4) Comercio de Estados (mercancías que sólo puede iMportarla adminis 

tración o por delegación de esta, siguiendo sus instrucciones) y 5) 

Reglamentaciones anteriores, tales como las que afectan'a la seguri-

dad y salud pública, envase y embalaje, marcado, etc.).'Al iniciar u 

na operación exportadora, el empresario debe tener en cuenta, aciemás 

del arancel del país de destino, los posibles obstáculos para-arance 

lados que afecten a sus productos como consecuencia de reglamentos 

administrativos y prácticas aduaneras del pais destino. 



2, EXENCIONES Y SUBSIDIOS, Estos controles los establece el Estado, con -

en fin de estimular el crecimiento de algunas industrias domésticas. -

Generalmente se conceden exenciones y subsidios tanto para la importa-

ción como para la exportación, Los subsidios se pueden conceder en for 
ma de francos desembolsos de efectivo, de exenciones de impuestos, de 

contratos gubernamentales con privilegios especiales o del algún otro 

tratamiento favorable. En el caso de México, la concesión de exencio-
nes y subsidios otorgados por el Estado a infinidad de ramas industria 

les, le ha significado un fuerte sacrificio fiscal, que no siempre ha 

sido compensado con los fines de promoción y fomento de la actividad -

productiva interna. 
Para una concreta aplicación de los niveles arancelarios deben conocer 

se perfectamente bien las elasticidades de la demanda de los artículos 

a importar, sin embargo el cálculo de esta medida implica serias difi-

cultades, por lo que al desconocerse en forma correcta, la aplicación 
del nivel impositivo en la mayoría de los casos no es adecuado y se a-

parta muchos de los fines que se persiguen con su establecimiento. Ade 

más, el manejo de los aranceles es dificil por que carecen de flexibi-

lidad. Esto quiere decir, que un arancel una vez establecido, debe a--

plicarse tal como es aunque cambien las condiciones de demanda y ofer-

ta de las mercancías a las. que se aplica el impuesto, siendo necesario 

una legislación tardada para modificar un arancel, lo impide efectuar 
con la rapidez necesaria las adquisiciones de bienes a los requerimien 

tos de la economía en general y de sus sectores en particular. 

Por lo anterior se está deacuerdo con la opinión externada en el senti 

do de que los "instrumentos de control selectivo de las-importaciones, 

lejos de ser excluyentes son complementarios, por lo que es necesaria 
su aplicación simultanea a condición de que sea perfectamente coordina 

da". Sin embargo,otra cifra muy diferente resultaría si'consideramos  
existe un "coeficiente teórico o barrera arancelaria", que en última - 

instancia representa el grado de protección que otorga la Tarifay es-
ta dada por la incidencia de los aranCele, y otros recargos que  

Ila tiene involucrados y que por tanto realmente revela la política a7 

rancelaria vigente. 



Las tendencias anotadas, han dado lugar a que los efectos restrictivos 

del arancel no sean sufucientes, por lo que es necesario recurrir a 

los controles directos, ya que aquellos son un control indirecto 	que 

actua a través de los precios, cuyo efecto se refleja en una evalua --

ción en el costo de las importaciones; mientras que los controles limi 

tan físicamente el monto de la exportación. 

EL DEPOSITO FISCAL Y LA IMPORTACION: Existen mercancías de importa --

ción que son necesarias para la producción nacional y con el fin de no -

frenar el desarrollo de nuestra industria, en ocasiones no se cuenta con 

los recursos de capital suficientes, sobre todo cuando es necesario tener 

un inventario variado y de cierto valor en artículos de procedencia ex --

tranjera, esto podría acarrear serios problemas financieros al no satisfa 

ser oportunamente dichos inventarios de materias primas, materiales, ma- 
quinas, etc. Depositar dicha mercancía extranjera en un almancen fiscal,-

permite al productor nacional tener a la mano las existencias suficientes 

y no interrumpir su producción en un momento dado, teniendo como ventaja 

principal pagar los impuestos de importación y cumplir con algunos requi-

sitos, por ejemplo: el permiso de la Secretaría de Comercio y Fomento In 

dustrial en forma proporcional, es decir, como vaya retirando las mercan 

cías de estos almacenes. 

La Ley Aduanera establece en su articulo 96 y siguientes; 

"Articulo 96. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacena-

miento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes -

generales de depósito autorizados para ello y bajo el control de las au-

toridades aduaneras, el cual se efectua una vez determinados los impues-

tos a la importación o a la exportación en el plazo autorizado, que no -

excederá de dos anos, podrán retirarse del depósito la totalidad' o par- 

te de las mercancías para su importación o exportación definitiva pagan-

do previamente los créditos fiscales correspondientes". 

"Una vez que las mercancías queden en depósito fiscal, las :aduanas.

reconocerán personalidad para'cualquier trámite relacionado ten las pro 

pías mercancías a la empresa concesionria o a quien la misma empresa au-. 



La Ley Aduanera establece en su artículo 96 y siguientes: 

"Articulo 96. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacerw-

miento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes,-

generales de depósito autorizados para ello y bajo el control de las au-

toridades aduaneras, el cual se efectua una vez determinados los impties-

tos a la importación o a la exportación en el plazo autorizado, qué no - 

excederá de dos anos, podrán retirarse del depóSítO le totaIidad.o par- 

te de las mercancías para su importación o exportación definitiVa pagan- . 
do previamente los créditos fiscales Correspondientel", 

"Una vez que las mercancías queden en depósito fiscal, las aduanas 

reconocerán personalidad para cualquier trámite relacionado con las pro'. 

pias mercancías a la empresa concesionria o a quien la misma eMProso au 

Las tendencias anotadas, han dado lugar a que los efectos restrictivos 

del arancel no sean sufucientes, por lo que es necesario recurrir a - 

los controles directos, ya que aquellos son un control indirecto 	que 

actua a través de los precios, cuyo efecto se refleja en una evalua --

cíón en el costo de las importaciones; mientras que los controles limi 

tan físicamente el monto de la exportación. 

EL DEPOSITO FISCAL Y LA IMPORTACION: Existen mercancías de importa --

ción que son necesarias para la producción nacional y con el fin de no -

frenar el desarrollo de nuestra industria, en ocasiones no se cuenta con 

los recursos de capital suficientes, sobre todo cuando es necesario tener 

un inventario variado y de cierto valor en artículos de procedencia ex --

tranjera, esto podría acarrear serios problemas financieros al no satisfa 

ser oportunamente dichos inventarios de materias primas, materiales, má-

quinas, etc. Depositar dicha mercancía extranjera en un almancen fiscal,-

permite al productor nacional tener a la mano las existencias suficientes 

y no interrumpir su producción en un momento dado, teniendo como ventaja 

principal pagar los impuestos de importación y cumplir con algunos requi-

sitos, por ejemplo: el permiso de la Secretaria de Comercio y Fomento 11 

dustrial en forma proporcional, es decir, como vaya retirando las mercan 

cías de estos almacenes. 



Las mercancías que estén amparadas por un pedimento de importación - 

se podrá solicitar su depósito fiscal total o parcial: 

a) Cuando el depósito se lleve a cabo en almacenes de la misma locali-

dad donde se encuentra la aduana que autorice la operación. 

b) Cuando el depósito de mercancías ya conocidas en puerto de entrada, 

deban ser intervenidas por una aduana interior, cuando se quiera de 

positar en otra localidad, la aduana marítima o fronteriza, podrán 

conceder el envío de dichas mercancías. 

Las aduanas podrán hacer. recohoclmientos aduaneros de mercancías' en 

depósito fiscal, cuando lo estimen necesario, o bien, segundos reconoci-

mientos cuando la aduana lo requiera Las aduanas requerirán todos los - 

requisitos de una importación de mercancías, como son: pedimento de 

portación, factura comercial, conocimiento de embarque, declaración del 

vendedor cuando lo requiera, permiso de alguna secretaría si lo requiere. 

o bien, certificado de origen, etc. 

torice bajo su responsabilidad, con la simple conformidad asentada en el 

documento en que se haga la gestión". 

Requisitos  para depositar  y retirar mercancías de un almacen fiscal 

I DEPOSITO: 

a) Cuando dicha mercancía no haya causado abandono en dominio fiscal - 

(en importación y exportación a los tres meses causa abandono, a par 

tir de la fecha en que se haya terminado la descarga). 

b) Que dichas mercancías se encuentren en dominio fiscal. 

c) Que a las mercancías ya se les haya practicado reconocimiento adua-

nero. 

d) Conformidad de los almacenes generales de depósito en recibir dicha 

mercancía. 



Una vez cumplidos estos requisitos indispensables, se autoriza su de-

pósito fiscal, cabe hacer mención que con circular No. 301-4-36 de fecha 

19 de abril de 1951, girada por la Secretaría de Industria y Comercio, se 

autoriza a los almacenes de depósito fiscal a recibir mercancías sin per-

miso de la secretaría mencionada, cuando la requiera, a reserva de que lo 

cumpla el interesado cuando haga su retiro. 

II RETIRO: 

a) Dichas mercancías podrán retornar al extranjero libres de impuestos 

aduaneros. 

b) Las mercancías podrán ser retiradas para su consumo, previo pago de 

impuestos de importación que les correspondan y previa autorización 

de la aduana correspondiente. 

El retiro de ambos casos puede ser parcial o total, por medio de una 

solicitud de extracción de mercancías, el cual será autorizado por la a--

duana. 

Ventajas del depósito fiscal  

1) Los impuestos de importación que se deberán pagar serán los,que co-

rrespondan a la tarifa en vigor, en la fecha en que la mercancía ha 

ya entrado al país, independientemente duque dicha tarifa pudiera-i-. 

ser modificada. 

2) Se protege de futuras prohibiciones o restricciones para importar 

con fechas posteriores a la de entrada a depósito. fisCal.' 

3) Pagar los impuestos de importación en un perfodo de un año, suscepti 

ble de porrogarse por otro año más, mientras no se disponga de la — 

mercancía, 

4) Pagar los impuestos de importación en forma Proporcional a los reti'-' 

ros de las mercancías. 

5) Pueden depositarse mercancías extranjerál, sinPermiso de importa --

ción y esto obtenerlo despu0s. 



6) Pueden efectuarse compras en grandes cantidades o bajos precios y de 

esta manera protegerse de futuras alzas de precios, 

7) Cuentan con seguros que cubren las responsabilidades que puedan re--

tultar en las bodegas como son los robos, pérdidas, deterioros, etc., 

que puedan resultar por descuido, culpa, negligencia de los emplea--

dos, bodegueros, etc. 

8) Se puede obtener financiamiento dentro del almacenamiento de mercan-

cías amparadas por los Certificados de depósito que expiden los Alma 

cenes Generales de Depósito. 

Certificado de depósito y el bono de prenda 

Certificado de depósito es el documento que acredita la propiedad de 

mercancías o bienes depositados en el elmacén que ha expedido este titulo 

de crédito. Bono de prenda, "acredita la constitución de un crédito pren-

dario sobre las mercancías o bienes indicados en el Certificado de Depósi 

to correspondiente". 

Sólo los almacenes generales de depósito están autorizados para expe-

dir esta clase de títulos. Los requisitos del Certificado de Depósito y -

Bono de Prenda son: la mención de ser "certificado de depósito" y "bono - 

de prenda" respectivamente; la designación y la firma de almacén; el lu-

gar del depósito; la fecha de expedición del titulo; el número de orden, 

que deberá ser igual para el certificado de depósito y para el bono o bo-

nos; mención de haber sido constituido el depósito con designación indivi 

dual o genérica de las mercancias de especificación de las mercancías o - 

bienes depositados; el plazo del depósitO, etc. 

Obligaciones de dos almacenes de depósito 

Restituir los mismos bienes o mercancias depositadas, en el estado en 

que Tos hayan recibido, respondiendo sólo de su conservación aparente y - 

de los daños que se deriven de su cUlpa. No consentir el retiro de alertan 

cías sin la comprobación legal del pago de los impuestos o derechos res--

pectivos, en caso contrario serán responsables para con el fisco. La dura 

ción del depósito de mercancías sujetas a pago de impuestos fiscales, no 

excederá del plazo que señale la Secretaría de Hacienda o del plazo de 

164 .' 
dos años cuando no sea señalado. 



í. 

2, Trámites de despacho aduanal 

EH  TRAFICO  TERRESTRE 

En la generalidad de los casos, la mercancía es manejada por un agen-

te aduanal que la recibe en territorio extranjero, la examina y determina 

su clasificación arancelaria cruzándola después a territorio mexicano, -

donde es entregada a los almacenes fiscales de la aduana, quedando enton-

ces bajo dominio fiscal. 

Deacuerdo con la clasificación de las mercancías, se elabora el pedi-

mento de importación respectivo, que se somete al jefe de la aduana, qui-

en nombra al vista encargado de la inspección respectiva. El vista efec—

túa el reconocimiento de la mercancía y esta deacuerdo con la clasifica-

ción hecha por el agente aduanal, el cual asienta su conformidad en el pe 

dimiento, indicando haber efectuado la inspección y señalado así los re--

quisitos adicionales que la mercancía deberá cubrir de acuerdo con las -

disposiciones de la Ley Aduanera y de la Tarifa de Importación. 

Se contiúa el trámite presentando los documentos adicionales requeri-

dos, haciendo el pago de los derechos aduanales causados, cargos de mane-

jo, apertura de cajas, maniobras, almacenaje, etc, Una vez cubiertos to--

dos los requisitos, el jefe de almacenes fiscales expide el documento que 

autoriza la salida de la mercancía, quedando a disposición del agente a--

duanal, quien la reexpedirá al interesado. 

EL TRAFICO POSTAL  

Al llegar la pieza a la oficina de correos correspondiente, se turna 

a la sección aduanal de la misma en donde un vista efectúa el examen y la 

clasificación de la mercancía, expidiendo una boleta en la que se indican 

los derechos aduanales a cubrir, así como los requisitos adicionales 'w 	• 

cumplir. La oficina postal envía un aviso al consignatario de la,merCan--

cía, notificando que esta se encuentra en dominio fiscal pendiente. de,de-

terminar el despacho, Es necesario acudir a la oficina de correos a efec-

tuar el pago de derechos, presentar en su caso el permiso de importación. 

correspondiente y cubrir los demás cargos y gastos. Una vez cubiertos es-

tos trámites, las mercancías se entregan al Consignatario. 



TRAFICO AEREO 

La egencia aduanal consignataria de las mercancías o el propio departa.  

mento aduanal de la empresa transportadora de esta lo tuviera, recibe en -

los almacenes fiscalizados asignados a la misma, el cargamento del envío -

aéreo amparado por manifiesto de carga correspondiente. El jefe de la adua 

na nombra un vista encargado del despacho, quien con la colaboración de un 

empleado de la agencia aduanal o línea aérea, llamado cotizados, efectúa -

la inspección y clasificación de las mercancías, elaborando una boleta. 

3. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) 

El sistema de clasificación aduanal denominado Sistema Armonizado de -

Designación y Codificación de Mercancías, ha sido adoptado ya por 40 nacio 

nes y regirá el 80% del intercambio mundial del producto. Este sistema ar 

moniza la clasificación de mercancías en la mayor parte de paises que tie-

nen en sus manos el comercio internacional. Mediante este esquema se da u-

na clasificación universal a las mercancías, la cual opera para todos los 

países, de tal forma que un determinado producto tiene la misma clave adua 

nal en un país que en otro. De esta forma el sistema permite simplificar - 

las operaciones entre compradores y vendedores a nivel internacional, e in 

Iluso, llega a la utilización de sistemas computarizados interconectables 

mundialmente. 

La nomenclatura de este sistema modifica ligeramente el nivel de los -

diferentes indicadores arancelarios, por el mayor desglose de las mercan-'-

cías en su nuevo esquema de clasificación. Además, se dispone de una clasi 

ficación para operaciones especiales, donde entran las iMportaciones de la 

industria maquiladora, así como de material de ensaMbles por la industria -

automotriz. En el Sistema Armonizado, lo único que cambia es el número de 

fracciones, dado que es una evolución de la 'nomenclatura, detallándola en 

mayor grado, para lograr una mejor identificación de los productos para su 

manejo aduanero. 



NCCA= Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. 

SA= Sistema Armonizado. 

El sistema armonizado consta de: 

a) Nomenclatura polivalente: Como tal, eT SA está concebido para clasifi 

car las mercancías transportables, incluso si talesmercancfas no fue '' 

ran efectivamente objeto de intercambios internacionales. Es una'no7-

menclatura polivalente, por que los 4019 grupos de mercancías con có 

digos de 6 cifras, se pueden utilizar con distintas finalidades, 

Las principales diferencias entre la NCCA y el SA se pueden observar -

en el siguiente cuadro: 

99 capítulos (.1 al 99) 

XXI secciones 

1011 partidas 

4 reglas generales 

Partidas a nivel internacional 

4 dígitos 

Fracción arancelaria 

Numérica/literal 

Subpartidas 

Literalhumérica • 

Notas legales de sección y capítulo 

Notas de partida 

(Notas explicativas-índice alfabé- 
criterio de clasificación. Publica 
das: julio 1955 CCA). 

97 capítulos. Numerícamente 

XXI secciones 

1241 partidas-5019 subpartidas 

6 reglas generales 

Partidas a nivel internacional 

4 dígitos 

Subpartidas a nivel internacional 

6 dígitos 

Subpartidas 1° y 2° nivel 

Fracción arancelaria:numérica 

Notas legales de sección y capitulo 

Notas de partida y subpartidas 

(Notas explicativas-criterios de 
clasificación-otros criterios. Artí-
culos del convenio -7-1.8 y -0-1.2.3). 



Los órganos de esta Secretará que están relacionados con el comercio -

exterior son: a) Dirección General de Comercio, b) Dirección General de In 

dustria y c) Dirección General de Estadística. 

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP). 

En materia de comercio exterior tiene las siguientes funciones: 

* Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones que estable 
cen los impuestos a la importación, exportación y materias conexas.. 

* Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales 
en términos de dichas leyes. 

* Dirigir los servicios aduanales de inspección. 

* Intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del erÓdito.pú-
blido, 

b) Nomenclatura estructurada: El SA constituye una estructura legal y ló 

gica con un total de 1,241 partidas, agrupadas en 97 capítulos, a su 

vez articulados en 21 secciones dentro de las cuales la sección XVII 

está constituida por material de transporte. 

4. Principales organismos que intervienen en la importación y exporta- 
ción 

1. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

En materia de comercio exterior tiene las siguientes funciones: 

* Fomentar el comercio exterior del país. 

* Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y las restricciones pa-
ra los artículos de importación y exportación, en consulta con la Se--
cretarfa de Hacienda y Crédito Público. 

* Intervenir en las ventas cuando los productos nacionales las realicen 
directamente a compradores radicados en el extranjero. 

* Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter co 
mercial e industrial. 



* Dirigir la política monetaria y crediticia. 

Los órganos de esta Secretaría relacionados con el comercio exterior -
son: a) Dirección General de Aduanas, b) Dirección General de Estudios Ha-
cebdarios, c) Comisión Ejecutiva de Aranceles y d) Comisión General de A--
ranceles. 

3. Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

Sus objetivos principales en materia de comercio exterior son: 

* Promover, desarrollar y organizar el comerci exterior de México, actu 
ando como auxiliar del Gobierno en materia de política comercial. 

* Financiar la producción de artículos de exportadores para sustituir im 
portaciones. 

* Crear o apoyar la formación de empresas para la comercialización de -
los principales productos de exportación, con miras a defender los pre 
cios de ventas en el exterior. 

* Cuidar el mejoramiento de la calidad de los productos. 

* Intervenir en el financiamiento de importaciones esenciales para la e-
conomía del país. 

* Realizar operaciones de intercambio compensado y en general estudiar -
el comercio exterior de México. 

Los servicios que otorga BANCOMEXT, S.N.0 son; Servicios especializa--

dos en cartas de crédito y órdenes de pago y el servicio especializado en 

cobranzas en el extranjero y dentro del territorio nacional. 

4. Banco de México. 

En materia de comercio exterior ejerce las siguientes funciones: 

* Regula la emisión y circulación de monedas y los cambios sobre el exte 
rior. 

* Forma y maneja las reservas que se requieren para 
mencionados. 

* Actúa como agente financiero del Gobierno Federal 
de crédito externo o interno. 

* Emite y atiende empréstitos públicos. 



* Participa en representación del Gobierno y con la garantía del mismo - 
Fondo Monetario Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

* Elabora y publica el estado mensual de la balanza comercial y de pagos 
del pais. 

* 	Controla las exportaciones de metales preciosos, 

Sus organismos relacionados con el comercio exterior son:a) Fondo para 

el fomento de las exportaciones de productos manufacturados, b) Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), c) Secretaría de Comunicaciones y Transpon_ 

tes (SCT), d) Secretaría de Marina, e) Secretaría de Gobernación y f) Se—

cretaria de Energía (SE), entre otras, 

5. Comisión de aranceles y controles al comercio exterior. 

Esta comisión es la encargada de opinar y proponer la fijación, aumento, 

disminución o eliminación de impuestos a la importación y establecer o eli.  

minar los permisos previos a las compras en el exterior, así como a las ex 

portaciones. Del mismo modo podrá proponer la prohibición de importaciones 

o incluso de las ventas de mercancías al extranjero, cuando se trate de me 

didas de seguridad nacional, salud pública, sanidad agropecuaria o aprove-

chamiento y conservación de especies. Dicha comisión será también quien e-

mita opiniones para determinar impuestos adicionales (cuotas compensatori-

as) definitivas a la importación de mercancías que ingresen al país bajo - 

prácticas desleales. 

También tiene entre sus tareas, la identificación, fijación o elimina-

ción de trabas no arancelarias al libre flujo de mercancías. En las nego-

ciaciones se encarga de analizar los aranceles y preferencias que se con-

ceden al país o que secen a otras naciones, así como emitir en caso de du 

da, opiniones sobre las fracciones arancelarias en que deben clasificarse 

los productos que son objeto de negociaCión. La comisión se encargará de - 

revisar el proceso de racionalización de la apertura y castigar todos aque 

líos actos de comercio exterior que contravengan las disposiciones legales 

y dañen nuestro mercado. 



6. Consejo Nacional de Promoción al Comercio Exterior, 

Este nuevo consejo, quedará integrado por las dependencias que regulan 

el comercio exterior mexicano, así como las asociaciones privadas que re-

presentan a las empresas dedicadas a esta actividad. Con ello se intenta 

retomar la función de promoción de las exportaciones que tenía el antiguo 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), así como la intención de 

coordinación de este sector que tenia la Comisión de Promoción del Comer-

cio Exterior (Compex). 

Las funciones principales de este consejo son las de promover y coor-

dinar; ambas retomadas de las instituciones antes mencionadas, modificando 

por supuesto la estrategia bajo la cual se pusieron en marcha en el pasa-

do a fin de hacerlas más efectivas y darles un mayor alcance. Entre las -

primeras medidas concretas que tendrá este consejo, se encuentra la restruc 

turación de la politica arancelaria, a fin de adecuarla a las nuevas condi 

clones económicas de estabilidad. Del mismo modo la reorganización del -

sistema aduanero dentro de sus leyes, ordenamientos y administración. 

5, Sistema legal que rige el comercio exterior de México 

* La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

* Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos. 

* Sistema Tarifario Mexicano. 

* Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. 

* Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

* Aplicación del Código de Comercio a las Operaciones Internacionales. 

* Sistema General de Preferencias, 

* Arbitraje Comercial. 

* Reglamento de la Ley para promover la inversión mexicana y regular la 
inversión extranjera. 
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CAPITULO IV 
PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

A, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

El objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es el 

de promover un mayor crecimiento económico el cual redunde en el bienestar 

social de los mexicanos, reduciendo así el desempleo abierto y el otorgami-

ento de un empleo de calidad. De ahí la importancia de promover políticas -

generales y sectoriales que desarrollen el crecimiento económico; dichas po 

líticas deberán ser permanentes para evitar nuevas crisis que frenen el pro 

greco. 

El Plan supone una intensa relación con el resto del mundo a través del 

comercio, la inversión y la transferencia de tecnología, buscando así suscri 

bir nuevos acuerdos comerciales con otros países, de modo que aseguremos el 

acceso de nuestros productos a mercados más dinámicos. Una vez superada la 

crisis, el crecimiento de las exportaciones y de la inversión continuarán - 

siendo los pilares que sustenten una expansión sana y eficiente de la deman 

da interna. 

Dentro del Plan surge el Programa Nacional de Financiamiento del Desa-- 

rrollo que publicará la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el 	- 

cual se especificarán las acciones para la consecución de los objetivos 

ñalados. Entre otros aspectos se incluirán: 

* Modernizar y fortalecer la regulación del sector financiero y a los or-

ganismos superiores. 

* Propiciar una mayor captación de ahorro mediante la oferta de una mayor 

diversidad de instrumentos en condiciones atractivas de plazo y rendi—

miento, 

* Promover una asignación más eficiente. de los recursos hacia las activi-

dades productivasi  mediante el fomento de 'una mayor competentia y median 

te la reducción de los costos de transacción y de operación. 



* Promover un mayor acceso de la población de menores recursos a instru-

mentos de ahorro que les garanticen rendimientos atractivos, 

* Alentar la capitalización de las instituciones financieras con capita-

les internos y externos, en los términos permitidos por la ley. 

* Fortalecer el marco jurídico para la solución justa y expedita de con-

troversias y conflictos. 

Tocante a la inversión y ahorro interno, el reto estriba en lograr que 

los flujos de capital hacia México se conviertan en un instrumento de apo-

yo a nuestro desarrollo y evitemos los riesgos derivados de una dependen--

cia excesiva del ahorro externo de corto plazo. Para este propósito se bus.  

cara: 

* Existan condiciones de estabilidad y certidumbre en la evolución eco—

nómica y financiera del país, mediante las políticas fiscal, monetaria, 

cambiaría y financiera. 

* El tipo de cambio real sea estable, congruente con una expansión diná-

mica de las exportaciones y un saldo de la cuenta corriente de la ba—

lanza de pagos financiable en el corto plazo. 

* Los rendimientos reales de la inversión en México sean estables y atrae 

tivos, tanto para los inversionistas nacionales como para los del exte 

rior. 

* La inversión nacional reciba el mismo trato que la inversión extranje-

ra para evitar por un lado, que la inversión externa reciba subsidios 

a costa de la economía nacional y por el otro lado, que la Inversión»-

. en México no sea atractiva para los inversionistas extranjeros. 

* Los recursos del exterior se orienten sobre todo a la inversión produc 

tiva directa, eliminando los obstáculos regulatorios que sin juStifica 

ción legal, existen todavía para la participaCión foránea en la:aCtivi 

dad productiva. 

* Promover las condiciones que alienten pasos Más largos de la captación 

financiera, en especial la realizada a través de instrumentos emitidos. 

por el gobierno para desestimular las fugat súbitas de capitales, 



* Brindar seguridad jurídica y certidumbre a la inversión productiva di--

recta, nacional y extranjera. 

Dentro de lo que se refiere al uso eficiente de los recursos para el -

crecimiento tenemos: Empleo y producción (máximo empleo productivo y capad 

tación), actualización tecnológica (mayot' competitividad internacional), -

desregulación y fomento de la competencia interna y externa (desregulación 

y fomento de la competencia y promoción de las exportaciones de bienes y -

servicios), infraestructura e insumos básicos (modernización de medios de -

transporte), 

Hablando con más detalle sobre de las exportaciones de bienes y servi-

cios, tenemos que para que la situación macroeconómica permita una expan --

sión sostenida de la actividad económica y del empleo, se requiere contar - 

con finanzas públicas sanas, con una politica cambiarla que coadyuve a la -

competitividad de la economía y al equilibrio de la balanza de pagos y con 

una política monetaria conduente a la estabilidad de precios. Ahora bien, - 

en atención a estas consideraciones, las acciones en materia de comercio ex 

terior se enfoncarán a: 

* Alcanzar una mayor reciprocidad por parte de otros estados, a la apertu 

ra comercial de México. Sancionar con todo rigor y eficacia las prácti-

cas desleales de comercio que afectan a nuestros productores y combatir 

con mayor eficacia el contrabando. 

* Procurar un tipo de cambio real estable que promueva las exportaciones 

y la sustitución eficiente de importaciones, en los términos señalados 

antes para la conducción de la politica cambiarla. 

* Facilitar y simplificar los mecanismos de apoyo a las exportaciones 	y 

a través de la banca de desarrollo promover el acceso de los exportado--

res al financiamiento competitivo, en especial de las pequeñas y media--

nas empresas. 

* Adecuar los instrumentos de promoción de las exportaciones para incorpo 

rar a sus beneficios, como exportadores indirectos a las pequeñas y me-

dianas empresas. 



* Descentralizar la operación de los instrumentos de fomento a las ex--

portaciones. 

* Promover el acceso directo de los exportadores nacionales al financia 

miento del exterior, cuidando que el endeudamiento externo correspon-

da un aumento de la generación de divisas para servir la deuda contro 

lada.. 

* Promover el desarrollo de la infraestructura aduanera y simplificar -

los trámites aduanales. 

* Fortalecer los mecanismos de información de mercados externos y de o-

portunidades de coinversión foránea en el país. 

* Propiciar una menor dispersión arancelaria y de la protección efecti-

va en general entre sectores, ramas y actividades productivas, en un 

marco de reciprocidad en las negociaciones comerciales en otros paí—

ses. 

B. ACTUALES RELACIONES MEXICO-ESTADOS UNIDOS (INDUSTRIA AUTOMOTRIZ) 

En nuestros días ya que México cuenta con partes moderadamente compe-

titivas (cuadro 1), muchas de ellas son partes de tecnología moderada y - 

requieren inyección adicional de tecnología, materiales mejorados e inver 

siones de capital para lograr un nivel competitivo. Dentro de este contex 

to, México cuenta con familias de productos (vehículos O partes) en las -

que las características económicas y la situación geográfica de México, o 

frece un potencial importánte para alcanzar ventajas competitivas: 

- Camiones pesados y autobuses/componentes. 

- Reconstrucción de partes de alto valor. 

- Vehículos especializados y conversiones: vagonetas, limusinas, carros 

de bomberos, carrocerías y equipos especiales para camiones. 

Pero por el otro lado en aquellos cases en que sea práctico invertir 

en partes no competitivas y lograr así una ventaja competitiva, será im- 
portante hacerlo, Esto se debe a que México es generalMente no competiti- 
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vo como resultado de vínculos débiles con las principales empresas posee-

doras de la tecnología. Lograr relaciones estratégicas en áreas en que - 

los aspectos de infraestructura y de economía inherentes a.las partes no 

impiden la competitividad del país, puede traducirse en resultados dp cre 

cimientos importantes en el largO plazo, Algunos ejemplos son: 

Transejes automáticos, 

- Componentes para tren motriz de vehículos de doble tracción (juntas 

homocinéticaS, cajas de transferencia, etc.), 

(cuadro .1) 	- 

Posicionamiento Aproximado de los Productos 
Mexicanos de Acuerdo a su Competitividad 

y Atractivo de Mercado 

VALVULAS, COJINETES, BLOCKS, 	PISTONES, MOTORES, ANILLOS, 
JUNTAS HOMOCINETICAS, BOMBAS, TRANSEJES CABEZAS DE ALUMINIO, 
INTERRUPTORES E AUTOMÁTICOS, PARTES TRANSEJES MANUALES, 
INSTRUMENTOS DE FUNOICION DE PARTES DE FUNDICION 

HIERRO, RESORTES, 
PARTES ESTAMPADAS, 
ALTERNADORES Y HAR- 

DE ALUMINIO, RIMES, 
ARNESES, BATERIAS, 
VIDRIO 

CHAS, PARTES DE 
PLASTIC°, MOTORES 
ELECTRICOS, BIELAS, 
CINTURONES DE SEGU- 
RIDAD, MECANISMOS 
AUXILIARES DE POTEN- 
CIA, ENSAMBLES ELEC- 
TRONICOS 

RADIADORES, ESPEJOS, 
ENSAMBLES DE FRENOS, 
FILTROS 

ARBOL DE LEVAS, 	EMDRA- 
GUES, AMORTIGUADORES, 
BUJIAS, FAROS Y CALA- 

MUELLES, ASIENTOS 

VERAS, MECANISMOS DE 
DIRECCION, LINEAS DE 
FRENOS 

SILENCIADORES CARBURADORES, CIGUE- CAJAS DE VELOCIDAD 
NAL, CAJAS DE VELDCI- MANUALES 
DAD AUTOMÁTICAS, EJES, 
OTRAS PARTES DEL SIS- 
TEMA DE IGNICION 



Las maquiladoras establecidas en Baja California dependen de empre-

sas matrices situadas en San Diego y los Angeles y las hubicadas en Ciu-

dad Juárez de matrices del noroeste de Estados Unidos, Las maquilas ubi-

cadas en Sonora tienen sus matrices en diversas partes, más aún que las 

de Chihuahua. (cuadro 3) 

11 General Motors de México, Ford Motor Company, Chrysler de México, pina 
Camiones, Famsa Mercedes Benz México, Kenworth, Mexicana de Camiones, 
Trailers de Monterrey, Victor Padrón, S.A., Mexicana de Autobuses, rá 

bricel Nacional de Autobuses, Véase Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, A,C,,nóm 937, enero de 1994. 
Secofi, información preliminar inédita, 1994, 

- Sistemas avanzados complementarios del motor (turbocargadores, inter-

enfriadores, inyección de combustible, etc.). 

Páneles de plástico para carrocerias moldeados en comprensión. 

- Piezas inyectadas en plástico (defensas, partes interiores, asientos 

tableros de instrumentos), 

- Ensamble de módulos electrónicos (probable negocio para maquila). 

Las plantas armadoras en México son relativamente pocas, al igual - 

que sus naciones de origen1y el número de plantas de autopartes es consi 

derablemente más alto, muchas pertenecen a un sólo país: Estados Unidos. 

Es en la rama automovilística donde este país y México están logrando u_ 

na mayor integración económica. 

1, Maquiladoras de autopartes en el noroeste de México 

De las 421 empresas que integran la industria maquiladora de expor-

tación de México, 171 corresponden a la rama de equipos y accesorios au-

tomotrices. De ellas 46 se localizan en el interior del país y 123 en la 

frontera norte2de estas 120 se ubican en el noroeste del país..(cuadro 2) 



(cuadro 2) 
MAQUILAPORAS DL zarpar/mon v svioxues DE LA RAMA AllimovIIISTICA 

EN LOS ESTADOS su inmuta in Mesto) 

	

Unidades de 	Plantas 
Maquiladotas 	la turna 	maqualadaras 
de exportación 	automovilística 	de ~apanes 

Entidad (1994) (1988) (1994) 

Baja California 795 36 35 
Chihuahua 315 14 53 
Sonora 191 20 31 
Paja California Sur 10 
Sinaloa — 10 I 
Nayarit 	' - 5 

roh,/,3 1 JI2 95 120 

Dalo que el ICIEGI no proporciona por cuestiones de cual& ncialidad. 
heme: Elaboración propia con base en Secan, informa( ido preliminar inediia. 1994. 
e MEDI, La industria aumnairii en Allano, México, 1991. 

(cuadro 3) 
LUDAS De ORIGEN PE LAS MATRICES DE LAS SIAQUILADDRAS DC EVEIREACIO.1 

UBICADAS EP LL NOROESTE DE i5Itarco 

Baja California' 	 Chihuahua' 	 Soltura 

California' 	 Michigan 	 Pennsylvania 
New Jersey'

i° 	
Michigan 

Illinois' 	 Newt)h  Jersey 	 Wisconsin 
°loado, Canadl 	Nueva York 	 Ncw Jersey 

Wisconsin 	 Minnesota 
Missouri 	 Ohlo 
Washington 	 Illinois 
Minncsola 	 10W1 
Nuevo Mixico 	Missouri 

California 	
Connecticut 
North Carolina 
Indiana 
Nueva York 
Massarhusetts 
Nevada 
Arizona 
Texas 
Louisiana 
Nuevo México 
Colorado 
Georgia 
California 
Onrario. Canadi 
Corea del Sur 

I. En asta ciudad (a sama industrial preponderante es la electrónica 0313; madeja 
y 

 
maulee (16.30: productos químicos (0.21,), paguen% (4.7%) y altos 116M11L 3. En 

cale criado In ramas Indusnialts pieliondercolcs ron. por orden de importancia: 
eiceithnica,11ctil, pioduclor quimicos. madeja, piel y iranrpone.3. De los Ángelas 
proviene SO% de las magullas. 4. th ese celada( proviene 13% de las magullas. 5. Las 
',tupidas aloe provienen de cae estado sun mas ginales con topacio al rogada mido{ 
de le 	Americano. 
Fuenre, Secori. D111110Ii0 de lo Industria afaquiladara dr Expotiorodn, hidalgo. 
1940. 

Texas 



La dispersión de las matrices de las maquiladoras de Baja California, 

Chihuahua y Sonora se relaciona directamente con el patrón de localiza --

ción en territorio nacional. (cuadro 4) 

LA FORD EN HERMOSILLO 

La planta ensambladora de la Ford en Hermosillo comenzó a edificarse 

en 1985 y en tres años después entró en operación. Esta empresa tiene o--

tras plantas en México, aunque la de Hermosillo presenta dos característi.  

cas particulares: se le considera "la armadora de mayor calidad en el mun 

do y la de mayor eficacia". 

En México, la industria de autopartes ocupa a poco más de 400,000 tra-

bajadores, 70,000 en la industria terminal, 145,000 en la de autopartes, 

120,000 en la maquiladora y 80,000 en las distribuidoras La balanza co—

mercial de esta industria ha sido tradicionalmente deficitaria. Esto es -

aún más grave en empresas especificas que hacen del mercado nacional su -

objetivo fundamental. 

Para intentar eliminar ese déficit, en 1983 se emitió un decreto para 

obligar a la industria automovilística en su conjunto a financiar sus im-

portaciones con divisas propias4 Sin embargo, a partir de 1989 el déficit 

volvió a aparecer. De 1989 a 1994 esa industria invirtió 10,500 millones 

de dólares y generó 210,000 empleos. Las compañías que más han invertido 

son Chrysler, Nissan y Ford. 

3/ La jornada, 10 de octubre de 1993, En México hay mas dé 1,000 distribui 
dores de vehículos y más de 10,000 distribuidores de refacciones-. El 
Financiero, 15 de noviembre de 1993. 

4/ MERCADO, Alfredo y Taeko Taniura. Las exportaciones automovilísticas de.  

México, factores  favorables, obstáculos y necesidades políticas. Comer-
CIO. Exterior,.vol. 41, núm. 9, México septiembre de 1991, 



(cuadro 4) 
no( 	faL Las l'UNTAS MAQ1.11.ADORAI Ln GIPA/5.51. r UC LA 11451A 

AtiTUAIUVILISTICA ta IMITICVLAR, 1994 

Enrulad 

Baja California 
Tijuana 
Mexicali 
Teme 
Ensenada 
Ros tina 

Baja California Sur 
La Pai 	 10 
Cabo San Lucas 	 1 

Sonoro 
Nogales 	 76 
Agua Priela 	 32 
Hermosillo' 	 19 
San Luis Oto Colorado 	 25 
Piano Masco 	 2 
Misdalt ni de fZino 	 2 
Santa Ana 	 2 
Cabarc: 
Colono 
Humbanspo 
Davi/cora 
pus 
Iluepae 
,Ariape 
Benjamin tlill 
Imuris 
Naco 
Navojoa 
PUiquUo 
Ciudad (»neo 
Empalme 
Guay mas 

Sinaloa 
Los Muchis:  
Guasave 	 3 
Culiacán 	 1 
Mazada 

Narita 
Compostela 	 1 
Tepic 	 2 

Chihuahua 
Ciudad Juárez 	 244 	 35 
Chihuahua, 	 50 	 13 
Ciudad Jiminet 	 7 
Parral 	 2 
Casas Grandes 	 3 	 1 
Palomos 	 2 
Cuauhlemoe 	 5 	 1 
Duenaaeniur a 	 5 
Delicias 	 8 	 1 
Guadalupe 
Meaqui 	 2 
Ojinaga 	 1 
Rosales 	 2 

1, Cuma adornas son una plano ensarnblideia de aulumdvItat de la Ford 2. La 
magulla da outopinee qua le /tallo en L59 Mochil hay que itmiilb ton c 5 cc VII 

porque el dIrecturtu do la 5xeoll no lo regona. pero algunas !acules dan raen» do 
ella, coma es el 011044 Anionlo Salinas Chluer,"Sinilna: las 'timbrado la pauspotidad 
económica", Canterraa Exterior. rol; 41, aún IQ, blaa/oo, ocruhse de 1991, p. 914. 
3. Cueala ademas son una plan» productora da migres de la Ford. 
Fume 5«nb. Dillt10110 do la indionne maq.dadeed de oporiarian. 1000, y 
Arrualuarldn de la induttria maqadadara dr repartarldn, malta de 1994. 

Alaquílui 	 Hoyada dr 
en general 	ouroparles 

	

528 	 15 

	

125 	 15 

	

93 	 2 

	

49 	 2 

	

5 	 1 

12 
4 
2 
3 

2 

1 
1 
1 

7 

2 



Estado 1981 % 1990 % 1994 % 

Baba California 211 35.1 711 40.0 795 37.5 
Baja California Sur 4 0.7 13 0.7 10 0.5 
Coahuila 41 6.9 146 7.6 183 9.6 
Chihuahua 159 26.5 368 19.1 315 14.8 
Jalisco 13 2.7 40 2.1 43 2.0 
Estado de México 3 0.3 19 1.0 30 1.4 
Sonora 81 13.5 155 ea 192 9.0 
Tamaulipas 71 11.8 240 12.4 304 14.3 
Nuevo León 3 0.S 72 3.7 83 3.9 
Durango - - 53 2.5 
Yucalin - - 25 1.1 
Otros 14 2.3 105 5.4 88 4.1 

Fume ; Elahulacl4n papi:loa bele en Secott, InlaimacIó a preliminar laidli '3994. 
TambIla Esnesw Qulatiailla,"Te adencla a minio de I►  !m'Ilación da la Induaitla 
maquIladora", Comicio Latea«, ro1.41, odin.9, itpliendm da 1991. 

En la actualidad, la Ford vende en México casi la misma cantidad 	de 

autos que en Estados Unidos. Empero, la integración de sus productos con 

insumos nacionales es muy baja, sobre todo en la armadora de Hermosillo, 

dedicada totalmente a la exportación y por la propia lógica de la produc-

ción en que se incribe el proceso de esa rama industrial automovilística. 

(cuadro 5) 

Las plantas armadoras y las maquiladoras de autopartes están ligadas 

a sus empresas matrices, incluso cuando el proceso de trabajo está 

descentralizado. 

(cuadro 5) 

PLANTAS MAQUILAD01111 DE nroaración roa ENTIDAD IEDIDATIIA 



La maquila de exportación se centraliza al igual que en Baja Califor-

nia y Chihuahua, en las ciudades más pobladas del centro y sur del país.-

De las 2121 plantas establecidas en la nación, 1ó26 (72%), se asientan en 

la frontera norte y 595 (28%), en el resto del país. Baja California, Chi 

huahua, Sonora y Baja California Sur, cuentan con 1812 (62%) de un total 

de 2,121. Ese porcentaje es idéntico si sólo se hace referencia a las ciu-

dades fronterizas de esos estados con respecto al resto de las ciudades -

de la frontera norte. Las ciudades de las entidades mencionadas, van tra-

zando lo que parece ser futuros corredores industriales, aunque sea disco 

tibie hablar de industrialización, cuando se refiere a magulla. (cuadro 6) 

El Golfo de California parece ser el gran obstáculo para que se encu-

entren en La Paz los corredores industriales que vienen del noroeste de 

Estados Unidos, pero estos alcanzan ya la costa continental de ese golfo. 

Así lo demuestra la localización de la magulla de autopartes y los cen --

tros automovilísticos en la Ciudad Juarez, Chihuahua y Hermosillo. Al i--

gual que en el sistema La Paz-Los Cabos, esos corredores se despliegan en 

una lógica desencadenada por el ámbito de la Cuenca del Pacifico y su in- 

5/ El corredor industrial no debe entenderse aquí como una línea continua 
de localización industrial, en el cual se ubican diversas empresas;, si 
no una localización directa de empresas que tienen continuidad en rel-a7 
ciones organizacionales, productivas, tecnológicas, etc. En la actualr 
dad, dadas las nuevas tecnologías en la informátida que permite. la des 
centralizaciónde los procesos productivos, los circuitos de esos pro, 
cesos se dan de forma disgregada pero no desarticulada. 

2. Corredores industriales delineados por la industria automotriz 

Es riesgoso inferir tendencias de corredores industriales5a partir de 

un fenómeno que apenas empieza a desplegarse y sobre todo con base en u 

na industria tan volátil como la maquiladora. Sin embargo, cuando esas -

tendencias se jerarquizan y se vislumbran los procesos más generales en -

los que se inscriben,el ejercicio de perspectiva adquiere bases más fir-

mes de sustentación analítica. 



10 la Pu 

(cuadro 6) 
PROUCCIAN PC CORREDORES Ele EL NORDICSYC DE NIElICD 

Nogalee 

	

I leinboillo 	 YChilwabui 

afif / 

SIPA. ./ 	• 
ift: 

	

\ 	uEos bluchibTopalabampu 

\ %Guasa« 

La Paz / 

Now Elaboración Hopo a con base en Sccleusla de Comido y Fumen io 
DIM101111 .V41,104,11 dr la Id,0411/01 Ata/pitado/o de Eipariaridn. 1990, y Afilia. 
huriox Jr la Indidona ,Ilavolladura dr ripatiack1n, muto de 1949, 

tersección con el mercado de América del Norte. Así, la dinámica de 	- 

localización de la rama automovilística y de sus plantas, de autopartes 

en particular, cuyo puntó de origen indiscutible está en el.noreste de 
EstadoS Unidos (en los complejos autoMovilisticos industriales de ese - 

pais), se evidencia en su despliegue por los.  estados de Chihuabtia y Seno 

• ra. (mapa 1) 
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Ese despliegue contrasta mucho con la localización de la magulla de 

autopartes ubicada en Baja California que, a diferencia de Sonora y Chi-

huahua, no tiene ninguna empresa armadora de autos o fabricante de mo--

tares. 

(mapa 1) 
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(mapa 2) 
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Este patrón de localización de la magulla de autopartes no hace si- 

no reforzar el de la magulla en general. Sin embargo, es importante ver 

los eslabones que forman la cadena desde los complejos automovilísticos 

industriales ubicados en Michigan (en donde operan General Motors, Ford 

y Chrysler), Ohio, Illinois, Wisconsin e Indiana. Todos estos estados - 

forman un bloque compacto en el territorio del noroeste estadounidense, 

donde se asienta la industria automovilística japonesa. (mapa 2) 



En México los principales receptores fronterizos de los corredores in 

dustriales que nacen en el noroeste de Estados Unidos son Ciudad Juárez,-

Chihuahua y Nogales, Sonora, En la primera la General Motors, la Ford y -

la Chrysler operan directamente maquiladoras ( no se incluye aquí desde -

luego a las plantas de motores y esambladoras de autos de la Ford en las 

ciudades de Chihuahua y Hermosillo, respectivamente). Este corredor tiene 

una articulación intermedia importante en Texas. Nogales por su parte, es 

un receptor más directo de uno de los corredores industriales que desde 

la costa del Atlántico se desplaza hacia la costa del Pacífico, pues es 

un ramal del que nace en Nueva York y desemboca en Los Angeles. 

El ramal que articula a Nogales parte de Denver y pasa por Phoenix, A 

rizona. Esto explica por qué Ciudad Juárez y Nogales tienen un número con.  

siderable de maquiladoras con matrices en Texas y Arizona, sus respecti-

vos estados limítrofes en la frontera. Si se considera la ruta de corredo 

res industriales, el número de maquiladoras y de las grandes empresas au-

tomovilísticas que operan, se podría decir que el núcleo automovilístico 

más poderoso en México es el ubicado en el estado de Chihuahua. 

Este corredor puede llegar a desembocar en Los Cabos o vincularse e 

Hermosillo desviándose en la ciudad de Chihuahua, conformando así, junto 

con Nogales y Ciudad Juárez, un poderoso circuito industrial automovilís-

tico. La tendencia del corredor de Ciudad Juárez a extenderse hasta Los - 

Mochis la determinan las maquiladoras de la General Motors en Casas Gran-

des y Ciudad Cuauhtémoc, Falta ver qué relaciones se pueden establecer - 

con la maquila de autopartes que supuestamente opera en Los Mochis. 

Sin embargo, no hay duda de que este corredor desemboca en la ciudad 

sinaloense. Un poco al norte de Los Mochis. en Ciudad Obregeni, Sonora, se 

localiza una maquiladora de partes de ensambla cables y arneses para auto 

motores, Esta planta tiene su matriz en Coleman, Wisconsin.',Por tante, la 

vincUlación de esa planta con el complejo industrial automovilístico ubi- 

cado entre Ciudad Juárez y ChihuahUa es evidente. El producto que se .en--

sambla en la primera es el que generalmente ensamblan en Chihuaba la Ge-

neral Motors, Ford y Chrysler. 



Existe evidencia, asimismo, de que el otro corredor industrial del -

noroeste de Estados Unidos a Nogales ya ha llegado a Guaymas. En Empalme, 

ciudad conurbada con Guaymas, opera una maquiladora de autopartes cuya ma 

tríz está en Tucson, Arizona, y cuyo capital invertido es totalmente mexi 

cano. El corredor Guaymas-Hermosillo-Nogales es el más dinámico en la loca 

lización reciente de maquilas de autopartes y de maquila en general. Y si 

ya se ha dicho que en Chihuahua se encuentra el complejo industrial auto-

movilístico más importante de México, las perspectivas para Sonora son mu 

cho más promisorias, sobre todo si se concreta el corredor industrial Mé-

xico-Estados Unidos-Canadá que írá desde Nogales hasta Alberta, pasando - 

por Arizona, Utah, Idaho y Montana5 si se consolida la alianza tecnológi 

ca, productiva y comercial entre la Ford y la Koyo Kogyo. 

Entre Guaymas y Los Mochis puede darse el otro posible cierre del co-

rredor industrial que viene del noreste de Estados Unidos. Lo importante 

en la actualidad es la localización entre esas ciudades de un corredor -

que se extiende un poco hasta el sur, en Guasave. En éste ya se ubican - 

nueve maquiladoras de exportación en los más diversos ramos industriales 

y agroindustriales. 

La rama automovilística se despliega en el noroeste de México en el - 

marco de la globalización económica, pero particularmente en el entorno - 

de la competencia económica entre Estados Unidos y Japón. Dentro de este 

tema tenemos que en el sector de automóviles populares donde la competen-

cia entre Estados Unidos y Japón son muy fuertes,, el gobierno de Reagap - 

(en su momento) negocio con Japón para la realización de algunaS restric-

ciones a las exportaciones japonesas, a fin de evitar una guerra de pre--

cios que aún en nuestros días podemos apreciar. 

Las restricciones de exportación que tuvo Japón, lo motivaron para 

romper las barreras de movilidad y entrar con modelos cempeCtOS e filterme .  

dios, donde los márgenes son mayores , y los beneficios son menos dependien 

tes de los volómelies de ventaspor lo que ha increMentadO la competencia 

en esa zona demercado. Esto ha ocasionado que las empresas nOteaMerica 

nas como la General Motors, Ford y Chrysler tengan acilerdos:de:colabora7.- 

6/ La jornada, 22 de octubre de 1992, y 4 y 25 de octubre de.1993.: 



ción con empresas japonesas? 

C. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA 

El desempeño mostrado por la industria automotriz mexicana la convier 

te en un sector de alta prioridad en la estrategia de desarrollo indus --

trial de México. En 1994, representó el 2% del producto interno bruto na-

cional y el 8% del producto interno bruto del sector manufacturero; ade-

más participo con el 17% de las exportaciones totales y con el 21% de las 

exportaciones manufactureras. 

1. Año 1994 

* La producción. 

La producción total de vehículos en 1994 ascendió a 1,122,112 unidades 

cifra que representa un incremento del 3.8% respecto a las 1,080.572 

unidades producidas durante 1993. (cuadro 7) 

(cuadro 7) 
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7/ GUTIERREZ Rivera. La participación de las empresas eutomotrices:Aentro - 
del tratado trilateral de libre comercio, entre Máxico,Canadá y Esta- 

dos Unidos. Tesis profesional, MIlxico 1994,pág,73 	
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Durante el año de referencia, los segmentos de automóviles y camio—

nes reportaron tasas de crecimiento del 2.5% y 8.4% respectivemente. Ca-

be señalar que el segmento de automóviles participó con el 76% de la pro 

ducción total de vehículos durante 1994. (cuadro 8) 

(cuadro 8)  

PRODUCCIÓN TOTAL DL VEHÍCULOS 1993-1994 

(UNIDADES) 

NO TQZ4,L'. 3i..?.0410190VIPIS.: -..'fH.'.  .01M401101.0 

1993 1,11811,572 . 8391911 215,482 

1991 1,122,112 105.973 266,139 

Miluddyecmadwieset~ligemGomWmnylle~d~eayamknesimeitmlo. 
Nem: SECOFI. DOR DitectidA de k Indmia Automotriz y del Tranwone, con datos de AM1A,Oigono 
101.040;01r0 dd la Asociación A Inicua de la I odulkia Autommit, A.C. y ANPACT, Oulcdn Estedlidco. 

*Atentas domésticas.  

Durante 1994, las ventas domésticas de vehículos mostraron un comper 

tamiento favorable, al reportar 690,684 unidades, lo que significa -

un crecimiento de 16.7% en relación a las 591,730 unidades registra.... 

das en 1993. (cuadro 9) 

(cuadro 9) 

VENTAS DOMESTICAS DF VEHÍCULOS 

10,690 

70,030 
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Fuente: 	I 141,,,i.'01.1e la likkkillilAnli.111111/ y.1,1 hati,pmh• :eu.1 un, hnnddm de ,smiA, 
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EfidifiliV 



(cuadro 10) 

COEFICIENTE EXPORTACION/1MORfACION 
DE VEII1CULOS 1 9 94/1  

14.0 

12.0 • 

10.0 • 

7.7 

. 1 	j 	I 

I/ UNIDADES 	 z 
Fuente: SECOFI. port. DIreccidn de la Indunde Automotriz y del Trampane, con dalo. de ANNA, Diseno 
Informativo de la Moclecidn Mealeana de la Induarla Aula:mula, A,C, y ANPAGT, Holeiln EsladIsIlco. 

En 1994, 	el sector de automóviles particiPó con el 87.4%.de las:ex' 

portaciones totales de vehículos. Cabe destacar de que. MOxicO es uno 	de 

los principales exportacdores de motores en el mundo, durante . 1994 se ex 

portaron 1.6 millónes de motores, 29.8% más que'en 1993: (cuadro 11) 

119 

10.3 121 	12.0 

7.4 

* Exportaciones e importaciones. 

Durante el período de referencia, las exportaciones sumaron 575,552 

unidades, cantidad 16.6% mayor a las 493,623 unidades exportadas en 

1993. En el mismo período, las importaciones alcanzaron 75,503 unida 

des. Es importante señalar que por cada vehículo importado durante - 

1994, se exportaron 8 unidades. 

Es notable el hecho de que en 1994, por vez primera, las exportacio-

nes superaron a las ventas en el mercado doméstico, ya que se expor-

taron 575,552 unidades, las cuales representaron el 51.3% de la pro-

ducción total. (cuadro 10) 



(cudro 11) 
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZTERMINAL 

TIPO DE PRODUCTO 
1993-1994 

(UNIDADES) 

AII101510V141,':',  '.'.?11111111/4  '11,11rrilt:i1,:,,,. :-., ,, 	, :-.. ,,,,1::,  :yrmicillos,-,-,::  
151oT0Itwiti-l' 

1993 445,587 48,036 493,623 1,2115,039 

1994 503,5118 71,964 575,552 1,668,381 

prineipales empresas de la Industria Vera:hal y II neuli de México. 
Forme: 11IT1 I. DGI I I lilecele. de la hule orla Allioneutle y tia' bnierwie. con dalos Inntadne de: AMIA. 
theano Infannallen Ik la Asee:41114 Ilefleana de la Indutliin Aulteleerit, A.C., ANI'ACT, 

1:Ita,11,111 o Mensual e INA. A C. 

Asimismo, las exportaciones de partes y componentes automotrices re-

portaron un crecimiento del 22.9% en 1994, al registrar 4.8 miles de mi-

llones de dólares contra 3.9 miles de millones de dólares en 1993. 

(cuadro 12) 

(cuadro 12) 

EXPORTACIONES DE AUTOPARTES, 1993-1994 
PRINCIPALES PRODUCTOS (MILES DE DOLARES) 
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México es un.importante proveedor de autopartes para los Estados Unidos, 

en el siguiente listado, se muestra la participación de las exportaciones me 

xicanas en el total de importaciones que realizó Estados Unidos de algunos - 

componentes automotrices, durante 1994: 



(cuadro 13) 

DISTItlinitiON DEL EMPLEO EN EL SEC1'01ÁITONatIZ 
1994 
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18% 
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* Empleo.  

En 1994, la industria automotriz empleó a más de 455,000 trabajadores, 

participando con el 18.1% del empleo total del sector manufacturero. -

El segmento de autopartes contribuyó de manera importante, representan 

do el 39.6% del empleo automotriz total. (cuadro 13) 



PRODUCCION TOTAL 
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* Ventas domésticas. 

Las ventas domésticas de vehículos en el periodo enero-mayo de 1995 

descendieron a 93,753 unidades, representando un decremento del 	- 

66.9% en relación a las 283,698 unidades vendidas en el mismo lapso 

de 1994. (cuadro 15) 
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2. Acumulado 

* Enero-mayo 1995:producción. 

La producción total de vehículos en los primeros cinco meses de 1995 

registró 381,950 unidades, cifra que representa un decremento del 19.5% 

respecto a las 474,196 unidades producidas durante el mismo período de 

1994. Cabe señalar que la producción destinada al mercado externo repre 

sentó el 13.6% del total de vehículos producidos en dicho período y ade.  

más registró un crecimiento 28.4% superior con respecto a los meses de 

enero a mayo de 1994. (cuadro 14) 

(cuadro 14) 

PlioDuccióN ToTÁL DEVIsiIICIÍLOS.1994-1995 
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( cuadro 16) 
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* Exportaciones e importaciones. 

En los primeros cinco meses de 1995 se exportaron 291,378 unidades, can- 

tidad 28.4% mayor a las 226,991 unidades exportadas en el mismo período 

del año anterior. Las importaciones alcanzaron las 11,873 unidades, 	- 

59.4% menos que las registradas en los primeros cinco meses de 1994. Ca 

be señalar que por cada uno de los vehículos importados durante este pe- 

ríodo, se exportaron 25 unidades. (cuadro 16) 



3. Inversión y nuevos proyectos 

* Inversión total. 

Durante 1994 la inversión en la industria automotriz ascendió a 

2,231 millones de dólares, de los cuales 1,362 millones de dólares co 

rrespondieron a la industria terminal y 869 millones de dólares a la 

de autopartes. (cuadro 17) 

* Nuevos proyectos de inversión. 

Varias importantes empresas automotrices extranjeras se han establecí_ 

do en México durante este año, tal es el caso de Níppodenso Do., 1TD 

y Scania de México. 

( cuadro 17) 
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1994 2,231 1,362 869 
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NIPPONDENSO: Es una compañia de origen japones, lider mundial en tecnolo-

gía para la producción de partes y componentes automotrices. El 16 de fe-

brero de 1995 se iniciaron las obras de su planta en Apodaca, Nuevo León, 

que se destinará a la fabricación de instrumental para tableros de autom6 

viles. Con una inversión total de 30 millones de dólares, la empresa gene 

rará alrededor de 300 empleos y exportará el 80% de su producción total. 

Inicialmente proveerá a Chrysler, Ford, General Motors y Volkswagen. 

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.: El 28 de marzo de 1995 inaguró los 

edificios de refacciones e ingerieria en su planta de Toluca, Edo. de Mé-

xico. Con una inversión de 16,5 millones de dólares generará alrededor de 

418 empleos. La empresa estima alcanzar un valor de 95 millones de dólares 

por ventas de refacciones. 

CHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V.: El 28 de abril inaguró en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, una nueva planta de fabricación de camiones, la cual 

generará 1,800 empleos con una inversión de 330 millones de dólares. 



(cuadro 18) 

VALOR AGREGADO NACIONAL DE PROVEEDOíá,  1994 
(MILLONES DE DOLARES) 
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COMprin brill(18 11 proveedores (VP) 2,653.8 

Exportaciones pmmovidas ocias (11') 962.1 

Importaciones incorporarlas (IP) 934.3 

VAN DE PARTES Y COMPONENTES (VANp)  2,681.6 

VAN Turm, (VANO 	, 6,R513.9 

PORCIINTAJII INCORPORADO MI VANp (VAlipIVANI ) 39.1 

«0113XilithinchloddloWnWoffifivoloirtyderhompolle.umemitiondmikba 

Idwors nulimha piormaJoi por lo, enipeuf th: ti Wall(a Tvinillud 

El cumplimiento del porcentaje requerido de valor agregado nacional' - 

de proveedores ha sido altamente satisfactotio, Este porcentaje ascendió 

de 34.5% en 1991 a 39.1% en 1994; lo que significa Un incremento de más 

de 4 puntos porcentuales en tan sólo cuatro aflos. Cabe mencionar que para 

el calculo de dicho porcentaje algunas empresas se aPagaron al valor refe 

renda de acuerdo con lo establecido en el TLC de América del Norte. 

(cuadro 19) 

4. Desempeño de la industria automotriz en el marco del decreto 

La aplicación del decreto para el fomento y modernización de la índus 

tria automotriz, que enfrentó su aparición en 1991, ha propiciado el for- 

talecimiento de la industria automotriz mexicana. En el transcurso de 1994 

los resultados favorables observados en esta industria confirman el cum- 

plimiento de las disposiciones de dicho ordenamiento. 

* Valor agregado nacional, 

Durante 1994 la industria terminal realizó compras brutas a proveedo- 

res por 2, 653.8 millones de dólares. (cuadro 18) 



Cabe mencionar que en el año de 1994 la Secretaria de Comercio Y Fomento 

Industrial otorgó registro como proveedor nacional a 144 empresas, de las - 

cuales 45 correspondieron a nuevos entrantes, AsImismo se autorizó el regis 

tro como empresa de la industria nacional de autopartes a 148 fabricantes, - 

de los cuales 25 fueron nuevas inversiones. Por otra parte 35 maquiladoras - 

independientes se convirtieron en proveedores nacionales de conformidad con 

las nuevas disposiciones del TLC. En lo que va de 1995, la Secretaría regis 

tró 191 empresas que proveen a la industria automotriz, de estas 89 corres--

ponden a la figura de proveedor nacional y el resto a la de fabricante de la 

industria nacional de autopartes. Del total de registros autorizados, 22 co-

rresponden a nuevas empresas y 4 maquiladoras que cumplen con los requisitos 

que señala la legislación automotriz vigente para obtener el registro de pro 

'veedor nacional. (cuadro 20) 

(cuadro 19) 
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* Balanza comercial ampliada.  

Durante 1994 la industria terminal realizó exportaciones totales por 

8,924.2 millones de dólares, las cuales sOperaron en 28.5% los 6,944.90 

millones de dólares registrados en 1993. Las operaciones de enajenación 

de divisas registraron una disminución de 40.3% respecto a 1993,regis--

trado . un 96.4 millones de dólares en 1994. Por su parte el monto de di 

visas transferidas por maquiladoras fué de 242.3 millonel de dólares en 

1994 	representando una disminución del 37% con re-specto a 1993. 

(cuadro 20) 
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Las exportaciones promovidas de autopartes ascendieron 962.1 millones 

de dólares, lo cual equivale a un incremento del 23.5% en relación a - 

1993. El monto total de divisas transferidas entre empresas de la indus-

tria automotriz disminuyó 1.8% al registrar 1,300,8 millones de dólares -

en 1994. De este monto, el 74% correspondió a cesiones de divisas, el -

19% a divisas generadas por maquiladoras y el 7% a enajenaciones de 

divisas. Como resultado de lo anterior, el saldo total de la balanza co 

mercial aplicando las disposiciones del TLC que registró la industria au-

tomotriz terminal en el año de 1994, ascendió a 1,294.6 millones de dó-

lares, esta cifra se incrementa a 3,353 millones de dólares al conside-

rar los 2,058.4 millones de dólares correspondientes a saldos de años -

anteriores. (cuadro 21) 

Como respuesta al crecimiento observado en las exportaciones de pro--

ductos automotrices y el menor margen de canpensación en la balanza comer 

cial de partes y componentes importados por parte de la industria termi--

nal derivado de las disposiciones del TLC durante 1994, la industria auto 

(cuadro 21) 
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motriz terminal registró un saldo de balanza comercial ampliada de 2,071 

millones de dólares. Al incluir los 2,058.4 millones de dólares corres-

pondientes a saldos acumulados por las empresas en los años anteriores, 

este monto se eleva a 4,129.4 millones de dólares. Por su parte la im-

portación de vehículos ascendió a 970.3 millones de dólares. (cuadro -

22) 

(cuadro 22) 
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D. PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Los productos financieros derivados, de moda desde hace algunos años, 

están ocupando, día tras (tia, espacios siempre más amplios en las diférén 

tes áreas de las finanzas internacionales y los seguros no han estado 

excentos de esta "Invasión" después de tantos siglos durante los cuales. - 

se han movido dentro de un marco de conservadUrismo, lo que les ha permi, 

tido atender las necesidades de sus usuarios dentro del entorno teCnológi 

co de los tiempos. Durante la década de los 80's se crea una verdadera 

tormenta de innovaciones financieras en el mercado de valores, y es apar- 

tir de ahí, que "sin ellos" hoy, prácticamente, no es Posible vivir, cuan 



do menos en todo lo relacionado con el mundo financiero. 

Se han adoptado estos nuevos instrumentos financieros denominados "de-

rivados" como "futuros, warrants, opciones, swaps", etc., y se tiene la -

firme creencia de que cualquier institución con carácter financiero deberá 

-a menos que no lo haya ya hecho- introducir en su organización una "culto 

ra" hacia estos productos que están en condición de resolver, por su gran 

flexibilidad, muchos problemas vinculados con los riesgos financieros. Y -

los riesgos, para mencionar algunos, son de tipo de cambio, de emisión de 

deuda, de Indice de precios, de tasas de interés o de bienes de consumo - 

(commodities), como pueden ser granos, oleaginosas, carne, metales, energé 

ticos, madera, alimentos, considerando además que como consecuencia de la 

globalización de economías y finanzas, también los riesgos se consideran -

internacionalizados. 

En una operación con derivados se establecen las condiciones paea la - 

entrega o, en su caso, para la liquidación de un activo por lo que es ob-

vio pensar que, por medio de ellos, es posible reducir el factor incerti-

dumbre que dicho activo tenga en el futuro; así se ofrece la posibilidad - 

de administrar el riesgo; en virtud de lo anterior puede establecerse que 

los derivados, al igual que en los seguros, también el factor riesgo es bá 

sico. 

El principal valor económico de los derivados estriba en su capacidad-

de completar los mercados financieros permitiendo al inversionista, crear 

nuevos instrUmentos, los cuales sean capaces de originar rendimientos aun 

en situaciones inseguras de una economía. Y los derivados cumplen con la .7 

misma función de un seguro, considerando que sus precios de. equilibrio del 

mercado reflejan las espectativas de los Precios futuros délos activos - 

subyacentes; además, la directa correlación existente entre el valor de,  .. 

mercado de un producto derivado y su correspondiente activo subyacente pro 

porciona al producto la característica de proteger. Algunas clases dederi 

vados son los siguientes: 



OPCIONES: Son contratos que otorgan el derecho pero no la obligación 	de 

comprar o vender un bien subyacente bajo ciertas condiciones; el contrato 

que da derecho de comprar el bien se denomina opción de compra (call op--

tion), mientras que el que da derecho de venta se denomina opción de venta 

(put option). Los contratos son totalmente estandarizados, se habla de -

"precio de ejercicio" (strike price), que es el precio al cual puede com 

prarse o venderse el activo subyacente en el momento en que se ejerce el 

derecho, Se emiten para el público inversionista, son garantizados por un 

instituto de compensación (clearing house), tienen fecha de expiración y 

el precio o costo del contrato se denomina prima. Se encuentran opciones - 

sobre tasa de interés, sobre acciones, divisas, futuros de bonos del teso 

ro americano, entre otros. Existen dos tipos de opciones: las europeas, -

que sólo pueden ejercerce a su vencimiento y las americanas, que pueden e 

jercerce en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. 

WARRANTS: En el caso de México, el Diario Oficial de la Federación (DOF) - 

de' fecha 3 de septiembre de 1992, establece las disposiciones de carácter 

general aplicables a los documentos denominados títulos opcionales 	-wa-- 

rrants- y así los define: los títulos opcionales son aquellos documentos -

susceptibles de oferta pública y de intermediación en el mercado de velo 

res, que confieren a sus tenedores, a cambio del pago de una prima de emi 

sión, el derecho de comprar o el derecho de vender al emisor un determina 

do número de acciones a las que se encuentran referidos (acciones de refe 

rencia), de un grupo o canasta de acciones (canasta de referencia),o bien-

de recibir del emisor una determinada suma de dinero resultante de la varia 

ción de un Indice de precios (indice de referencia) a un cierto precio 	- 

(precio de ejercicio) y durante un período o en una fecha establecidos al 

realizarse la emisión. El emisor tendrá la obligación de liquidar los Mil 

los opcionales en especie o en efectivo, según se estipule en el acta de e 

misión. Se trata de un instrumento parecido a la opción, pero la diferen—

cia estriba en lo siguiente: son contratos no estandarizados, sólo pueden 

ser emitidos porosas de bolsa, instituciones financieras y empresa; no -

son garantizados por una clearing,house y generalmente el plazó es supericr 

al de las opciones. 
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FUTUROS:  Un contrato de futuros "es un compromiso"para entregar o recibir -

una cantidad y calidad específica de un bien subyacente en una fecha futu-

ra y en un lugar establecidos de ante mano. También en este caso se estable 

cen cantidad y calidad del producto o bien subyacente; el precio se determi 

na mediante la demanda y la oferta en el mercado; fecha y sistema de liqui-

dación. Los participantes del mercado de futuros pertenecen a dos catego — 

rías: los vendedores-compradores y los especuladores. Hoy en día los merca-

dos de futuros de todo el mundo ofrecen una gran variedad de instrumentos -

sobre tasa de interés de alta liquidez. 

SEGUROS:  Los warrants pueden considerarse como un seguro para el inversio—

nista para protegerse contra las eventualidades del mercado accionario, tie 

nen una gran similitud con los contratos de seguros y al igual que una pri-

ma de seguros, se determinan en función de la siniestralidad. El precio de 

un warrant puede considerarse en función de : a) la volatilidad del precio-

del bien subyacente; b) plazo de vencimiento; c) la relación que existe en 

tre el precio del ejercicio y el de mercado. Las instituciones de seguros -

se enfrentan con riesgos en la inversión de sus reservas en el mercado de - 

valores, riesgos que tienen una estricta relación con la fluctuación de las 

acciones por lo que los warrants se presentan como instrumentos Odies para 

hacer frente a dichos riesgos y constituyen un avance muy significativo de 

las leyes del seguro del país el hecho de que en el DOF del primero de no-

viembre de 1995, relacionado con las reglas para la inversión de las reser-

vas técnicas de las instituciones y mutualistas de seguros, en el Cap. V se 

autorice la inversión en warrants y demás productos derivados, hasta un má 

ximo equivalente la prima pagada; antes de las regias habla de inversiones-

cubiertas mediante contratos de compraventa de futuros del, indice nacional - 

de precios al consumidor. 

Por otro lado, un contrato de opciones tiene una gran similitud con una 

póliza de seguros. Así por ejemplo, una persona pagará una prima a una ins. 

titución de seguros si quiere comprar un seguro de accidentes personales.  

la prima estará de acuerdo a la actividad del solicitante, y algan otro re-

gistro de menor importancia. En caso de ocurrir algan accidente mortal1a.  ',•H 

institución pagará al beneficiario.la cantidad pactada en el seguro, en .ca, 

so de no accidente no habrá devolución alguna. Ahora loque hizo la institu 



ción de seguros, fue vender una 'opción", pero con la diferencia de que de 
haberse vendido la opción y no por parte de la institución aseguradora, no 

se hubiera incurrido en todas las operaciones de la misma (constitución de 

la reserva, eventual reaseguro, etc.). Y resulta así claro, que una opción 
funciona como una póliza de seguros en el sentido de que un accionista de 

una empresa X, el cual quiere proteger su precio de venta, adquiere el de-

recho de vender sus acciones a un precio dado durante un periodo determina 
do y como una institución de seguros determina un costo (prima) por asumir 

el riesgo de una eventual caída de la acción de la empresa mencionada. 

En lo referente a futuros es conocido que en fecha reciente en Estados 
Unidos se han estado vendiendo -y no por medio de instituciones de seguros-

futuros y opciones como seguros catastróficos y, al crearse estos nuevos -

instrumentos se está dando a la industria del seguro la misma eficiencia e 
integridad de la reputación ganada por el mercado de cambios. Asi, el oler- 

! 
cado americano ofrece a los participantes del mismo, la gran oportunidad - 

de transferir riesgos y dicha transferencia denominada "protección" (hed-- 
i 

ging), ofrece la posibilidad a asegurarse y reasegurarse, de manejar real- 
mente sus exposiciones al suscribir los riesgos del mercado. Se trata de - 

contratos estandarizados en términos y regiones cubiertas, periodo en el -
cual los siniestros pueden ocurrir y ser reportados, tipos de pérdidas y - 

lineas de seguros susceptibles de ser cubiertas. Así, por ejemplo, por 

tástrofe se entiende todo tipo de pérdida que se origina por viento, grad 
zo, terremoto, alborotds populares, inundaciones, etcétera. 

Para finalizar, no habrá ningún desplazamiento de los seguros tradido 
nales en favor de los derivados, sin embargó y no obstante lo ocurrido en 

algunas instituciones aseguradoras europeas que no usaron en la debida for 

ma algunos de los derivados, todo indica que la nueva tecnología fináncie7:. 

ra será usada por la industria aseguradora en forma creciente y acordé con 

las disposiciones legales de cada país, ya lea como complemento a lo tradi 

cional, ya sea por si misma; México ya ha dado_una priMera muestra muy sij 
nificativa en este sentido a través de las reglas de inversión,- 



CONCLUSIONES 

Estados Unidos es nuestro principal socio económico, y con él se pro-

ducen las interecciones primordiales de nuestro país con el exterior, es 

por ello que el interés estrategico que México tiene con este país, es el 

de asegurar la fluida y respetuosa cooperación en todos los ámbitos de las 

relaciones,y disminuir los riesgos que conlleva la intensidad de los in-

tercambios, así como formar un nuevo entendimiento que articule y promue-

va los intereses de México frente a Estados Unidos, fortaleciendo de esta 

manera las consultas de alto nivel sobre asuntos bilaterales y la amplia-

ción de la cooperación financiera,comercial, científica y económica entre 

los dos Estados. 

Para lograr lo antes mencionado, México ha estimulado en gran medida, 

las exportaciones automovilísticas, los mecanismos de intervención han e-

volucionado y es así que el resultado neto de este esfuerzo, son las ven-

tajas inherentes de México (costo de la mano de obra, manufactura flexi-

ble a bajos volúmenes, cercanía con los Estados Unidos y ventajas en algu 

nos materiales) resultando en precios más bajos de los vehículos y auto--

partes mexicanos. Si se mantiene la competencia entre las diferentes plan 

tas terminales para el mercado mexicano, los precios de los vehículos re 

flejarán la reducción en costos, así México habrá sido integrado al siste 

ma automotriz de Estados Unidos. 

Ahora bien, en medida que sean reducidos los aranceles y otras barre- 

ras, se deberá implantar un proceso de seguimiento para perMitir identifi 

car los aranceles de materiales y los requerimientos de contenidos leca-..; 

les para autopartes que resulten excesivamente altos, y por lo tanto, , no 

permitan a las autopartes mexicanas competir con las impártadas. Las accio 

nes requeridas, no deberán llevarse a cabo de una 'manera generalilada.  (pa . 

ra todas las partes), sino qUe deberan ser estudiadas una por una, .toman-. 

do en cuenta los factores economices de cada parte especifica en relación, 

con los competidores mundiales correspondienteS en ese momento. Se darán 

excepciones solamente en aquellos casos en que las empresas demuestren te 

ner un plan para alcanzar la tompetitividad mundial, en un período 4ué. nn 

rebase los tres anos. 



las políticas establecidas por México, pueden también ofrecerle opor-

tunidades de crecimiento, pero pueden desbordar a las instituciones inter 

nacionales y generar fenómenos a los cuales un Estado Nacional tiene po-

cos instrumentos efectivos de respuesta; flujos enormes de recursos finan 

cleros entran y salen de los mercados nacionales de manera cotidiana. El 

rápido movimiento de esos capitales amenaza con provocar inestabilidad, -

aún en las economías más grandes del planeta. Ello nos reclama un esfuer-

zo adicional para elevar el ahorro interno y depender más de nuestras pro 

pies fuerzas, no sTo como respuesta a un fenómeno económico, sino como de 

fensa de nuestra soberanía. 

Hoy en día, en el ocaso del siglo XX y el nacimiento del siglo XXI, - 

México es convulsionado por la internacionalización de su planta producti 

va y la necesidad de conquistar el porvenir. Ello exige que la búsqueda -

de crecientes niveles de productividad, se conviertan en una labor coti-

diana y que las prioridades para 1996 sean entre otras: la recuperación e 

conómica, la generación de empleos, el alivio a los deudores y la banca,- 

la consolidación, del proceso desinflacionario, todo ello se logrará 	me- 

diante retos presentes y futuros que estemos dispuestos a cumplir, como:-

1) Calificación del personal en la planta  productiva. La mano de obra me 

xicana es de primera clase por su habilidad y moldeabilidad; sin embargo, 

tiene una serie de deficiencias: la principal es su escasa escolaridad, -

frecuentemente de muy mala calidad; los conocimientos que se imparten son 

muy superficiales, muy generales, orientados a la memorización y divorcia 

dos casi por completo de la adquisición de conocimientos y habilidades - 

que vayan preparando para el trabajo productivo. 

2) Rescate de la demanda_por  parte de las empresas nacionales. La de-

manda sufrió una caída espectacular en 1995, como consecuencia de varios -

factores: el primero, derivado de la modernización de lás plantas,. que  ha 

permitido producir más con menos mano de obra; el segundo, que el contin-

gente de desempleados se ha incrementado por el cierre de varias empresas 

que no han podido resistir la competencia; el tercero, el que los salaries 

reales no sólo no se hayan incrementado, sino que generalmente 'han dismi-

nuido y finalmente, que la creciente participación de los productOsimPer 

tados en el mercado doméstico, haya reducido las ventas de los productos -

nacionales. 

-„, 



3) Confrontación del_problema financiero. Las empresas nacionales ante 

la necesidad de modernizarse, recurrieron en fuertes cantidades a la obten 

ción de créditos. Aquellas con acceso a los mercados financieros interna--

cionales, contrajeron créditos en dólares ante el aliciente de tasas de in 

terés más bajas; las que no tuvieron ese acceso, se apalancaron en pesos,-

con lo que al sobrevenir la devaluación de diciembre de 1994, sus costos -

financieros se vieron multiplicados. Las empresas, sobre todo medianas y -

pequeñas no pudieron cubrir sus obligaciones con sus acreedores (bancos o 

proveedores), estableciendo una cadena de "no pagos". Los bancos se vieron 

en la necesidad de constituir reservas por estos créditos de dudoso cobro, 

con lo que se elevaron las tasas de interés activas y se redujo la capaci-

dad de crédito; ambos factores contribuyeron a agravar todavía más el pro.  

blema, es aso que necesitamos más créditos blandos para generar mayor tra-

bajo. 

4) Aprovechar las oportunidades que ha abierto la devaluación de nues-

tro signo monetario, Con un peso subvaluado y con una calda dramática del 

mercado doméstico, la exportación se ha convertido en una necesidad y en - 

una gran oportunidad, que se magnifica por el hecho de que tenemos abier—

tos los mercados, entre otros, los de Estados Unidos y Canadá. 5) Incorpo-

ración de pequeñas y medianas empresas al esfuerzo euortador y a la recu-

peración de parte del mercado doméstico, perdido por la apertura del comer-

cio exterior, Son las micro, pequeñas y medianas empresas las que crean - 

más fuentes de trabajo por unidad de capital; el apoyarlas, fortalecerlas-

y promover su asociación ayudará a la creación de más puestos de trabajo,-

siempre y cuando se logre un ritmo de crecimiento económico muy superior - 

al de la población. 

6) Creación de un programa transexenal e integral, no parches a corto:-

plazo, No es con planes aislados como se hará crecer la participación de 

los empresarios mexicanos en el mundo, sino con un plan que incluya desde.-

la planeación hasta los apoyos-financieros. La competencia internacional: 

por ganar los mercados, hace necesario que dos planes y prográmas que se a 

pliquen en comercio exterior no se den en forma aislada y por periodos cor 

tos, ya que surgen planes excelentes que muchas veces no se ponen en mar--

cha simplemente por que termina el sexenio y cambian los funcionarlos 



7) Construcción de una infraestructura nacional. Dicha costrucción -

tanto en carreteras, caminos rurales y almacenes, es muy necesaria para -

la estimulación de la inversión y el acercamiento del productor a los cen 

tros de consumo. 8) Apoyo a todos los sectores_productivos nacionales. -

Cualquier sector (agropecuario, industrial, pesca, etc.), es necesario pa 

ra el crecimiento tanto del empleo, como de la economía nacional, es por-

ello que la facilidad de otorgar crédito a los sectores productivos es de 

gran importancia. 

Los ocho retos mencionados, no podrán ser efectivos sino aceptamos - 

nuestra realidad y tratamos de cambiarla. Es necesario dentro de este con 

texto y para progresar y terminar con la crisis que afecta a millones de - 

mexicanos, el tomar en cuenta lo siguiente: tanto el pueblo mexicano, co-

mo los inversionistas nacionales y extranjeros deben contar con CREDIBIll.  

DAD por parte del gobierno mexicano, esta credibilidad en el gobierno se 

dará siempre y cuando, sea el propio gobierno el que de señales de estabi 

lidad y de permanencia mediante: 1) hechos, planes, acuerdos, discursos,-

etc., reales; 2) un gabinete representativo que cuente con la participa—

ción de ex-funlionarios (previamente investigados), para no cometer erro-

res; 3) una restructuración del cuerpo policiaco, así como el exclareci--

miento de asesinatos políticos y de enriquecimiento por parte de ex-presi 

dentes y ex-funcionarios. Sin confianza y sin credibilidad, el país no - 

saldrá adelante, y cualquier rumor especulativo, continuará desestabili--

zando a México. 

Por otra parte, México es un pais rico en recursos naturales, cuenta. 

con con arquitectura, arte, medicina, etc., de primer mundo, sólo falta volun 

tad y trabajo duro, así como honestidad, para terminar con la corrupción, 

ya que el problema no es de leyes sino de actitudes, y es así que se lo-

grarán niveles no altos pero si decorosos de vida en México. 
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