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INTRODUCCION 

En los últimos años México ha presentado un notable proceso de apertura 
económica para elevar la eficiencia y competitividad del aparato productivo nacional; sin 
embargo, esta apertura no ha encontrado la misma reciprocidad para el acceso a los 
mercados internacionales. 

A diferencia de México, algunos paises tienen la tendencia de mantener, e incluso 
incrementar sus rúveles de protección, así como el surgimiento de medidas unilaterales 
que restringen el comercio exterior, estos debilitan los acuerdos multilaterales y generan 
incertidumbre en los mercados mundiales. 

La nueva tendencia mundial, se caracteriza principalmente por la progresiva 
globalización. Debido a lo anterior, México tiene que concertar acciones entre todos los 
sectores sociales en tomo a una estrategia de promoción industrial y del comercio 
exterior, para que así pueda aprovechar las ventajas comparativas actuales y potenciales. 

El reducido número de empresas de comercio exterior en México ha limitado la 
dinámica de las exportaciones, al no contar con entidades especializadas que promuevan 
exportaciones aprovechando oportunidades, infraestructura, aspectos regulatorios, apoyos 
y técnicas de comercialización. 

Si hablamos de los paises con mayor dinamismo comercial, como Japón, Corea 
del Sur y Brasil, estos canalizan en gran medida su crecimiento exportador por medio de 
empresas de comercio exterior: Japón con cerca del 80 por ciento; Corea del Sur con 60 
por ciento y Brasil con más del 30 por ciento. Refiriéndonos a México en este aspecto, 
solamente canaliza 7 por ciento de su comercio exterior en este tipo de empresas. 
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Una le1:1:ión de las experiencias exitosas de c:recimiemo eJIPOllador a que lu 
vclllU externas, además de ser producto del csfucm> de la empresa individual, IOll el 
multado de una politica nacional concebida alrededor de la promoeión de ellpOIUCioaa. 

En México, se ha dado un respaldo a la actividad cJIPOlladora para promover el 
cambio estructural, mediante la divcniftcaeión de los mcn:ados y produclos, el estimulo a 
la fabricación de nuevas lineas de productos de cllportación, la dilponibilidad sal de 
fmanciamiento, la promoción de una comen:iali1.lclon eficieale CD el elltmljcro, y el 
establecimiento de un sistema de incentivos aulOllliticol compatibles i:on los 
compromisos internacionales que hicieran renaable la ellpomción. 

A partir de 1983, se inició la reorientación del aparato productivo hacia la 
consolidación del sector exportador, mediante reglas de c:onlrol cambiarlo, como la 
adopción de tipos de cambio controlado y libre que otorpn facilidad de divisas para 
pagar importaciones de productos incorporados CD los bienes de ellpOIUCión; la 
simplificación de trámites y el otorgamiento de facilidades para reali7.llr operaciones de 
trueque e intercambio compensado; el establecimiento de un sistema de devolución de 
impuestos de exportación a los exportadores; la eliminación de obstáculos y trúnites 
sobre los costos del exportador, manteniendo solo arana!lcs y pcnnisos para la 
exportación en casos excepcionales; y modificaciones imponanlcs a la ley aduanera y su 
reglamento. 

Es materia de fmanciamiento, además de los mecanismos tradicionales con los que 
participa la banca privada y de fomento, se incorporaron mevos instrumentos y se 
crearon fórmulas de ingeniería financiera para ampliar la ccbatura y los alcances, CD 

favor de los exportadores directos e indirectos. 

Para el campo del financiamiento, merece especial atención la banca de fomenlO, 
pues su participación pretende cubrir las carencias de financiamiemo de Oll'05 sectores de 
la economía. En efecto, mientras la banca privada canaliza 1115 recursos a proyectos de 
menor riesgo y que ofrecen mayores garantías por la solvencia moral y ecooómica, la 
banca de desarrollo debe diversificar el riesgo que en forma individual le prescota cada 
crédito a través de la diversificación de su cartera. 
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En esrc collfeldo, d f"1111111:iamiento para promover las exportaciones ldqulen: una 
n:levancia especial con la participación de Nacional Financiera y el Banco N11:ional de 
Comen:lo Exlerior. 

Por lo IDleS expuesto, es necesario n:alizar una investigación que permita analizar 
la polltk:a l!OlllCl'Cial y los insuwnemos que posee para fomentar las exportaciones. 

Por lo cual, los objetivos del pn:sente trabajo son los siguientes: 

t. Anali7.ar el comen:io exterior de México y su política de fomento a las 
exportaciones en el pasado sexenio (1989-1994). 

2. Explicar los principales mecanismos de financiamiento y apoyo al comen:io 
exterior, con el f"m de resaltar la necesidad de incentivar a los diversos sectores 
económicos, mediante el estudio de la política de fomento a las exponaciones del Banco 
Nacional de Comen:io Exterior. 

3. Hacer un balance prospectivo del financiamiento a las exponaciones en el 
periodo 1989-1994, así como Ja perspectiva hacia el año 2000. 

Las hipótesis ante estos objetivos se enuncian a continuación: 

Los apoyos financieros constituyen un elemento fundamental para incentivar al 
comen:io exterior, entendiendo al financiamiento al comercio exterior como el conjunto 
de mecanismos financieros y crediticios orientados a impulsar el intercambio de bienes y 
servicios de México con otros paises. 

El comen:io exterior mexicano, pese al esfuerzo de algunas instituciones privadas, 
de gobierno y de los exportadores mexicanos, no ha gozado con el fomento y promoción 
suficiemes para competir en igualdad de condiciones a las de sus competidores externos, 
creando así problemas como el de una balanza comercial deficitaria, tendencia a la 
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monoexponación e insuficiente captación de divisas por concepto de las exponaciones, y 
algunos problemas sociales que recaen en la falta de empleo, etc, 

La apertura económica de México responde a los intereses de aquellos que 
propugnan al que México explote y desarrolle más sus ventajas comparativas (como es el 
caso del petroleo) para que facilite la entrada de la inversión extranjera directa, ante la 
incapacidad financiera de México para realizar tal tarea. El resto de los sectores 
productivos manifiesta que no tienen posición competitiva. 

La liberalización comercial debe de ir acompañada de la liberalización de la 
inversión extranjera y de mayores concesiones para su ingreso, para además de financiar 
el déficit externo, impulse el proceso de reestructuración productiva de la economía. 

Esta investigación parte con el capitulo 1 en el que se proporcionan las 
herramientas teóricas de el estructural-funcionalismo, que orientará toda la investigación, 
así como una explicación detallada de las confusiones que se pueden presentar para la 
·utilización de esta teoría. 

En el capitulo 11 se analiza el comercio exterior de México y la política de 
fomento a las exportaciones, partiendo del Programa Nacional de Modernización 
Industrial y Fomento a las Exportaciones. Paralelamente se analiza la situación la 
situación del sector externo de la economía, se hace una evaluación de la política 
comercial, y se estudian algunos indicadores económicos como es la balanza comercial. 

El capítulo III trata del financiamiento para el fomento a las exportaciones, 
estudiando los programas de financiamiento al comercio exterior, los recursos 
disponibles, así como los mecanismos de pago más utilizados en las transacciones 
comerciales internacionales y los diferentes mecanismos de financiamiento para promover 
las exportaciones mexicanas. 

En el capítulo tercero, también se realiza un balance prospectivo de el 
financiamiento para las exportaciones de el presente sexenio, tomando en cuenta para 
esto, el papel del sector financiero en esta actividad, el papel de las empresas de comercio 
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exterior y también los apoyos financieros para el comercio exterior por medio del Banco 
Nacional del Comercio Exterior. 

Finalmente, en el capítulo IV se analizan las perspectivas del financiamiento al 
comercio exterior de México a la luz del Tratado de Libre Comercio. Dentro de la 
primera pane se estudia las perspectivas del sector financiero en general, y en la segunda 
pane los programas y promoción para el comercio exterior ante la apertura económica, 
tomando el caso de Bancomext. 



CAPITULO PRIMERO 

MARCO TEOIUCO• l!Sl'RVCruJlAL 1 
El análisis estructural- funcional es un simple sinónimo del an¡tlisis cienlffico 

explicito en general. En los campos científicos caracterizados por un 1yor desarrollo 
teórico, con aplicaciones de formas de expresión malemática, la cree· nte explicidad 
verbal que ha acreditado los diferentes conceptos de estructura y función. 

El análisis estruclUral-funcional no consisle en nada mas compli~ que expresar 
las cuestiones empíricas en alguna de las formas siguientes, o en la com inación de las 
mismas: Cuales serian las uniformidades observables , o pautas, puede descubrirse o 
suponerse que existen en los fenómenos esrudiados; que condiciones, o estldos empíricos 
de las cosas, resultanres de operaciones previas pueden descubrirse o sJ,,onerse en los 
fenómenos eslUdiados y, cuando se descubre, o se supone que un procdo o acción, se 
desarrolla según uniformidades observables, entonces que condiciones rdultantes cabria 
descubrir. Es decir, ¿Qué estruclUras ésta implicadas?, ¿Qué funciones mil resultado o se 
han realizado? y, ¿Qué funciones se realil.30 según una o unas esuucturas '1adas?. 

1 

El término función puede ser definido como una condición, un Jaooo de cosas, 
resultanle de la operación de acuerdo con las estruclUras, de una u.lidad del tipo 
considerado. En el caso de las ciencias sociales, la unidad es, por lo gene/al. un sistema 
de acción que une una persona o un conjumo de personas. ' 

i, 

El término estruclura, puede ser definido como una pauta o patró1, esto es, una 
uniformidad observable, de acuerdo con la cual se desarrolla la acción, o la, operación. 

1 

El análisis científico social se concentra en gran parte en la escjuctura de las 
sociedades y de otros sistemas sociales, o en las eslructuras de la acción social en general, 
esto es, en la imerrelación de los diferentes cipos, aspectos y partes de las ~ructuras. La 
relación entre los conceptos de estrucrura y función es ínlima. La estructura se refiere a 
un aspeclo de los fenómenos empíricos que puede independiurse del tiem¡t 

Las paulas de acción, no existen como objelos concretos, sino que son 
abstracciones de fenómenos empíricos concretos, y existen y son rpíricamente 
verificables. 
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Los conceptos de eslnlCtura y función fomian pane de un conjunto peculiar de 
conceptos. La clasificación de un fenómeno como función o como estructura depende, en 
pane, del punto de vista del que se describe. Lo que desde un punto de vista resulta una 
función, resulta una estructura desde otro. Así también, las funciones son estructuras en 
sí mismas, es decir pautas, o tienen importantes aspectos estructurados y todas las 
estructuras son resultado de operaciones de otras estructuras. 

Los conceptos de requisitos funcionales y estructurales ésta fundamentalmente 
orientados al desarrollo de sistemas de análisis para cualquier caso de un tipo particular 
de unidad. Un requisito funcional se puede definir como una condición generalizada 
necesaria para el mantenimiento del tipo de unidad considerado. dado el nivel de 
generalización de la definición y el marco mas general de tal unidad. Una condición dada 
es un requisito funcional si su ausencia origina, la rotal disolución de al unidad , o el 
cambio de una de los elementos estructurales de Ja unidad, al nivel considerado, es decir, 
uno de los requisitos estructurales. 

Un requisito estructural puede ser definido como una pauta, o uniformidad 
observable de acción u operación necesaria para Ja existencia continua del tipo de unidad 
considerado, dado el nivel de generalización de la definición y el marco mas general de 
tal unidad. 

En otras palabras, los requisitos funcionales responden a la pregunta de que ha de 
hacerse, y Jos requisitos estructurales, a como debe de hacerse Jo que ha de hacerse. 
Muchas de las equivocaciones acerca de la estabilidad de ambos, se relacionan con esta 
cuestión de la persistencia. Se pane de un supuesto de estabilidad para conseguir una lista 
de requisitos, pero ello no implica que toda unidad analizada tenga que ser estable de 
hecho. Hacer tales unidades estables por definición reduciría a trivialidades la mayoría de 
Jos análisis de este tipo. No así utilizar un supuesto de estabilidad como un elemento del 
paradigma. 

El análisis de Jos requisitos estructurales-funcionales incluye, en cualquier caso 
específico, los siguientes pasos: 

1. Definir la unidad de fenómenos a estudiar; 
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2. Delllubrlr o cmbllcer - bip6lals en rdlei6n coa d -· ea decir, los '
que dctenninln los llmilea deallo de los Cllllel • da la pma de VllÑl:ioocl de .. uaidld 
en CUCltkla; 

3. Deai:ubrir que COlllllcloaa acnena llln de cumpline. ea decir. m¡uisifol funca.Jea, 
pua que 11 unidld pcnim en 111 an:o. llia Cllllbial o alflmci6D ds alnll:IUlll. 11 niwl 
consldendo y; 

4. Dell:ubrir que 1islcma blll de danc en d IÍllellll, como mfnimo, pan que 11 a:ci6n 
confonne al 1islcma conduD:a a la pcnillcacia de la unidld en 111 mm:o, liD ning6n 
c:amblo. al nivel COlllidcndo. 

Deben de tenme en CllCllla varias com. Primera, que lllllqllC la dcfulicióa de la 
unidad es arbill'lria, que cxislln ejemplos cmplricol de cada unidld no lo cs. Segunda, el 
marco de lal unidld DO ea IDllCria de definición, lino de dell:ubrimiclio. Tmeni, ni la 
Wstencia de IOI iequilitos flllll:iollales Di la de lol Cllllll:tllnJes puede darac por lllpUC8la 
simplemcnle porque son rcquisitol, seria caer en 11111 lelcolosfa funciooal o ClllUl:1Unl. 
Dar por aenlado que IOI n:quisilOI exlslai porque 100 iequisitos 1ipif'a que la unidad ha 
de COlllÍDllf existiendo por algum nJ.1Sn predctmninlda. Hablando c:imfflCllllellle, DO 
se puede suponer que llgo exlata porque a un RqUUito. El becbo de que ala forma de 
teleología sea en¡ailOla DO 11e c:omndicc en modo alguno con d de que, fl'CCllClllelllc, 
resulte útil en IOI modeloll de aa:i61l suponer que didla aa:ión ad oriel8da hacia 
flllllrOS cstldOI de c:om. Cllarb, defamilllr lol iequilitoa fllllciollllcs de um unidad es 
ddcnninar Ju consecucn::iu mínimas de lal n:lacioocl cnae lol fw:ron:I que Clllbla:cn 
los limita de vlrilción de una unidld y la uoidad misma, y en ate tipo de aa6lilil jamú 
es necesario oc:upanc de otru COQll:QICllCial que m - lal mfnimu. No obsW!le, 
siempre se reúne mas IDlterial que el mfnimo necesario. YI que jmlú ae eocuelllr.I 
netamente separado de todo lo dcmú. Quinlo, cKiltc 11111 prueba Ñtl:IÚtil:a del mor 
en el análisis de requisitos. Si se supone que 11111 esuucnua a un requisito de la unidad 
que se considera y si el eJlllllCll de un c:aso puticular de lal unidld oo pone de IJlllÚfiCllO 
ningún material pertinedc, pueden expliw' la c:amicia de dalos: Una, que la bipóleail de 
que la e51111ctura es un requisito de la unidld en c:uelli6n - im:orm:ca; otta, que el 
observador no baya Abido capear algún dilo exillearc; y la tmaa, que .-nquc la uDidad 
en cuestión se asemeje mucho a la unidad definida, de hecho, no - un c:a10 de tal 
unidad. 

No hay nada nuevo en relación coa el an61isis de nquilirGI. Jamú ae ba dldo el 
caso de que no se planteara en absoluto la cuestión de si COlldiciola o .,.._ dadas oo 
serian, en cieno sentido, necesarias para la existencia coadnuadl de c:iertos tipos de 
unidades. 
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Los c:onccplOs de loa sequilllos no ctdn, en lf miamos, orlenlldol t..cia lu 
Cldiolles del cambio, liD embu¡o, loa COnceplOI de m¡ullitoa ftulcioaala y 
CllNl:lllnlea prcviol si lo adn. Todu lu cuatlonea del C1D1blo colllienen por lo lllCDOI, 
dol de lu ua dildncloaa polibla en n:llc:i6o con lu unldlda COllliderldu, 
dlldacloaa que couapondea a loa alldiol Inicial, tranaiclonal y raultanle. El 
conoclmienro llillaúlico de dol atldlol cualelquien permite un coaoclmienro 
"*"14doo clcriV1do, ya - por predk:ci6a o dedullcl6n, en n:laclón COll el tm:ero, y 
pua exuninu dil:bot Clladiol, de acuenlo coa man:o constante de rel'cl'esia, puede 
udlizane el 111611111 de rcqullitol. Por ara ru6n lu variabla y lu colllfalUI 1e detec:Can 
-réu-nte. 

Un requisito C\mcloml previo puede 1er clefinl4o como una ftmcl6a que debe 
pnellillir pan que una llllidld dada cobn: cxiltencla en un marco panicular. Ali mismo, 
un requialro CllNC1lllal previo puede ser definido como 1111a esuuctura que debe preexiJlir 
pua que una unidad dada coble exilleacia en un man:o parlitular. Cuanto mu c:en:allOI 
en el !lempo Ciiio doa Clladiol de la unidad coaaidmda, mayor 1eri la protllbllldad de 
que lol nquiallOI propiamellrc dk:bos y los requilltol previos de tal unidad sean ...... 

Uno de loa errora mu COlllUnea que 1e cometen al tnw de ealender los 
problema del delamlllo en lu 6!al IUbdaam>lladu, consiate en suponer 
llll{lllcillmellfe que lol i:equlaitol y los iequllitos previos han de coincidir o coinl:lden. No 
RIUl1a al evideale al ~le que todu lu CIUUClUru que han de mantenene para que 
Ellldol Ualdol 1ip siendo una sociedad muy modernizada sean ~ a lu 
CllrUclUrU que llao de dule para que Nigeria ae conviena en una sociedld muy 
modemiDda, ni 1iqulera IClll idállic.u a todu lu CIU'llCIUIU que debieron pnexistir en 
Olnl Epoca, pan que Bitados Unidos llegara a ICI' una sociedad muy modemiZlda. 

lmplfc:ita o explfcitamente, bajo cualquier forma de aM!iais de los requisitos 
previos, 1e da siempre alguna fonna de anüisis de requisitos. AJ empicar los conceptos 
de requisitos esttuctumes y fllncionales previos debe evitarse la tcleologla, lo mismo que 
al emplear los i:om:eptos de requisitos estructurales y funcion1les. Sostener que 
determiJuida ClllUCIWll ha de pm:xiltir, en ruón de que un requisito estructural previo de 
una unidad dada, significa caer en una din4mica tclcológica. 

Los conceptos de "euftmción, disfunción; cuestrucllll'a, disestructura" (1) centran 
la atención sobre aJCltioncs de ajuste y desajuste de as unidades consideradas. Aunque 

1. fsi1ser!ie 1ea H *"' Citg¡iu Socillq p. 301 



en las ciencias sociales se suele utilizar el ténnino función en varios sentidos diferentes, 
la mayoría de las veces refiere al concepto de eufunción tal como aquí se le define. 

Las eufunciones y disfunciones, y las correspondientes variantes de estructura, 
pueden existir, en lo que se refiere a una unidad dada, como elementos de la unidad, es 
decir, internos a ella, o como elementos del marco de la unidad en cuestión. No todas las 
eufunciones para una unidad son eufunciones de la unidad, aunque ordinariamente, 
cuando se utiliza el concepto de eufunción, la atención se centra sobre funciones 
asociadas con la unidad misma, no sobre funciones de la operación de otras unidades en 
ese marco. 

Cuando se tratan cuestiones de ajuste, nada es menos probable que una función 
exactamente equilibrada, que no tenga consecuencias en favor del ajuste o el desajuste. 
En realidad, tales consideraciones definen con precisión lo que podría denominarse 
categoría de las funciones irrelevantes, es decir, aquellas que no tienen repercusión 
alguna para lo que, en un momento determinado, constituye el centro de interés. 

La mayoría de las veces en que se introducen evaluaciones en el análisis 
estructural-funcional se refieren a los términos eufución u disfunción. Una eufución es 
una función que tiende a preservar la unidad tal como ha sido definida, y una disfunción 
es una función que tiende a disolverla. No obstante, estos términos se han utilizado con 
ligereza, aplicando el de disfuncional a las que favorecen a las buenas adaptaciones y el 
de disfuncional a las que favorecen a las malas adaptaciones. Tales juicios dependerán 
siempre de la evaluación que se haga de la unidad correspondiente. Ninguna condición o 
aspecto de una condición, es inherentemente eufuncional o disfuncional. 

Los conceptos de eufunción, disfunción, eucstructura y disestructura se centran 
sobre la cuestión del mantenimiento de un sistema en su marco. Los conceptos de 
requisitos se centran sobre la cuestión de como es un sistema, en tanto que se mantiene. 
Los conceptos de requisitos previos enfocan la atención sobre qué condiciones han de 
existir para que un tipo dado de unidad pueda comenzar a existir como tal. 

Los conceptos de requisitos previos, los de eufunción disfunción, euestructura y 
disestructura centran la atención sobre las interrelaciones dinámicas, sobre las 
consecuencias de la operación de una estructura panicular, o de la existencia de una 
función panicular, para el sistema en cuestión en un momento futuro. 

. Los términos de. funciones y estructuras latentes, manifiestas, NIR e INR, se 
derivan de_ las ideas que Menon expuso hace muchos años en relación con las funciones 
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latentes y manifiestas. Un elemento será considerado manifiesto si es intencional y 
reconocido por tos participantes en el sistema de acción correspondiente, y latente si no 
es ni intencional ni reconocido. Será considerado NIR, si no es intencional pero es 
reconocido, e INR, si es intencional pero no es reconocido. Estos conceptos enfocan ta 
atención sobre el nivel de explicitud y sensibilidad de los miembros de un sistema dado 
para con tas estructuras de acuerdo con tas cuales actúan. Tales distinciones son vitales 
para cualquier estudio que implique racionalidad, planificación o algo similar. El 
concepto de disfunción manifiesta está incluido explícitamente como una posibilidad. 

La falta de una consideración explícita ha dado lugar a evaluaciones implícitas en 
un gran número de análisis. Los refonnadores sociales concentran por lo general todos 
sus esfuerzos en ser manifiestamente disfuncionales para el sistema que tratan de 
refonnar, y manifiestamente eufuncionates para lo que ellos consideran que ha de ser un 
mundo mejor. 

Los conceptos de función y de estructura, de requisitos, de requisitos previos, de 
eufunción-disfunción, euestructura-disestructura, son conceptos generalmente aplicables a 
los fenómenos sociales y no sociales, de igual forma que a los fenómenos humanos tanto 
como a tos no humanos. Los conceptos de latente, manifiesto, INR y NIR centran ta 
atención de una manera específica sobre el punto de vista del actor e implican los 
supuestos de que los actores pueden orientar su comportamiento, y de hecho lo orientan, 
hacia futuros estados de cosas, en relación con tos cuales son capaces de pensamiento y 
observación explícitos, y de que la presencia o ausencia de tal pensamiento explícito, de 
tal observación explícita, o de ambos, tiene a su vez repercusiones sobre el 
componamiento subsiguiente de dichos actores. Estos conceptos se pueden emplear 
apropiadamente dentro del área de los fenómenos sociales humanos. 

La distinción entre estructuras concretas y analíticas se orienta al tipo de 
abstracción implicado en cienos conceptos útiles para el análisis empírico. Pueden 
considerarse concretas aquellas estructuras que definen las unidades, que por to menos en 
teoría son susceptibles de separación física en tiempo, espacio o ambos, de otras unidades 
del mismo tipo. Tal como el término se aplicará en el análisis social, se refieren en forma 
mas específica a las estructuras que definen las unidades miembros implicadas en la 
acción social, es decir, las unidades con respecto a las cuales un individuo dado puede ser 
clasificado como incluido o excluido, o en una combinación de estas dos categorías. La 
sociedad en este sentido es una estructura concreta en funcionamiento. Lo mismo se 
puede decir de las familias, las firmas comerciales, los gobiernos, etc. Otras estructuras 
concretas son las estructuras de acción que definen las unidades miembros en el seno de 
una sociedad dada, o a todos los demás sistemas sociales. 



Todas lu CIUlláUrU c:oacrew 1011 iiltanu sociales; IOdas lu sociedades son 
silccmas raciales; y fados loa 1illcmu IOCialcs que no 11ea11 sociedades son, o bien 
subsilfCmll de - socicmd dada, o bien lol raulUdol de inrcnlependenciu entte dos o 
mú racicdades. La familia a una Cllllldllra coai:ma; - CllN:tUrU definen una unidld 
miembro. lo milmo ocune coa lu firmu ~ialel. 

Las clUUCtllnl lllllflicu IOll plll"OllCI o plllW que definen 1q11ellos aspectos de 
lu unidala que ni siquiera te6ricamcafe, soa IUICCf'Cibla de sepmción concreta de los 
dcaúl upecto& ClllllClllndos. Si se defme el upecro econ6mico de la KClón como IQUCI 
que se n:lacilxm coa la ldquislci6n de bienes y tcrYiciol y los aspectos polflicol como los 
que se n:lacionan coa la uigmción de poder y mponubilidad, lu estruchlm 
económica y pollllcu son CSlnlCIUrU Ulllldcu, ya que no existen sistemas sociales 
IOtalmente eXClllOI de los pPeCtOI econ6micol o de loa polllicos. 

En el anilisls n:al siempre se utiliza alguna combinación de estas clases de 
conceptos. No se pueden describir estructuru analltlcas sin especificar, ames o después, 
las estrucCUns concn:tu de lu que son llpCCIOS. Asl milmo, no se puede estudiar la 
natunlCD de lu estruclUnS concretas sin hacer n:fen:ncia, antes o después, a esos 
aspectos que apam:en en todas ellas. Distin¡uir cuidadosamente unas de otras constihlye 
una clave por eucleocia para eliminlr, en las ciencias sociales, gnn parte del sectarismo 
disciplinario. 

Una de las dillinciones mas generales emn: las estructuras u organiz.aciones 
concretas se establec:e emn: aquellas que esdn especializadas en la orientación 
pn:dominante de 1111 miembros hacia una u otra de las estrucruras anallticas, y aquellas 
que no están especializ.adu ul. Asl puede hablarse de una finna comen:ial como de una 
estructura orielllllda de manera predominlntemente económica. Y por el otro lado, una 
unidad familiar no ellA especializ.ada en ningún aspecto de manera que pn:domine sobre 
los demás. 

Los términos instiluciones, tradiciones y cstnlcturas utópicas, se refieren a 
difererues tipos de CllrUCQlru. El concepto "Íllltibleión" puede ser definido como un 
patrón normativo, con mpecto al cual se suele aperar conformidad y, si esta falta, se 
provoca indignación moral u alguna otra forma de ulición por parte de los individuos que 
pertenecen al mismo sistema racial general, y son consientes de la omisión. 

Una estructura dada puede estar mál o menos institucionalizada según el grado en 
que se espera conformidad con respecto a esa esbUCtUra y según el grado en que la falta 
de conformidad con n:specto a la esuuctura produce indignación o sanciones por pane de 
los individuos que penenccen al sistema y son consientes de la omisión. Así, las dos 



fllcmes de variabilidad en et nivel de instilUCionalil.lción son tos upec&os de conformidad 
y tos aspectos de sanción. 

Una inslilUCión puede ser considenda c:omo búica o cnacial, o como más o menos 
estratégica. Es búica si constituye un Rqllisito CSllllCIUral del sil&ema en que aparece; es 
mú o menos esllaligica según que: Primera, -maya una forma institucionalizada del 
tocat o de una parte de un requisito ClllllCllln1 y; Segunda, pueda o no alterarse sin 
destruir et requisito cstruclllral en cuestión. Una instilUCión absolulamenrc estralégica 
C1 una instilUClón búica. 

El primero de tos dos aspectos que definen ta cualidad estratégica de una 
instilUCión seli denominado aspecto sustantivo, y el segundo, aspecto critico. El aspecto 
critico constituye una forma especial de considerar et problema general de los sustitutos, 
equivalenrcs o alternativas funcionales, es decir, la posibilidad de que una condición dada 
resulte de un componamiento conforme a una o más cstruclUrU alternativas. 

La incomprensión del problema de la sustituibilidad, ha creado confusiones que 
resullall de planrcar una cuestión, impllcitamenrc, a un nivel de generalidad y, en et curso 
del anilisis, pasar siempre impllcitamcnrc a un nivel difel'Cllle y menos general. Si es 
correcto afirmar que la diferenciación de papeles sobre ta base de ta edad absoluta es un 
requisilo de todas las sociedades, no hay sustituibilidad funcional en ese sentido. El hecho 
de que tos miembros de una sociedad ajuslen ta diferenciación de papeles a cinco 
distinciones de edad absolull, mientras que tos de ta otn to hacen a diez, indica 
simplemente que ninguna solución particular en cuamo a las distinciones de edad absolull 
es dclerminante para todas las sociedades. Hay casos en lo que una misma función puede 
resulllr de actuar de acuerdo con varias estructuras allel'llativas, a niveles espccfficos 
inferiores de generalidad, sin cambios al nivel mas general que se estudia, pero de ningún 
modo queda resuella la cuestión simplemenrc porque el anatista sea capaz de concebir 
otra estructura de acuerdo con la cual podrfa dar lugar a la función considerada, y así 
sus1en1ar sus conclusiones. 

El lénnino "tradición" puede ser definido como una institución cuya perpelUaCión 
CSla institucionalizada, es decir, como una forma especial de institución. Y cabe 
considerar a una institución más o menos tradicional, más o menos tradicionatizada, 
según el grado en que su perpetuación esle institucionalizada, indcpendienlemcnle de los 
cambios en los resultados funcionales de acuerdo con ella, ya sean estos resultados 
cufuncionales o disfuncionales. 

Una tradición es una institucionali7.ación doble: Primera, la estructura considerada 
en una institución y; Segunda, la perpetuación de la estructura es también una institución. 
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Las tradiciones pueden variar, por lo menos, en dos sentidos radicalmente diferentes. 
Desde luego, puede variar en cuanto a la institución que esta tradicionalizada, aunque hay 
cierto grado de tradicionalización implícito en los aspectos de conformidad del concepto 
de cualquier institución. Pero, lo que es más imponante, las tradiciones, como otras 
instituciones, pueden variar en cuanto a sus combinaciones en los aspectos de 
conformidad y sanción. 

Las estructuras utópicas pueden ser definidas como conjuntos particulares de 
patrones nonnativos, sin estar institucionalizados. La fidelidad a ellos, en cuanto que 
ideales, esta profundamente tradicionalizada, lo mismo en los aspectos de conformidad 
que en los de sanciones. 

En los sistemas sociales en que se dan, las estructuras utópicas tienen 
frecuentemente la función de facilitar la enseñanza de las estrucluras institucionales reales 
del sistema, y de establecer el marco dentro del cual se espera, de hecho, conformidad 
con expectativas menos extremas. 

Son es1ructuras ideales aquellas que los miembros de un sistema o sistemas dados 
consideran que deberían ser las estructuras de su comportamiento o del comportamiento 
de los demás. 

Son es1ructuras reales aquellas con las cuales se comportan, de hecho, los 
miembros del sistema, y como serían descrilas por un observador con un conocimiento 
científico teóricamente peñecto. 

Los ténninos "ideal" y "real" pueden ulilizarse en otros contexlos, pero se suelen 
aplicar a los conceplos de estructura. Las siguiemes generalizaciones sobre dichos 
términos valen casi para cualquier análisis. Primera, nadie deja de hacer alguna dislinción 
enlre eslructuras ideales y reales. Segunda, las paulas o patrones ideales y reales jamás 
coinciden peñeclamente. Tercera, tos miembros del sislema en cueslión son siempre 
conciemcs, en alguna medida, de que las es1ructuras ideales y reales no coinciden 
perfeclameme. Cuarla, En lodo sislema social, algunas de las fuenles de atención y 
violencia son inhcrcmcs a la falla de coincidencia perfecta entre las es1ruc1uras ideales y 
reales. Quinta, que no es paradójica con rcspeclo a la cuarta, en todo sislcma social 
alguna de las posibilidades de imegración son inheremes al hecho de que tas cslructuras 
ideales y las reales no coinciden perfeclamenle. Sexla, La falta de coincidencia perfecla 
entre las estrucluras ideales y las reales jamás pueden explicarse únicamenle en lérminos 
de hipocresía. Sép1ima, una coincidencia peñecla ame las eslructuras ideales y reales 
requeriría un conocimicmo perfecto y una mo1ivación perfecta por parte de todos tos 
miembros del sis1ema en cues1ión, en todas las situaciones posibles. 
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Lo anterior, sobrecargarla cualquier conjunlo conocido de capacidades cognitivas 
de los individuos; y al coincidir perfectamente las estructuras ideales y las reales, el 
sistema resultante serla muy frágil, pues cualquier cambio de los factores ambientales que 
hiciera necesario o causa algún cambio en el sistema requerirla una completa 
recomposición de todas las capacidades cognitivas de los miembros del sistema. 

Estos conceptos pueden elaborarse todavía mas; asi, por ejemplo, puede haber 
estructuras verdaderamente ideales, es decir, estructuras utópicas, y estructuras seudo o 
pretendidamente ideales, es decir, hipocresía, o estructuras ideales que no son estructuras 
verdaderamente ideales. 

En el sentido más general, el análisis estructural-funcional, una vez superada la 
confusión terminológica, el abuso de los supuestos de estabilidad, la teleología y las 
evaluaciones implícitas, constituye un fenómeno de análisis científico en general. 

Las formas especiales de análisis estructural-funcional no son nuevas, aunque si 
reciente el esfuerzo para utilizarlas explícitamente. De las diversas formas especiales de 
análisis estructural-funcional, en cierto sentido el análisis de requisitos sirve de base a las 
demás. Se orienta a elaborar un sistema de análisis para cualquier unidad del tipo 
considerado, y todas las demás formas de análisis estructural-funcional, bien se refieran a 
requisitos previos, elementos manifiestos, latentes, NIR e INR, eufunción-disfunción, 
euestructura-disestructura, etc., presuponen dos o más estadios de alguna clase de unidad 
o unidades que, presumiblemente, puedan ser analizados de forma sistemática. 

De las diferentes formas especiales de análisis estructural-funcional, aquellas que 
se relacionan con los elementos latentes, manifiestos, NIR e INR, con los conceptos de 
instituciones, tradiciones, estructuras utópicas, y estructuras ideales y reales, son las que 
están mas específicamente orientadas al análisis de Jos fenómenos sociales humanos. Las 
otras formas especiales tienen una orientación mucho más general. 
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productivos. La competencia entre la industria nacional e internacional, implica un 
redespliege del esfuerzo de los actores que participan en el proceso productivo nacional, ya 
que niveles más altos generan rendimientos mayores. 

Asl, para rromover la incorporación de los productos mexicanos en los mercados 
internacionales, e Plan pretende coordinar esfuerzos entre los sectores social, privado y 
público para intensificar el apoyo a las empresas exportadoras y de comercio exterior, 
eliminando trabas y restricciones que obstaculicen el flujo de las exportaciones y logren una 
nueva cultura exportadora. 

Para consolidar la participación de las exportaciones en los mercados internacionales 
se requiere concentrar esfuerzos en las negociaciones comerciales en el exterior. Asi 
también, presentar especial atención a la articulación y abaratamiento de los sistemas de 
transporte y de comunicación para atender adecuadamente las demandas de traslado de 
mercancias e información de mercados que exigen las empresas exportadoras. 

Como resultado de la modernización del sector industrial y del comercio exterior, se 
espera que la industria manufacturera alcance tasas de crecimiento superior a las del 
producto interno bruto y genere una cantidad importante de nuevos empleos. 

De acuerdo con las estimaciones del Plan Nacional de Desarrollo, en el periodo 
1989-1994, el crecimiento del volumen del comercio exterior será superior al del producto 
interno bruto. Esto será resultado de la consolidación y fortalecimiento del sector 
exportador y del proceso de insumos y bienes de capital para la modernización de la planta 
productiva del pais. 

2.2 Situación del sector externo de 11 economía mexicana. 

Según los indicadores de la economía, en 1988 el conjunto de la economía creció en 
un 11 por ciento en términos reales, 0.4% menos que el indice registrado durante 1987. En 
gran parte, esto se debió a la reducción en el indice de inflación que pasó de 159.2% a 
51.7% en 1988. 

Al decir que la inflación se redujo en esta medida, no significa que los problemas de 
la economía hayan desaparecido o disminuido. Los problemas en muchos de los paises que 
han aplicado planes de choque para reducir el índice inflacionario, han sido mayores que los 
que existían cuando la inflación era más alta. 

Algunos factores que contribuyeron a reducir la inflación fueron; la rápida expansión 
de la inversión privada, el aumento de exportaciones y el abatimiento de los precios de 
insumos importados en respuesta a tarifas más bajas y la revaluación del peso. 

Los sectores de la economia que registraron un mayor aumento fueron: el 
manufacturero (2.3%); electricidad (4.9%); comunicaciones (12.4%); servicios financieros y 
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seguros (2.'79/o), como consecuencia de la orientación de la polftica económica hacia la 
promoción de las exportaciones manufactureras. Por otro lado, los sectores agrícolas, 
lilvlcola y de construcción se contnjeron en 4.S, 2.7 y 3.5% respectivamente en ténninos 
reales, lo cual trasluce el escaso apoyo del gobierno a esta actividad, que nos ha hecho 
sunwnente dependientes de las exportaciones de productos primarios provenientes del 
exterior. 

Sin embargo, esta evolución de la actividad económica fue influenciada por el peso 
relativo que la demanda de eicportaciones tuvo en los diferentes sectores en las industrias 
automotnz, acerera, gulmica, y de fibras sintéticas, en donde las ventas al eicterior 
registraron en promedio aumentos en un 40, 13, 30 y 20% del total de la producción 
respectivamente. Y el crecimiento de la producción fue de 24.7, 7.3, 3.6 y 10.2% 
respectivamente en términos de volumen. Lo anterior indica que la estrategia de 
diversificación de las eicportaciones empezó a rendir sus primeros frutos. 

Por el contrario a lo que sucedió con las industrias como la del tabaco, piel y 
calzado, detergentes y cosmeticos, en donde las exportaciones fueron relativamente 
modestas, la producción declinó en 4.S, S.4 y 6.5% en cada caso respectivo. En este sentido, 
se ha estimado que aprollimadamente la mitad del 2.3 por ciento del aumento en el sector 
manufacturero, se eicplica por la expansión en el volumen de las exportaciones. 

En 1988 el aumento de la demanda agregada fue muy diversa en su composición. En 
este ailo las exportaciones de bienes y servicios registraron un aumento del 1. S por ciento en 
términos reales, debido al impacto que una menor demanda de petróleo tuvo en la dinámica 
del aumento de las exportaciones no petroleras (8.5%), de las cuales el sector manufacturero 
tuvo la expansión más importante, con un 9.9 por ciento por tercer a~o consecutivo. 

Otras de las exportaciones no petroleras que registraron resultados favorables en 
términos reales, fueron los productos metalúrgicos y minerales con un 3.35 por ciento. 

Todo esto significa que la atención del gobierno se ha centrado en diversificar las 
exportaciones a fin de restarle wlnerabilidad a la economía, generada por la dependencia de 
un solo producto como es el caso del petroleo. 

A lo largo de 1988, la producción manufacturera se eicpande moderadamente. La 
reducción en los precios relauvos de insumos importados, así como en el precio de 
mercancías y servicios otorgados por el gobierno y costos menores en mano de obra, 
beneficiaron a este sector. El valor de las eicportaciones aumentó 17.2 por ciento mientras 
que su participación en el total de la producción alcanzó el 12 por ciento. Sin lugar a dudas, 
los sectores manufactureros con una mayor participación en las exportaciones fueron: 
productos metálicos, maquinaria y equipo (21.3% del total), productos químicos y plástico 
(18.6%) y metales básicos (13.4%). En lo que respecta a la industria automotnz, esta 
exportó 41 por ciento del total de su producción. 

Como resultado del aumento en la demanda doméstica, la producción de bienes de 
capital registró un aumento de 11 por ciento en ténninos reales y con relación a 1987, en 
tanto que los bienes intennedíos registraron un modesto aumento del 1.8 por ciento. Por 
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OIJO lldo, la produ\:Ci6n de biaa de llOllUllO aeci6 IOlo 0.5 por ciento, lo que reftt:ia una 
débil demanda interna. Y por 111 pmtc la pnxlucc:i6n de productos no duraderos dccliiló 0.2 
por ciento, mientras que la de COll!WllO ctW.dero aumaitó 4.0 por ciento. 

En términos generala, la produc:c:ión agrlcola no regilUa aumentot IUllUICialea en 
su producción, debido a tactores dinlllológieoS; de &Ita de organiaeión, etc., lo cual a una 
clara mucstta d11> la dillcil situación por la que llRviesa ate sector. 

En llUJll8, en el afio de 1988, 1a· producción aaricola declinó 4.5 por ciento en 
contraste con el 1.5 por ciento de IUlllento de 1987. Por lo tanto, el 111perávit de la balanza 
comerc:W agricola declinó en un 70.3 por c:ienlo con respecto a 1981. Esta lilUlción se 
refleja en mejora precios de ímportll:ión del malz, soya y ftutu, 11111que el volumen 
requerido pus subsanar esta diSPUidld ll'nlre la demanda interna y la producción para estu 
co~hu decrecill'ron. Adicionalmente lu demandu de importleión del trigo y sorgo se 
incrementaron en 274 y 124 por ciento respectivamente, corno eonseas~i• de la 
insuficiente producción domésti1:1. 

La. IClividld del sector industrial fue úectada por el Pacto para la Estabilidad la 
Competitividad y el Empleo (PECE) y por los nuevos desarrollos en el sector externo, como 
la reducción en los precios del petróleo y d aumento de los precios de los prodUcios 
agrlcolu importados. En 1987 el aumento de la producción indu11rial fue de 3.9 por ciento y 
para el afto siguiente regillró un aumento de 1.3 por ciento. Y el resultado positivo en la 
producción industrial, fue explicado por el aummto en las exportsciones. 

Con el leve aumento en el sector manufacturero y minero (2.3 y 0.4% 
res~vamente) y el dective en el de construcción (·3.S%) marcaron un retroceso de la 
actividad industrial en 1988. Asi tambien. las tuu de crecimiento trimestral mostraron una 
pérdida del dinamismo en ese mismo aiio. 

Por otro lado, el comportamiento de la balanza de pagos durante 1988 fue 
determinado por acontecimientos internos y externos. Dentro del los externos podemos 
citar: 

a) Un 10 por ciento de deterioro en los términos de comercio debidos a la calda en los 
precios del petróleo y a un aumento en los precios de importleión de leche, sranos. 
productos petroqulmicos y celulosa para papel. 

b) El aumento de las tasas de interés internacionales. 

En el caso de los factores inlernos, esta el proceso de líbaalización comercial que 
comenzó en 1985, continuando con la modificación de la estructura comercial. No fue hasta 
1987, cuando el más importante desarroUo en política cornen:ill fue la llUlitución de 
licenciu de importación por tarifas. Desde 1987, los niveles tarilluíos filaon reducidos por 
un promedio de S.6 por ciento en 1988, contribuyendo a mayores impon.ciones. Ella 
abolición de todos los precios oficiales y licencias de ÍlllpOrtlCiÓn. fue resultado de un 
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deSCClllO del nivel máximo de tarifas del 40 al 20 por ciento. Además, todos 101 precios 
oficiales y la mayorla de las licencias de importación fueron abolidas. 

La cuenta corriente muestra los flujos de endeudamiento entre paises y, esta misma 
en 1988 mostró un fuerte deterioro, con un déficit de 2 900 mil millones de dólares, en 
contraste con el superivit de 4 mil millones de dólares observado en 1987. Esto fue 
resultado de un superivit de 1 800 mil millones de dólares en la balanza de servicios y 
transferencias. 

La cuenta de cacital registró también un balance negativo de 3 400 mil millones de 
dólares, lo que fue resu tado de un pago neto de deuda pública y privada, y un incremento 
de activos financieros en el extranjero. Consecuentemente las reservas internacionales de 
México declinaron 7 100 mil millones de dólares en 1988. 

2.3 Ev.lnaclón de la polltica comercial: ventajas y desventajas, 

Los acontecimientos y resultados obtenidos por el modelo de desarrollo, basado en 
la sustitución de importaciones e industrialización, orillaron entre otras cosas, a optar por 
una nueva estrategia para desarrollar el potencial productor de la industria mexicana que por 
muchos años se miró hacia adentro. 

Con el propósito de propiciar el arbitraje de precios internacionales sobre la 
evolución de los precios en la economía mexicana, asi como de promover la competitividad 
del aparato productivo nacional, nuestro país ha ido consolidando el proceso de apertura 
comercial. Si bien, en 1982, la economía mexicana estaba pricticamente cerrada al 
intercambio con el exterior (todas las importaciones requerían permiso previo), existian 16 
tasas arancelarias; el arancel máximo era de 100%; la media arancelaria de 27%; y, la 
dispersión arancelaria de 25%. Hoy, el perfil de la politica comercial mexicana se ha 
modificado profundamente. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen las bases para la estrategia de 
comercio exterior y de apertura comercial. Según el cual, • ... la apertura de la economla a la 
competencia externa y su nueva orientación hacia el sector exportador contribuirin a una 
expansión dinimica de la actividad económica que promueva la creación de empleos bien 
remunerados, una eficiente adquisición, difusión y desarrollo de tecnologias modernas, y una 
generación permanente y sana de divisas. La politica de industria y comercio exterior estari 
orientada a promover la modernización del aparato productivo para que eleve su eficiencia y 

r.roductividad. Se consolidará la participación de los particulares en la economía y se crearin 
as condiciones que permitan a la inversión privada constituirse en un motor del desarrollo 

industrial." (4) 

4. &AftCOMDT. n.Ntrl!wlfr °"""'41 l.,-ltM. VoLJt, Mhko ª"'· ~-pldll. ,..,5 
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Como consecuencia de lo anterior, se ha instaurado la venta de empresas 
paraestatales y se ha reestaurado la reforma fiscal al fortalecerse la realización de 
obligaciones tributarias. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una liberalización de la política 
monetaria y financiera. (S) 

La nueva reestructuración de la liberali7Jlción comercial se pretende conseguir, al 
eliminar las aún existentes normas administrativas y aduaneras, que limitan la eficiencia de 
las empresas en una economía abierta. 

De igual fonna, se han creado condiciones favorables para promover la Inversión 
Extranjera Directa (IED), ya que esta amplia los márgenes para estabilizar la economía 
(balanza de pagos), la disponibilidad de divisas y los cambios necesarios para el desarrollo 
del aparato productivo. 

En el terreno de liberalización comercial, México ha dado pasos importantes, como 
lo es el formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GAlT) al cual 
ingresa en 1985, y apartir de entonces da inicio una etapa de reestnscturación de la política 
comercial tendiente a adecuar el marco juridico legal a los estatutos del acuerdo multilateral. 

En diciembre de 1992 se firma del Tratado de Libre Comercio por los jefes de 
gobierno de México, Estados Unidos y Canadá, el cual establece fonnalmente una zona de 
libre comercio entre estos paises, de conformidad con el GATT. Los objetivos del TLC son 
la eliminación de las barreras al comercio, la promoción de condiciones para una 
competencia justa, la ampliación de las oportunidades de inversión, la procuración de una 
protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, el establecimiento de 
procedimientos efectivos para su aplicación, la solución de controversias, así como el 
fomento de la cooperación comercial trilateral. 

Con la firma del TLC surgen dos puntos de vista encontrados acerca de las ventajas 
y desventajas del ingreso de México a este tratado. La primera opinión dice que con la 
apertura comercial se va a desproteger a la industria nacional y que esta va a ser presa de la 
competencia de los grandes consorcios transnacionales, los que debido a sus más elevados 
niveles de competitividad y eficiencia van a desplazar a los productores nacionales del 
mercado interno. Así también, las empresas extranjeras van a poder consolidar su posición 
en el mercado nacional y así lijar sus propios términos y condiciones en lo relativo a precios, 
remuneración salarial, canales de venta y distribución, etc. La segunda opinión señala que 
con el pr0CC50 de apertura comercial se va a incentivar a la industria naciollal para que eleve 
sus patrones de calidad y eficiencia y con ello poder ofrecer mejores productos a precios 
más bajos que repercuta en el consumidor final. 

A pesar del importante esfuerw en el área de la liberaliz.ación comercial que ha 
realizado nuestro país, es indispensable que se avance en la consolidación del acceso de 
nuestras exportaciones a los mercados internacionales. 
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Para que nuestro país logre maximizar los beneficios derivados de un acuerdo de 
libre comercio con los EU A, además de tener certeza de que existe la suficiente 
complementariedad, la negociación debe incluir el intercambio de servicios de mano de obra. 

La ventaja fundamental de un acuerdo de libre comercio es que al tomar en cuenta 
todos los aspectos de la relación bilateral se logran maximizar los beneficios económicos de 
la apertura, a la vez que los costos del ajuste se distribuyen a lo largo de los sectores. 

Por otro lado, debe reconocerse que en el caso de la composición de la industria en 
México, un porcentaje muy elevado es de empresas transnacionales o sus filiales ya 
establecidas en el país. La apertura comercial resta beneficios no solo a la industria nacional 
sino también a los grupos extranjeros. No podemos en suma suponer que todo es negativo o 
bien por el contrario que todo va a ser positivo en este asunto. 

En el plano especifico del comercio exterior para el presente sexenio se busca: 

"1. fomentar las exportaciones no petroleras; 

2. alcanzar una mayor uniformidad en la protección efectiva a las distintas industrias; 

3. continuar con la eliminación de las distorsiones provenientes de las restricciones 
arancelarias al comercio; 

4. garantizar el acceso de nuestras exportaciones a los mercados mundiales y; 

5. buscar que la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y el acceso a los 
recursos externos contribuyan a los propósitos de política comercial del país." (6) 

El fomento a las exportaciones no petroleras es el aspecto central de la estrategia de 
diversificación de las exportaciones. Durante la década de los setenta, el país se dedicó a la 
monoexportación del petróleo en desmero de otras actividades. Por ello, la política 
comercial de este sexenio busca estimular el desarrollo de otras fuentes de exportaciones 
como el desarrollo de la industria manufacturera, as( como incrementar la participación de 
las exportaciones mexicanas en otros sectores de la economia como el sector 
agroexportador, el pesquero, etc. 
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Ademis, se busca una mayor eficiencia y productividad, debido a que la 
ncionaliución de la protección supone una mayor competencia con el exterior. •se trata, 
pues de que el mercado, y no la estruclura de la protección, determine las decisiones de 
inversión". (7) 

El objetivo de la apertura comercial en el plano bila!eral, es aumentar el flujo de las 
exportaciones a mercados estratégicos como el de E.U., Canadi y Japón. Y en el plano 
mullilateral, el objetivo es acrecentar la participación de México en acuerdos de carácter 
mullilateral como el TLC, a fin de contnrrestar _prácticas proteccionillas de comercio 
internacional. Donde cabe mencionar que las prácticas neoproteccioniSllS representan un 
serio perjuicio para las exponaciones mexicanas. 

En el imbito de las políticas sectoriales, la estrategia de desarrollo económico busca 
alcanzar más altos niveles de productividad y eficiencia a través de la instrumentación de 
diversos mecanismos de apoyo financiero, humano e institucional. 

En el turismo, se propone ampliar las inversiones a este sector a fin de mejorar la 
infraestructura y sentar las bases para una sólida fuente generadora de divillllS representada 
por el turismo internacional. 

En el campo de la mineria, las expectativas del programa económico se busca 
desarrollar . la producción minero-melalúrgica y refol7Jlf la comercialización de sus 
recursos en los mercados internacionales. 

En el sector pesquero el PND propone lograr el mejoramiento de la infraestructura 
portuaria, la creciente preparación y formación del personal científico, técnico y operativo y 
la diversificación de su planta industrial. 

Para el sector agricola, el objetivo es aumentar la producción y productividad del 
e&mJl!l mediante la puesta en marcha de acciones como el fonalecimiento de la autonomía de 
gesuón, la coordinación con los productores en la elaboración de programas de desarrollo 
rural y la asignación de recursos a fin de llevar a cabo diversos proyectos de inversión en 
este sector. 

2.4 lmpacco de la apertura comercial en la balanta comettial. 

Las medidas de cambio estructural, junio con el proceso de estabilización 
macroeconómica, han abierto nuevas oponunidades de inversión en el país y han logrado 
incrementar la rentabilidad para la mayoria de los sectores ya establecidos. Asi, al aumentar 
el atractivo de México para los inversionistas extranjeros se ha registrado un flujo de 
capilal~s que se ha d~!inado tanto a la invei:sión flsíca como a la financiera. Este flujo, que 
se refleja en el superav1t en la cu~nla de cap1cales de la balanz.a de pagos, constituye ahorro 
externo que complementa al interno en el financiamiento de la reestructuración y 
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modernización de la planta productiva nacional. La contrapartida del superávit en la cuenta 
de capitales está representada eor el flujo neto de bienes y servicios que se internan al pajs y 
que se registran como un détiat en la cuenta corriente. De este modo, en la etapa por fa que 
atraviesa el proceso de transformación industrial en que estamos inmersos, resulta 
congruente la existencia de un déficit en la cuenta corriente, en especial en la balanza 
comercial. 

Durante 1990, la Balanza de Pagos en su conjunto mostró una evolución muy 
favorable. La cuenta de capital registró un importante saldo superavitario que sumó 8 849 
millones de dólares. Esta entrada de dinero fue posible por el fortalecimiento de la confianza 
y las mejores perspectivas para la economía mexicana, no obstante tasas de interés Internas 
más bajas. 

La evolución de la balanza de pagos global no fue uniforme durante el ailo. El primer 
trimestre se presentó cierta incertidumbre porque aun no se había concretado la negociación 
de la deuda pública externa con los acreedores bancarios. 

El entorno económico mejoró sustancialmente una vez que concluyó el acuerdo con 
los acreedores externos y que se anunció la desestatización de la banca. El clima de 
confianza que se generó propició entradas de capital, así como una persistente acumulación 
de las reservas internacionales. 

Las exportaciones por empresas no maquiladoras en este ailo aumentó de 1O.7 por 
ciento a 17.6 por ciento en 1990, con lo que alcanzaron 26 773 millones de dólares, 
representando un ingreso adicional de más de 4 mil millones respecto al de 1989. Las 
exportaciones petroleras se incrementaron en 2 228 millones de dólares (28.3 % ), con lo 
que el total de divisas aportadas r,or esas ventas llegó a 1 O 104 millones de dólares. Por su 
parte, las exportaciones no petro eras elevaron notablemente su tasa de crecimiento de 7. S 
por ciento en 1989 a 12 por ciento en 1990. Los ingresos adicionales generados por esas 
ventas sumaron 1 781 millones de dólares y su monto total exhortado llegó a 16 669 
millones de dólares. 

Las compras totales de mercancías efectuadas por empresas maquiladoras sumaron 
29 799 millones de dólares en 1990, lo que significó un incremento de 27.3 por ciento con 
respecto a 1989. Las compras de bienes de capital, de productos básicos de consumo y de 
material de ensamble para la producción de automóviles de exportación, crecieron en 
conjunto 53.6 por ciento, mientras que el resto de mercancías ( siete décimas partes del 
total) creció en una tasa conjunta de 17.4 por ciento. 

En el primer semestre de 1990 las compras de mercancías del exterior realizadas por 
empresas no maquiladoras crecieron 13 por ciento respecto al mismo lapso de 1989. En este 
periodo se presentó un elevado crecimiento de las importaciones de bienes de capital, una 
significativa desaceleración de las compras de bienes de consumo y un bajo dinamismo en las 
adquisiciones de bienes de uso intermedio. 

1. l&n.Wn c~.an. IUdor .•• .......,._lle la polkka cowrrllil adml", Conwrdo '+•IH!ot. •ol. JI, nlÍlrL '· Mhko, Junio 
llt ltll. ... !18-!.U. 
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Las importaciones de bienes de capital, que habían crecido a una tasa anual de 33 por 
ciento en la primera mitad del ailo, se aceleraron aún mis y alCBIWlfon una tasa de 5 1 por 
ciento en el segundo semestre, resultando una tasa anual de 43 por ciento. Las compras 
correspondientes al sector privado aumentaron en 46.3 por ciento, mientras que las del 
sector público lo hicieron en solo 19.4 por ciento. 

En conjunto, las compras externas de bienes intermedios sumaron 17 919 millones de 
dólares en 1990. Su incremento en términos absolutos, de 2 777 millones, explica el 43 por 
ciento del aumento de las importaciones totales. 

Los ingresos derivados de los servicios por transfonnación sumaron 3 63 5 millones 
de dólares registrando un crecimiento muy favorable de 19.3 por ciento. 

Los ingresos provenientes del turismo se incrementaron 15.1 por ciento y llegaron a 
3 401 millones de dólares, como resultado de un aumento de 3.3 por ciento en el número de 
visitantes del exterior (que sumaron 6.4 millones de personas) y un crecimiento de 11.4 por 
ciento en su gasto medio (que llegó a 532 dólares). 

Durante 1991, la evolución del sector externo de la economía se caracterizó por 
entradas de capital muy elevadas, un aumento del déficit de la cuenta corriente y una 
importante acumulación de reservas internacionales. 

La instrumentación de una política económica congruente al proporcionar un marco 
macroeconómíco de estabilidad se tradujo en una mayor seguridad en cuanto a la obtención 
de la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión. 

Durante 1991 el valor total del intercambio de bienes y servicios con el exterior se 
incrementó 7.8 por ciento con respecto al monto de 1990, al sumar 104.9 miles de millones 
de dólares. Los ingresos corrientes fueron de 45.8 miles de millones, y los egresos de 59.1, 
resultado por tanto un déficit corriente de 13.3 miles de millones de dólares, cantidad 
superior en 6.2 miles de millones a la obtenida un año antes. 

En 1991 la cuenta de capital regitró un superávit de 20.2 miles de millones de 
dólares. El sector privado ingresó en ténninos netos 20.8 miles de millones. Esta entrada de 
recursos propició y financió el déficit de la cuenta corriente, mientras que las reservas 
internacionales se incrementaron en 7.8 miles de millones de dólares.(VER ANEXO I) 

Las exportaciones efectuadas por empresas no maquiladoras sumaron 27 120 
millones de dólares en 1991, monto superior en 282 millones (1.1 %) al obtenido un año 
antes. Las exportaciones no petroleras, sin maquiladoras sumaron 8 166 millones de 
dólares. Cabe destacar el incremento del total de las exportaciones, no obstante la reducción 
de 1 93 7 millones de dólares que registraron las ventas petroleras. Esto 'es debido al 
desempeilo positivo de las exportaciones no petroleras, cuya tasa de crecimiento aumentó de 
11.8 por ciento en 1990 a 13.3 por ciento en 1991. 
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En 1991 la venta al exterior de productos petroleros disminuyó 19.2 por ciento 
respecto a 1990. La calda en los ingresos por este concepto fue debido al descenso de los 
precios internacionales del crudo y de sus derivados una vez terminado el conflicto del Golfo 
Pérsico. Así, en 1991 el promedio de la mezcla mexicana de crudo exportado cayó a 14.54 
dólares por barril (4.59 dólares menos que en 1990). 

Las exportaciones del resto de productos petrolíferos sumaron 902 millones de 
dólares, cantidad inferior en 281 millones a la obtenida en 1990. Este descenso se explica 
también por la reducción en los precios correspondientes. 

El peso especifico de las manufacturas en total de las exportaciones se ha 
consolidado, de representar el 55.2 por ciento de las ventas externas totales en 1989, 
pasaron al 52.0 en 199-0, para llegar en 1991 al 59. I por ciento. 

La industria del transporte, en la cual sobresale la automotriz, exportó 5 769 
millones de dólares en 1991, monto superior en 980 millones (20.5 %) al de 1990. 

En 1991, los ingresos generados por los servicios de la industria maquiladora de 
exhortación continuaron mostrando un crecimiento significativo al sumar 4 134 millones de 
dólares, monto superior en 16.4 por ciento al obtenido en 1990. 

El intercambio turistico con el exterior registró un superávit de 1 905 millones de 
dólares, monto superior en 441 millones al observado en 1990, lo que representó un 
incremento del 30 por ciento. 

En 1992 el principal rasgo característico del sector externo de la economía mexicana 
fue la cuantiosa entrada de capital del exterior que propició una ampliación del déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos y permitió una acumulación adicional de las reservas 
internacionales. 

La cuenta de capital presentó una entrada neta total de 25 955 millones de dólares, 
cantidad superior en 1 821 millones a la obtenida en 1991, La entrada de origen privado fue 
de 27 543 millones de dólares (cantidad superior en 2 769 millones a la lograda un año 
antes), mientras que el sector público registró un egreso neto de capital por 1 588 millones 
de dólares. 

Durante 1992 México realizó un intercambio de bienes y servicios con el exterior 
superior en 12.9 por ciento al del año anterior. Los ingresos corrientes sumaron 60 854 
millones de dólares, frente a un total de egresos por 83 663, de lo que resultó un déficit en 
cuenta corriente de 22 809 millones de dólares. El déficit comercial fue nuevamente el factor 
determinante del nivel de aumento del correspondiente a la cuenta corriente. Por su parte, 
los servicios factoriales netos totalizaron un saldo negativo de 6 876 millones de dólares, en 
tanto que el saldo conjunto de los servicios no factoriales y de las transferencias resultó 
equilibrado. 
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Durante 1992 el valor de los productos exportados por la economía mexicana sumó 
46 196 millones de dólares, cantidad superior en 8.2 por ciento (3 SOS millones) a la 
alcanzada en 1991. Las exportaciones petroleras aumentaron 1.7 por ciento, debido 
principalmente al incremento que registró el precio promedio de la mezcla mexicana de 
crudo, ya que el volumen exportado prácticamente se mantuvo sin variación, en tanto que el 
resto de productos petrolíferos disminuyó su generación de divisas. 

El crecimiento de las exportaciones no petroleras fue de 9. 7 por ciento. Este 
desempeño resultó nuevamente satisfactorio. La demanda externa total de los principales 
socios comerciales de México aumentó apenas en S.3 por ciento, y fue especialmente débil 
en la mayor parte de los paises europeos, Canadá y Japón. 

Durante 1992 las importaciones de mercancías alcanzaron 62 129 millones de 
dólares, cantidad superior en 12 163 millones a la de un año antes, con un incremento de 
24.3 por ciento. Poco más de una quinta parte de las compras externas ( 13 93 7 millones de 
dólares). se formó por insumos para la industria maquiladora de exportación, los cuales no 
representan un uso de divisas para el país. 

La cuenta de turismo, que excluye el intercambio de visitantes fronterizos, arrojó en 
1992 un superávit de 1 788 millones de dólares, monto que resulto inferior en 117 millones 
(6.1%) al obtenido en 1991. Esto como resultado de que la dinámica del turismo egresivo 
fue superior a la observada por el receptivo. 

En este año las entradas netas de capital totalizaron 25 955 millones de dólares en 
992, con lo que se rebasó en 1 821 millones el saldo del año precedente. El ingreso neto fue 
resultado de un influjo de 27 543 millones por parte del sector privado y de un egreso neto 
de 1 588 millones por el lado del sector público. 

En 1993 las entradas de capital provenientes del exterior alcanzaron un monto sin 
precedente. Así mismo, a diferencia de lo ocurrido en años recientes, los flujos de capital no 
se reflejaron en una ampliación del déficit de la cuenta corriente, ya que este disminuyó con 
respecto al saldo en 1992. 

Durante 1993 el déficit de las transacciones corrientes de México con el resto del 
mundo ascendió a 23 393 millones de dólares, saldo inferior en 1 412 millones (-5.7 %) al 
del año anterior. El saldo de la cuenta corriente del sector privado se redujo aún más (-11. I 
%), en tanto que el del sector público, también deficitario, aumentó. 

En este año la evolución de la balanza comercial registró un importante cambio de 
tendencia a disminuir su saldo deficitario. Dicha disminución fue resultado del notable 
dinamismo de las exportaciones y de un debilitamiento del crecimiento de las importaciones. 
Asi, aunque el primer trimestre del año el aludido déficit todavía mostró un aumento de 7.1 
por ciento con relación a la cifra del mismo periodo de 1992, a partir de entonces su 
evaluación registró tasas anuales negativas, de manera que el período abril-diciembre 
disminuyó 21.4 por ciento. Con ello el saldo acumulado para la balanza comercial de enero a 
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diciembre ascendió a 13 481 millones de dólares, lo que significó una calda de 2 453 
millones con respecto a la cifra comparable observada en 1992, asi como una disminución 
relativa de 15.4 por ciento. (VER ANEXO 2) 

La balanza comercial del sector privado mejoró en 1993 en 3 136 millones de dólares 
(14.7 o/o), al rasar de un déficit de 21 373 millones de dólares en 1992 a otro de 18 237 
millones en e afto siguiente. Un poco más de la mitad de esta mejoría (l. 757 millones de 
dólares), provino de un mayor saldo superavitario registrado en conjunto por los principales 
exportadores del país (maquiladoras, empresas apegadas a los programas Pitex, 
ensarnbladoras de automóviles, y exportadores de productos agropecuarios), cuyas ventas al 
exterior aumentaron en 18. I por ciento, mientras que sus importaciones se incrementaron en 
14.7 por ciento. Durante 1993 este grupo participó con el 84.3 por ciento de las 
exportaciones privadas con el 49.3 por ciento de las importaciones del mismo sector. 

El saldo comercial positivo que en 1993 obtuvo con el exterior el sector público se 
redujo 12.6 por ciento al pasar de 5 434 a 4 756 millones de dólares. A producir este 
resultado concurrió, por un lado, el hecho de que el ingreso vía exportaciones petroleras se 
redujo con respecto al dato del afto anterior, mientras que, por el otro, sus importaciones 
fueron también más reducidas. 

Por concepto de turismo en 1993 se registró un superávit de 2 147 millones de 
dólares, cifra que resultó superior en 11.3 por ciento a la observada en 1992. Los ingresos 
fueron de 4 564 millones de dólares mientras que Jos egresos sumaron 2 417 millones. 

Como ya se ha mensionado, durante 1993 continua y aún aumentó el ritmo de 
entradas de capital del exterior. Así, La cuenta de capital registró un superávit de 30 882 
millones de dólares, monto que resultó 4 340 millones mayor que el del afto anterior. 

Durante 1993 se redujo el déficit comercial de México con los países del continente 
americano. El saldo comercial deficitario con Estados Unidos, que incluye las empresas 
maquiladoras, se redujo de 6 797 millones de dólares en 1992 a 3 399 millones de dólares en 
1993. En lo especifico las exportaciones aumentaron 15.J por ciento (17.7 % las no 
petroleras) y las importaciones 5.1 por ciento (con aumento en las de bienes intermedios, 
disminución en las de capital, y estancamiento en las de consumo). El intercambio comercial 
con Estados Unidos, tanto de las empresas maquiladoras como de las no maquiladoras, 
representó el 71 por ciento de las importaciones mexicanas y el 83 por ciento de las 
exportaciones. 

El saldo del comercio con Canadá cambió de signo, ya que pasó de un déficit de 52 
millones de dólares en 1992, a un superávit de 378 millones en 1993. Para ello fue 
fundamental el incremento de las ventas correspondientes a automóviles, motores y sus 
partes, así como las máquinas para proceso de información. 

El déficit comercial con los paises de América del sur disminuyó J 6 por ciento, al 
pasar de 668 a 561 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron 16.6 por ciento (25.2 
% las no petroleras) y solo disminuyeron en Jos casos de Brasil y de Ecuador; En tanto que 
las importaciones aumentaron 5.9 por ciento. 
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LuexpotUC:iona de México .1111.-..-icws lle~ 5.5 por 
ciento, micnlru que las~ de~ pals prlMllienles de - econamlD 11e 
conttljcron 6.3 por ciento. Lu ~ pcuolem ~ (-6.1 %), miclllru 
que las no ~ aumenlanlll (9.1 %). Coa clo, el muperiW de México - aa qgión 
file de 466 itlillona de dólnl, y .-!to mayar m 10.9 por cimlo que d de 1992. , · 

El c:omcn:io exterior de México - los pii1eS europeos iepraenta d S.4 por cientO 
de lu expoitacioaes y 12.1 por cienlo de las importaciones. Ea 1993, d llldo ~de 
México con esa región file deficitario por 5 539 millones de dólares, es decir, 17.0 por 
ciento mayor que d registrado en 1992. Así, mienlru que en 1993 las venlU mexicanas 
disminuyeron 20.7 por c:iento (-29.2 % las pctrolcns y -12.9"~ lu no petrolera), lu 
importaciones procedentes de esta área solo aumentaron 0.8 por c:iaito. El debilitamiento de 
las exportaciones mexicanas a esta región se atribuye Wlto a la desaceleración dd ritmo de 
actividad económica en la misma, como la caída de los precios internacionales del petróleo. 
La calda de las exportaciones fue prácticamente generalizada a los distintos paises. En el 
caso de las importaciones. contrastaron los incrementos sustanciales registrados por las 
procedentes de Alemania (especialmente bienes intermedios) y Espaila (principalmente 
bienes de capital), que en conjunto aumentaron 18.8 por ciento en valor, con las importantes 
reducciones (-15.1 %, en conjunto), en Jos procedentes de Bélgica-Luxemburgo, Francia, 
Irlanda, Italia, Reino Unido y suecia. 

Las exportaciones mexicanas a los mercados asiáticos mostraron en 1993 una 
disminución de S .4 por ciento. La causa de este descenso tuvo su ori11en en menores 
ingresos vía ventas petroleras los cuales resultaron inferiores en 26.1 por ciento, ya que los 
correspondientes a ~iu no petroleras registraron un aumento de valor de 18.8 por 
c:iento. Por otra parte, las importaciones de nuestro país provenientes del continente asiático 
se incrementaron en 1O.7 por ciento, con aumentos en las de bienes intermedios y en las de 
capital (22.2 y 6.4 %, respectivamente) y una disminución en la de consumo (-7.4%). Así, la 
balanza comercial deficitaria con los paises asiáticos sumo S 112 millones de dólares en 
1993, y resultó superior en IS.7 por ciento a la de 1992. 

Por otro lado, en cuanto a los socios comerciales de México, esta los Estados 
Unidos como el principal proveedor de bienes y es d principal cliente. Casi un 70 por ciento 
del comercio exterior mexicano lo realiza con este pais. 

A continuación tenemos a la Comunidad Económica Europea como el segundo más 
importante proveedor de bienes a México, así como d ICR:a' más ¡pande mercado de 
productos de México. 

Como tercer cliente tenemos a Japón. El inlcrc:anao -.acial coa elle país en 
exportaciones, eran básicamente lu exportaciones petrolcru, lo que para finala de t 981, se 
tuvo una Nlanza comercial desfavcnble debido 11 ~o de los precios dd pelróleo. • 

............. ~.,.._~ ........ .-... ... -.~"'*-·-........ ..,. .•• ,.,,J. 
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EJt &wg;jmrijrdo a la ¡n-uponacióo cSlá destimdo a la adquisición de materias 
primas. Íllmllllal, ele., para la dlboracióin de los productos a exponar. Se contempla casi 
aa lla lalatidall éle lati pr...- limaderos la facilidad de ampliar la cobenun de los 
llllÍla5 .a la piudmiiia, es cb:ir. d COllO din:ao, los gaslOS indira:IOS y demás, 
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En lo referente a el financiamiento a la exponación, podemos decir que se trata de 
• ... cualquier préslalllo o anticipo concedido, o cualquier otro crédito facilitado, por un 
Banco a un exportador de mercancías de un país, desde la fecha del otorgamiento del 
crédito ttas la expedición hasta la fecha de cobro del producto de la exportación". (9) 

Dentro de los créditos al comercio exterior, tenemos los llamados crédito al 
comprador y crédito al proveedor. Por medio del primero, el imponador obtiene 
financiamiento de un Banco, recibiendo el exponador el pago mediante el imennediario. 
En cuanto al segundo, el exportador otorga un crédito al comprador, financiado por un 
banco a un plazo que va desde los seis meses a un ai!o, hasta un máximo de entre cinco y 
diez aftos dependietV1o del producto a exportar. 

A continuación se mencionan a groso modo los programas de mayor importancia 
que se han aplicado en los últimos veinte aftos, y que continúan vigentes, así como los 
que se han diseñado en la presente administración: 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactureros 
(FOMEX), es uno de los mecanismos de mayor trayectoria. Se fundó en 1964, siendo su 
objetivo el otorgar créditos y garantía de riesgos a la industria mexicana exportadora de 
productos manufactureros. 

A partir de 1983, Bancomext se constituyó como la institución coordinadora del 
financiamiento al comercio exterior y se incorporó a FOMEX. En este mismo año, se 
incluyó el Programa de Financiamiento a los créditos directos a los importadores de 
productos mexicanos. 

Fue entonces, cuando el programa abrió lineas de crédito con bancos radicados en 
el exterior y estableció una estrategia de financiamiento en divisas a Empresas 
Exportadoras (PROFIDE), cuyos recursos provienen del Banco Mundial. 

El objetivo de PROFIDE, es el de canalizar divisas en dólares estadounidenses 
para comprar materias primas, refacciones, componentes y servicios necesarios para la 
fabricación de productos de exportación. 

t. 8A.NCOMEXT, 1'1ttúb de •poro de lu "ftnp!!!!! • deurrollar". Mhko, 1'90. 
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El Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI) se creó en J 974, su objetivo es 
apoyar con créditos de proyectos de inversión que amplíen la base industrial del país y 
puedan ayudar la eficiencia de esta. 

El coordinador del buen funcionamiento del (FONEI) es el Banco de México. Los 
recursos se canalizan únicamente a aquellos proyectos que tienen un estudio de 
preinversión y que por tanto, pueden ayudar positivamente a mejorar la balanza de pagos, 
generar empleos y contribuir a la desconcentración industrial. 

El Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN), inició sus actividades en 
1972, y sigue siendo una de los mecanismos principales de ayuda para la modernización 
industrial. 

El FOMIN es un Fideicomiso del Gobierno Federal que administra Nacional 
Financiera S .N .C., cuya finalidad es promover la industrialización del país, a través de la 
intervención temporal de capital de riesgo, con un 33 al 60% del capital social. 

La principal característica del Fondo Nacional de Fomento Industrial, es que 
solamente participa con representantes en sus consejos de administración. 

La participación del programa, se realiza por medio del otorgamiento de créditos 
para obtener recursos para los programas financieros, así mismo se otorga asesoría 
técnica y es mediador ante dependencias del gobierno. 

Una vez ampliada la planta industrial, y recuperado el nivel productivo de la 
empresa, el FOMIN retira el capital e invierte en otras empresas que requieren de una 
mejor industria. 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN), 
tuvo sus inicios en los años setenta, la administración del fondo se encuentra en manos de 
Nacional Financiera S.N.C., siendo su objetivo proporcionar créditos preferenciales a la 
mediana y pequeña industria. 

De acuerdo a las modificaciones establecidas en 1880, con respecto al FOGAIN, 
se consideró necesario elevar los montos de los créditos a fin de aumentar su producción. 



De igual fonna, opera créditos puciu con las instituciones bam:arias, en el caso de 
aquellos pmitamos autorizados y vigelllCS, pendienles de ser documetUdos.(10) 

El Mecanismo de Impuestos de lmponación a Exportadon:s (DRAW BACK) fue 
impuesto desde el 24 de abril de 1985, y se destinó la adminisUación del programa a la 
Secretaria de Comercio y FomelllO lndusuial (SECOFI). 

La finalidad del prognma, es la devolución de los implestos pagados por aquellas 
imponaciones de los productos que ayudan a la elaboración de otros, los cuales se 
destinan al comercio exterior. 

La devolución se n:aliza en efectivo y en moneda nacional, equivalente a la misma 
cantidad que se pago por impuestos de diverws insumos adquiridos. Para esta devolución 
es necesario presentar copia de impuestos, copia de las f1eturas y cartas de cRditos 
domésticos. 

En 1987 se dícron a conocer las caracterlsticas de el Programa de Financiamiento 
Integral para ta Modernidad Industrial (PROFIRI), el cual se concretó a modernizar a los 
sectores que cuenten con una mayor participación en el mercado internacional. 

Los apoyos que otorga et PROFIRJ son clasificados en: apoyos para ta inversión 
en activos fijos; apoyos para ta realiz.ación de estudios de investigación y desarrollo 
tecnológico; apoyos para la capacitación administrativa, técnica y operativa; asl como 
apoyos a empresas de servicio induslriat. (11) 

Se estipuló que los ejecutores financieros del programa fueran: Nacional 
Financiera S.N.C., El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. y el Fondo de 
Equipamiento lndUSlrial. 

El Programa de Fomenco Integral a las Exportaciones (PROFIEX), se constilUyó 
en 1985, como alternativa para apoyar las exportaciones petroleras. La fmalidad de dicho 
programa es hacer rentable la actividad exportadora y promover la creación de una 
conciencia cxponadora en todos los sectores de la sociedad. 

11."~• IM l\tP dt Optndóll tl>CA.IN•, f9 MHqdll df V8'arn. NAFINSA, ..... U,~ ...... Z5 dr ·-· 11.v-.·-•-._,.... .. _._r1a1· ................ v.....,_ 
-.S.N.C.,J- I •I ... , pp. l .. IZ. 
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Para alcanur el c:ome1ido se ha detenninado: Promover una diversificación de 
produdos y de men:ados; eslimular ajustes en las lineas de exponación; alentar la 
producción de 1q11ellos artículos que 1ienen acceso a otros mercados; aseguren la 
regularidad de abasrccimienlo en la cadena producliva de bienes exponables; conjunrar 
los esfUerzos del gObierno en cuanlO a asesoría, apoyo y financiamienlo. (12) 

Dichas acciones, eslán a cargo del Gabinete de Comercio Exlerior. Mienlras que 
la definición y coordinación de los lineamientos de las polflicas de fomemo a las 
exponaciones, son responsabilidad de la Secretaría de Comercio y FomenlO lndusUial. 

El financiamienro para el programa es olorgado por Bancomext y FOMEX, los 
cuales actúan conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 
Internacional de Reconsuucción y Fomen10 (BIRF). 

Actualmente, el programa cuenla con una subdivisión de la cooperación que este 
ofrece, emre las aclividades se encuentran: fomenlo a la producción, apoyos 
instilUcionales, apoyos financieros y negociaciones comerciales. 

El Programa para el Fomenlo a las Empresas Altamenle Exportadoras (ALTEX), 
enlJÓ en vigor el 4 de mayo de 1990. El objelivo de este programa es apoyar la operación 
adminislraliva de las empresas altamente exportadoras. 

Se consideran empresas AL TEX, a las compai!Jas produc1oras de produc1os no 
petroleros, cuya panicipación en los mercados internacionales sea acliva. Las empresas 
ALTEX, lienen la ventaja de ser inscriras al Programa de Devolución lnmediala del Saldo 
IVA (13) a su favor, de igual forma obliene facilidades administtalivas en materia de 
comunicaciones y transpones, ele. 

El 9 de mayo de 198S, se inslilUyó el Programa de Importación Temporal para 
Producir Arliculos de Exportación, y fue modificado el 9 de mayo de 1990. En cs1e 
úllimo ai\o, se estipuló una vigencia de cinco años prorrogables. La adminislración del 
programa es realiz.ada por la Secretaría de Comercio y Fomenro Industrial. 

IZ .......... ,,.,.., ......... E•mt!ricmg." t sr.con. Miako, 1115, pp. J.t. 

IJ. La._....._ .. IVA, • nalt&a ea-. periodo m.Wmo • riDco dlat. 
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La finalidad de esle mecanismo, es el de olorgar disposiciones para imponar 
tempOralmellle los bienes necesarios para producir anfculos de exponación. 

Las empresas especializadas en la comercialización in1egral de productos de 
exponación, se agrupan en el Programa de Empresas de Comercio exlerior o 
Comercializadoras (EXEC). Por medio de esle programa se busca: a) Orienlar, integrar y 
consolidar la ofena exponable mexicana; b) Identificar y promover la demanda de 
artículos mexicanos en el exlerior; c) Instiruir mecanismos de comercialización 
internacional; d) Desarrollar proveedores nacionales que otorguen insumos para 
productos de exponación y ; Promover las exponaciones de empresas medianas y 
pequeñas. 

El apoyo financiero es facilitado por Nacional Financiera y Bancomext. Las 
compailfas inscritas en el ECEX, reciben el mismo trato otorgado por ALTEX, pero con 
la posibilidad de suscribir Programas de Imponación Temporal para Producir An!culos 
de Exponación, en diversos proyectos espec!ficos. 

Para que una empresa sea considerada en el programa ECEX, es indispensable que 
cuenle con un capital fijo por un monlo mínimo de cien mil dólares, y es1é cons1ituida 
como una Sociedad Anónima de Capital Variable. As! mismo, debe de comprometerse a 
efectuar exponaciones por un valor anual de tres millones de dólares y obtener un saldo 
superior en la balanza comercial a panir del segundo año de operación del programa. 

Para 1990 se instrumentan los diversos programas de apoyo financiero y 
promocional al comercio exterior. El objetivo de es1os programas es la canalización de 
recursos a todas aquellas fases del proceso productivo de las diferentes aclividades 
económicas. De este modo, por vez primera se contempla la posibilidad de impulsar 
desde los pequeños produclores hasta las grandes empresas del sector económico. 

De acuerdo al Programa Financiero de Bancomext para 1990 " ... se otorgarán 
apoyos credilicios a la exportación, imponación, equipamiento para la oferta exponable 
por 40 billones de pesos, y garantías de crédilo por S billones de pesos. Como agente del 
Gobierno Federal, el Banco efectuará operaciones por un billón de pesos." (14) 

A la fecha existen once programas financieros de los cuales el programa de apoyo 
a las ventas al ex1erior ocupa un lugar muy destacado dentro del monto total de recursos 
canalizados. 

l<I, 8aucomn1, Mttihka de aeoyo a las "fthP'"al a drnrtol11t", Mbko,1990. p.14. 



32 

En primer ténnino, tenemos al programa de apoyo a las manufacturas y servicios, 
el cual 01organl crédi1os para capilal de lrabajo y para inversión fija con el propósito de 
que se lleven a cabo las elapas de producción, acopio, exis1encias, preslación de servicios 
y ventas de productos manufaclUrados y servicios de exporiación, asl como la adquisición 
de unidades de equipo y la realización de proyectos de inversión generadores de divisas. 
Las manufacturas y servicios son las principales ramas que buscan promover la eslralegia 
exportadora. Se busca canalizar mayores estlmulos y apoyos a estos rubros con el obje10 
de acrecenlar la exportación de los mismos. 

Por olro lado, el programa de apoyo al sector aplcola busca incen1ivar a las 
empresas, productores y/o comercializadoras de produc1os aplcolas con el objelo de 
incremenlar sus venias al exlerior, siendo que el pals es uno de los principales 
produciores de miel en el mundo. 

El programa pesquero busca apoyar esla ac1ividad que reviste una imporiancia en 
virtud de que México tiene una gran variedad de recursos pesqueros y por ello, su 
polencial exportador es muy gnnde. Además, cuenta con extensas y profundas aguas de 
donde se obtienen produclos cuya cotización es muy alla en los mercados inlernacionales. 
De ahl, la necesidad de desarrollar esta ac1ividad y darle un fuene impulso a lodo el ciclo 
productivo. 

En el programa de apoyo al sector minero-metalúrgico, se otorgarán créditos para 
capilal de trabajo, inversión fija, acciones promocionales y desarrollo lecnológico a 
produciores que realizen actividades de exploración, explolación, procesamiento, 
comercialización e industrialización de productos minero-metalúrgicos de exponación, 
01orgando un apoyo financiero integral desde la exploración hasla la obtención de los 
minerales y los productos derivados que son exponados o utilizados como insumos en 
otras industrias. 

El crédito a la exponación de bienes y servicios no petroleros lendrá un aumento 
de 12 por ciento en dólares, ligeramente superior al de las exportaciones no petroleras 
(9.S%). A estas ac1ividades el Banco destinará 84.S por cienlo del toral de apoyos 
credi1icios. 

El programa de apoyo financiero y promociona! al scclor IUrismo tiene por obje10 
financiar inversiones orientadas a ofrecer un servicio 1Uris1ico altamente generador de 
divisas. El turismo del none de América, Japón y Europa es muy activo, por to cual, et 
incrementarlo es de suma imponancia para la economla del país. 



33 

Por su parte, el programa de apoyo a los sectores agropecuario y silvlcola de 
exportación, otorga apoyo financiero a estas actividades en cualquier fase de su proceso 
productivo, siempre y cuando este orientado a :a exportación. 

Con respecto al programa de importación " .. .los apoyos financieros se otorgarán 
mediante el uso de lineas de crédito externas, con el objeto de evitar pagos inmediatos en 
divisas y así contribuir a Ja racionalización en el uso de las mismas, difiriendo su salida y 
generando fuentes de fondeo." ( 15) 

Finalmente tenemos el Programa de Financiamiento Promociona), cuyo objetivo 
es apoyar acciones promocionales de exportación que permitan iniciar, aumentar y 
consolidar Ja presencia de bienes y servicios de México en el exterior. El conjunto de 
acciones de este programa, son acciones estratégicas, de promoción y de defensa al 
comercio exterior de México. 

3.2 Recursos para el financiamiento. 

Un gran porcentaje de Jos recursos proviene de Ja contratación directa de créditos 
con bancos extranjeros, es decir, del llamado fondeo tradicional. Dentro del cual, 
BANCOMEXT por su naturaleza de agente financiero del gobierno federal, logra 
condiciones más ventajosas en Ja contratación de créditos con respecto a otros solicitantes 
de crédito. El costo del fondeo es mucho menor, Jo cual impacta directamente al usuario 
final del crédito. 

Un importante porcentaje de recursos para financiar Jos programas financieros 
también es canalizado a través del denominado fondeo no tradicional, o sea, la aplicación 
de las estrategias financieras a fin de captar recursos a un costo de fondeo mucho menor, 
con Ja finalidad de que el banco pueda posteriormente canalizar estos recursos a Jos 
solicitantes de crédito a un costo menor en relación a otras fuentes tanto a nivel interno 
como a nivel externo. 

Con respecto a Ja canalización de recursos, los usuarios de crédito más 
importantes habían sido aquellos que contaban con Jos recursos suficientes para garantizar 
el pago del crédito, esto es, no dándoles la oportunidad a Jos pequeños productores que 
participen en Jos mercados internacionales. 

U. B•Deomut, Programa Twútko. Mbko, 1990. 
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Actualmente, en los nuevos programas financieros de apoyo al comercio exterior, 
1e llOlllCDlpla el lpO)'O a IOdos aquellos pequellos productores que requieren de fondeo 
pua daurollar las divenu actividades productivas. 

El Gndo de Integración Nacional (GIN) es el porcentaje de componentes 
meú:anos en el COllO de fabricación del producto. Durante la etapa de industrialluclón 
IUlfilutiva se buscó un GIN m4s alto, por lo cual se dio un fuerte impulso a la industria 
mcional. Sin embargo, cuando se busca una mayor competitividad en los IJICIUdos 
inlcmacionales, un GIN elevado ere sinónimo de ineficiencia y mala calidad, debido a 
que la industria nacional DO cumplia con los esúndares internacionales. Se pretende 
enronces incorporar un mayor valor agregado del extrartjero con el objeto de haQ:r m4s 
competitivas las exportaciones mexicanas: 

"Grados de integración nacional cada vez más altos, y por consiguiente, de valor 
agregado en el país, sólo se obtendrán desarrollando a los proveedores de los 
exportadores, es decir, a los exportadores indirectos. De hecho, una estra!igica de 
desarrollo económico basada en el impulso a las ventas al exterior seria incompleta si no 
1e incorpon en ella a toda la cadena de producción de un anfculo de exponación. Más 
IÚD, si ello DO se hiciere, se correría el peligro de convertir al país en una gran 
maquiladon". (16) 

En este contexto, el Banco Nacional de Comen:io Exterior (BANCOMEXT) 
es la institución financien del Gobierno Federal Mexicano encargada de promover las 
exponacioncs DO petrolens y la inversión extranjera. Para ello, Bancomext apoya a la 
coownidad empresarial con servicios financieros y de extensionismo bancario. Fundado 
en 1937, el Banco realiza la mayor parte de sus operaciones por medio de la 
infraesructun del sistema financiero, contribuyendo asl a cubrir las necesidades de la 
Clldcna productiva de exponación. 

El consejo din:ctivo del Banco está presidido por el Secretario de Hacienda y 
Clálito l'líblico y el Secretario de Comen:io y Fomento Industrial y lo integnn 
repraedlaDleS del más alto nivel del sector público, de la banca y del sector privado 
industri.al y comercial del país. De esta forma, las actividades del Bancomext se llevan a 
cabo en estn:cha coordinación con los agentes que participan en el comercio exterior de 
México. 

16.ACSVIDOGonl, MllwL IM.....,_._,._ ___ ' Cwa1o l!lnttr, tol. 37, Ol.f, .......... 
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Sus fuentes de recursos son su capital, la captación de recursos del extraqjero y los 
generados por su propia operación. 

En 1990, Bancomext puso a a disposición de la comunidad exportadora e 
importadora del país créditos por 13 579 millones de dólares, 10 por ciento más que en 
1989 (12 448.4 millones de dólares). Bancomext, en aras de una mayor 
complementariedad con la banca comercial, operó fundamentalmente como entidad de 
segundo piso. Del crédito total otorgado, 87 por ciento se canalizó por medio de la banca 
comercial y de los fideicomisos de fomento. (Banamex por su parte con un 28.2 %; 
Serfln con 22.4 %; Bancomer con 22 %; Citibank 4.8% y; Otros equivalente a 22.6% 
que se distribuye en 17 bancos). De manera directa, el Banco otorgó recursos a proyectos 
de exportación y para ampliar la capacidad instalada, por el 13 por ciento restante.(VER 
ANEX03) 

Destacan por su importancia los recursos canalizados a las manufacturas y los 
servicios. Ello es congruente con el propósito de exportar productos con mayor valor 
agregado. Se otorgaron por medio del Banco 10, 790.2 millones de dólares, de los cuales 
un poco más de 10 millones fueron destinados a la importación. 

En el sector agropecuario, se otorgaron 1 896 millones de dólares; poco más de 
60 por ciento se orientó a la exportación. De este monto se canalizaron 296 millones de 
dólares por medio de FIRA, aprovechando su experiencia e infraestructura. 

En la industria maquiladora se concedieron recursos por 324 millones de dólares, 
cifra tres veces superior a la de 1989, en el cual destaca el apoyo a autopartes, 
componentes eléctricos y electrónicos, metalmecánica y textiles. 

En el sector pesquero se otorgaron 122 millones de dólares; 86 por ciento se 
concedió para capital de trabajo, 12 por ciento para inversión fija y 2 por ciento se 
ejerció mediame fortalecimiento financiero. Dicho monto supera en 2.S veces el de 1989. 

Por su parte el sector Minero-metalúrgico, el Banco destinó durante el último 
trimestre del afio 171 millones de dólares a productos como espatoOúor, plata en bruto y 
concentrados o refinados de zinc, plomo y cobre. 

Por último, en el sector turismo, el Banco otorgó crédito por 276 millones de 
dólares, 60 por ciento más que en 1989. Se apoyaron más de 100 proyectos, destacando 
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el desarrollo turístico en Puerto Escondido, Baja California Sur. Así se contribuyó a crear 
4500 habitaciones, que incrementan la oferta hotelera. (17) 

En 1991 se captaron 3 915 millones de dólares, cifra que representa un incremento 
de 57 por ciento con respecto al año anterior. La mayor parte de esos recursos provino de 
fuentes no tradicionales, como son la venia de cartera de exportación y preexportación, 
emisiones de bonos y operaciones de factoraje. 

Con base a la captación mediante la venta de cartera de exportación y 
preexponación, se obtuvieron 1 786 millones de dólares, lo que constituye un incremento 
de más de 200 por ciento con relación a 1990. Por primera vez participaron 45 bancos 
extranjeros en este esquema, lo que pennitió una reducción considerable en el costo de 
los recursos. 

La contratación de líneas de crédito del exterior para financiar las importaciones 
de insumos y maquinaria registró un incremento de más de 30 por ciento gracias a que se 
incorporaron líneas de financiamiento flexibles para apoyar operaciones de importación, 
sin que sea una limitante el mercado de origen de los bienes, lo que traduce en un 
beneficio directo para los importadores. 

El Bancomext realizó tres emisiones de bonos en el mercado internacional, por un 
monto de 228 millones de dólares, cifra casi cuatro veces superior a la de 1990. 

En este año el BancomeKt concedió financiamiento por 14 601 millones de 
dólares, de Jos cuales 8 101 millones fueron recursos propios y 6 500 mediante el Comité 
de Operaciones Internacionales Bancarias (COI). 

El monto de los recursos canalizados al sector manufactureras y servicios fue de 
12 161 millones de dólares, el cual consliruye el 83.3 por ciento del crédito total. (18) 

En el sector agropecuario se otorgaron 1 241 millones de dólares para financiar las 
ventas, producción, acopio, existencias y equipamiento del sector. El financiamiento se 
orientó fundamentalmente hacia la producción de legumbres y hortalizas, frutas, café, té 
y especias (Apícola 743; pecuario 23%; apicola 2% y; silvicola J %). 

17. Para t'I dtsJlolanUtnto de et cttdito al comttdo eatntor C'h 1990, vrr aaol'xo 4, 
111. Pillra '"r rlnatkl11rn~o por rama manufiaduru11""1991, noraneJu~S. 
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Para el acctor mclllllrgico los clálitos ascendieron a 830 millones de dólares, de 
los c:uales 96 por cienlo se dcstin6 a capi1ll de trabajo. 

Los cr6dilos al sector turismo, por 195 millones de dólares, se destinaron a 
inl:mnenlar y mejorar la oferta bolelera. Así, se financió la construa:ión, n:modelación y 
ampliación de inslalaciones de las categorfu sran turismo, 5, 4 y 3 estrellas. 

Los apoyos en la IClividad pesquera de exponación sumaron 174 millones de 
dólan:s, lo que repn:sellla un cn:cimienro de 21 por ciento con n:lación al ailo anterior. 
Este sector requirió fundamentalmente f111111Ciamiento a cono plaro para impulsar la 
producción y las ventas, originando asf que 62 por ciento de los recursos IOlales se 
destinara a capital de trabajo.(19) 

Durante 1992 se otorgaron 9 912 millones de dólares, de este total 8 240 millones 
se canalizaron a operaciones de cono plazo, para apoyar la producción de bienes se 
destinaron 5 212 millones, para promover las venras 2 098 millones y a garantías 930 
millones de dólares. Por su parte se otorgaron 7 958 millones de dólares a 3 763 usuarios 
del sector manufacturas y servicios. 

En este año se canalizaron al turismo 258 millones de dólan:s, la mayor pane de 
los cuales se utilizó para financiar proyectos en destinos tradicionales como Cancún, Los 
Cabos, Pueno Vallana e lxtapa. Los créditos otorgados en dichas plazas se destinaron a 
incrementar la oferta hotelera al construir, remodelar y ampliar hoteles. 

Los recursos canalizados al sector minero-metalúrgico ascendieron a 113 millones 
de dólares. De ese total, los créditos a cono plaro alcall7.al"On 108 millones de dólares 
(96\g) y los de largo plaro S millones de dólares. El financiamiento a los minerales no 
metálicos representó cerca de SO por ciento de los recunos otorgados, destacando el 
calhonato de estroncio, el cspatoOúor y el mármol. 

En 1992 comenzó a operar la Tarjeta Exporta para apoyo al equipamiento, por 
medio de la misma para apoyo de capital de trabajo, en este año se otorgó crédito a 1 3SO 
empresas por un monto de 995 mmd. 

A largo plazo se canaliz.aron 1 077 mdd, los cuales se destinaron a adquirir 
unidades de equipo nacional e imponado y a realizar proyectos de inversión. 

19.Parawt'r•,.,_,..........,.... •• ,.1,.,u-..,. 
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En el ICCIOI' auromottiz, El Banco ha formulado un esquema f111111Ciero a fin de 
desarrollar proveedora de IUIOplrteS de la indllllria tenninaJ. Se han idenlificado 1 
emptetaa que CllellWl con produc:ros c:ompetitivos en precio y calidad para convertirlos en 
proveedores de esa industria. 

Al ~r pesquero se Cllllllwon 96 millones de dólares. Los productos pesqueros 
apoyados flleron: camarón, llllln, pescado con ellClllll, lan¡osta, abulón, c:an¡rejo, pulpo, 
pez espada y col'llCrVu. Los mercados de destino de las exponaclones flleron 
principalmente F.&tados Unidos, Eapafta, Hong Kong y lapón. 

El rotal de recursos otorpdos al sector agropecuario ascendió a 1 487 millones de 
dólares, 11 por ciento superior la meta programada, con un crecimiento de 20 por ciento 
con rupecro a 1991. 

Por medio de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultun (PIRA) se 
canalizaron 223 millones de dólares para aprovechar su amplia experiencia y su 
inftaestructura tknica. (20) 

En 1993, el Bancomext canalizó recursos por 14 604 millones de dólares (45 358 
millones de nuevos pesos) para apoyar las actividades de comercio exterior del pafs, cifra 
47 por ciento superior a la de 1992. El crédito de Bancomext con la banca comercial fue 
de la siguiente manera: Bancomer 15 por ciento; Banamex 18 por ciento; Bani:a Sertln 12 
por ciento; Banco Mexicano 7 por ciento; Banco Internacional 6 por ciento y; otros 42 
por ciento.(21) 

En esta allo se canalizaron 9 247 millones de dólares al sector manufacturas y 
serYicios. A cono plazo fueron 7 217 millones y a largo plazo cerca de 2 030. Destacan 1 
935 millones de dólares para apoyar las necesidades de capitsl de trabajo de lu empresas 
exponadoras, 981 millones para imponar insumos, panes y componentes que se 
incorporan a productos de exportación, 1 354 millones a ventas directas y 1 269 millones 
para apoyar las ventas de los exponadores indirectos. 

En el sector agropecuario y agroindustrial, el ctidito otorgado ascendió a 2 588 
millones de dólares, 33 por ciento superior al de 1992. Correspondieron 1 570 millones a 
fomentar la actividad agropecuaria y 1 018 millones al sector agroindustrial. 

21 ...... •a~ dt • ..,... ......_.,l'Gl m lttz, wer aorxo 1. 
21.a.. .... ~.-.a.lis dtltllll .. crldffoCUllli•1tra"&* ............. tlMlldtNI. VerHexo s. 
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Para el sector minero-metalúrgico se canalizaron recursos por 1 936 millones de 
·dólares, cifra superior en más ¡le 16 veces a la de 1992. 

El apoyo a la actividad turística ascendió a 704 millones de dólares, que rebasa 
2. 7 veces lo canalizado durante 1992. Ello se explica por la dinámica del sector, el 
establecimiento de convenios con diferentes organismos y la entrada en vigor de nuevos 
productos financieros. · 

Se destinaron 129 millones de dólares a la actividad de pesca, 34 por ciento m4s 
que en 1992. A la industrialización de productos pesqueros se orientó 80 por ciento de los 
recunos, a la comen:ialización 10 por ciento y a las actividades primarias 10 por 
ciento.(22) 

3.3 Mecanismos de financiamiento para promover las exportaciones: Caso 
Bancomext. 

l. Financiamiento.· a través del financiamiento, la institución bancaria otorga 
recursos al importador haciendo uso de determinada línea de crédito negociada con 
anterioridad. A cono plazo se financia nonnalmente la imponación de productos básicos, 
materias primas e insumos, mientras que a largo plazo se financia la imponación rl·~ 

bienes de capital. En este mecanismo, los gastos (primas y comisiones) corren por cuenta 
del imponador. 

Por lo general, esras operaciones se realizan a través de una Carta de Crédito 
Irrevocable en el caso de cono plazo, y de contratos de compra-venta, pagarés y orden de 
desembolso para el caso del largo plazo. 

2. Líneas de crédito.- son el conjunto de créditos que un banco otorga a un 
clieme con el objeto de financiar sus operaciones comen:iales. Dichas líneas se ororgan a 
los clientes que tienen que recurrir constantemente a las llamadas canas de crédito. La 
característica fundamental de la linea es su revolvencia, es decir, que se pueden abrir y 
reembolsar créditos siempre y cuando estos no rebasen el limite establecido. 

l.Z. Plr• '"r c.nUd•dn dtl n.a..damltnlo o1or1•do por 1tttor m nlr año, ver •nno 9, 
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En este caso los bancos tienen la función de contratar cRl!itos con bancos 
extraajeros con el propósito de facilitar las transacciones y canalizar m'5 Agilmcnte 
recursos a los importadores mexicanos. A cono plazo, se financian materias primas, 
partes y refacciones, en tanto que a largo plazo, bienes de consumo duradero, bienes de 
capital y servicios. 

Tipos de línea de Onanclamlento: 

a) Líneas comerciales.- este tipo de lineas se utiliza en el otorgamiento de cRl!ito 
para la imponación de productos bAsicos, materias primas, panes y refacciones. El plazo 
que comunmcnte se maneja en este tipo de operaciones es de 180 dlas, aunque tarnb~n 
son muy frecuentes las operaciones hasta por 360 dlas. El financiamiento esta a cargo de 
una cana de crédito que funge como un compromiso de pago. La linea comercial que el 
banco corresponsal otorga es generalmente revolvente dándole la oponunidad de utilizar 
los recursos siempre y cuando no rebase el llmile esiablecido. En estos financiamien1os 
no hay garamlas por lo que los riesgos son mayores. 

b) Líneas garantizadas o lineas preferenclales.- Eslas lineas son el conjunlo de 
crédilos que bancos corresponsales del exlranjero 01organ a favor de un banco a fin de 
impulsar las exponaciones de sus respeclivos paises, por lo cual las condiciones de 
financiamienlo son más favorables. Su obje1ivo es facililar las imponaciones de bienes de 
capilal y equipo de manufactura exiranjera, por lo 1an10 sólo es en el pals de origen. 

Se financia generalmeme el 85 por ciemo del valor del LAB (libre a bordo). la 
lasa de interés es preferencial, y eslá en función la fuen1e de recursos. La garantía se 
ejerce en caso de que el imponador no pague, siendo el organismo que garan1iza el 
responsable de que se lleve a buen lérmino la operación. 

Por 01ro lado, exisle lambién el Programa de Garanllas de Crédi10 a la 
Exponación como pane de los apoyos a las ventas al exterior, el cual sirve para cubrir el 
riesgo a los exponadores conlra cualquier evemualidad que pudiera surgir duranle las 
diversas elapas del proceso exponador. El principal riesgo cubieno es el de no pago, el 
cual puede ser provocado por un hecho comercial o polílico. 

La póliza de seguros puede ser global o específica. En la póliza global, el 
exponador incluye !odas sus órdenes de cxponación para la cobenura (denlro de los 
lincamicnlos de esla póliza) pagando un premio sobre el momo 101al de la operación. Una 
póliza especUica cubre un comralo panicular de cxponación. 
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De acuerdo al programa de garanlías, el objetivo es " ... otorgar garantías para que 
las empresas exportadoras puedan protegerse contra los riesgos de falta de pago a que 
están expuestas durante la fase de pre-tixponación y/o ventas a plazos por siniestro• de 
tipo politico o extraordinario". (23) 

En el caso de Bancomext, el prmc1pto básicó ha sido la concepción y el 
establecimiento de instrumentos financieros y promocionales que coloquen al productor 
mexicano en igualdad de circunstancias frenle a sus competidores en los mercados 
iniemacionales. 

Los programas financieros elaborados y aplicados por el Banco en 1990 se 
caracterizaron por reconocer las diferencias entre sectores productivos, en cuanlo a 
maduración de proyectos, ciclo productivo, almacenaje y comercialización. 

La institución estableció una nueva clasificación de empresas, en función de sus 
ventas al exterior. Asf fue posible incorporar un mayor número de ellas a la exponación, 
principalmente pequeñas y medianas, las cuales serían: empresas a desarrollar con una 
venta anual de exponación de hasta 2 millones de dólares; empresas intermedias con una 
venta anual al ex1erior entre 2 y 20 millones de dólares y; empresas consolidadas con más 
de 20 millones. 

Se amplió el acceso a recursos de mediano y largo plazo, respondiendo a las 
necesidades de expandir la ofena exponable, con el propósito de generar estándares y 
diseños de aceptación internacional. 

Destacó asimisnin, que a los llamados exponadores indirectos se les dio 
tratamiento de exponauorcs finales. Con ello, tuvieron acceso a todos los servicios del 
Bancomcxt. ''"Jos mismos términos y condiciones que éstos. 

La nexibilidad en la aplicación de los recursos del Bancomext permitió que un 
mayor número de entidades utili7.aran los programas de la institución. Se financiaron 
4405 empresas (2065 nuevos clientes), principalmente medianas y pequeñas, 63 por 
ciento más que el año anterior. 
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Como ya vimos anterionnente, el Banco puso a disposición de la comunidad 
exportadora e importadora del país créditos por 13 579 millones de dólares. Con el . 
propósito de brindar condiciones crediticias competitivas en el ámbito internacional, se 
otorgaron todos los iecursos en dólares sustituyendo la mezcla con la moneda nacional. 
Asl se disminuyó el costo financiero para el usuario, al obtener financiamiento a tasas de 
inte~s más bajas.(24) 

El Banco atiende las necesidades de las empresas en el lugar donde realizan sus 
actividades productivas. Es por eso que cada vez tienen mayor importancia las oficinas 
regionales de la Institución, las cuales otorgaron recursos por un monto equivalente a 47 
por ciento del total, participación mayor que el 38 por ciento logrado el afio anterior. 
(VER ANEXO 11) 

El Banco continuó operando de igual fonna que el año anterior el crédito a los 
exportadores mediante sus modalidades de crédito al comprador y al vendedor. Mediante 
a la primera se canalizó 43 por ciento del monto otorgado a la exportación y por medio 
de la segunda 57 por ciento. 

En complemento de la actividad crediticia se otorgaron garantlas al empresario 
contra la falta de pago de su comprador en el extranjero (garantía de exportación). 
Asimismo se garantizó a la banca el pago de créditos que concede a empresas 
exportadoras para cubrir necesidades de capital de trabajo (garantía a la preexportacíón). 
En total en 1990 se otorgaron garantías por 848 millones de dólares. 

Se adecuaron las garantías a la exponacíón para promover su uso, principalmente 
en ventas a países de América latina. La garantia a la preexportación se amplió hasta 90 
por ciento de los financiamientos que canaliza la banca a empresas medianas y pequeñas. 
De esta forma se agilizó el acceso al crédito de un mayor número de empresas 
exportadoras, impulsando su formación como sujetos de crédito. 

En cuanto al financiamiento a sectores específicos, el Bancomexl canalizó la 
mayor parte de sus recursos a las actividades relacionadas con la exportación. De esta 
forma se comrihuyó a incrementar y mantener la presencia de los produclos mexicanos en 
el exterior. Mediante el crédí10 a la importación se racionalizó el uso de divisas divisas en 
la compra de bienes e insumos necesarios para el aparato productivo. 

J;I, Pita rr'fbar cuadro lk tu IUU de bllrm mhtmal al hendklario, nr •nuo 10. 
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En el sector manufacturas y servicios, el programa se adecuó fundamentalmente 
en su fase de exportación para atender mejor las necesidades del sector empresarial y 
desanollar un mayor número de exportadores. Los principales cambios se refieren a: 

a) Establecer una nueva clasificación de empresas. (25) 

b) Financiar insumos importados mediante el uso de lineas de crédito del 
extranjero. 

c) Desanollar estrategias en apoyo a operaciones de venta a mediano plazo. 

d) Dar mayor porcentaje de cobertura en garantías a la preexportación. 

e) Simplificar procedimientos operativos. 

Se apoyó una amplia gama de bienes automóviles, motores y autopartes, equipos y 
aparatos mecánicos, diversos productos químicos de uso industrial, plásticos, metales 
preciosos y manufacturas de zinc, hierro y acero. Los productos se destinaron a paises 
como Alemania, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Japón e Italia. 

Se establecieron apoyos específicos para empresas de comercio exterior y 
transportistas. En el caso de las primeras el apoyo tiene como finalidad diversificar las 
exponaciones mexicanas, creando canales de comercialización y fortaleciendo la 
infraestructura y logística de expunación. Se adecuó el mecanismo, de acuerdo con el 
decreto del Gobierno federal para impulsar este tipo de empresas, otorgándoseles 631 
millones de dólares. En los últimos meses del año se puso en operación el apoyo a 
empresas transportistas, a fin de permitirles modernizar su parque vehicular. 

El sector agropecuario es muy heterogéneo en cuanto al ciclo productivo, los 
requerimientos de recursos, la durabilidad del producto, y otras características de los 
subsectores que lo integran. Por ello el Bancomext adecuó las condiciones de 
amortización y los porcentajes financiables dependiendo del producto. Así pasó, en el 
caso del café, la miel, la silvicultura y la horticultura. 

ZS. \'u anC"•o U ,.n Yt!I' c111dro de 11 clasllkadón de empruas y sw plaz.mi, 



44 

En la rama maquiladora ·se adecuó el programa de apoyo para fonatecer a la 
industria y en panicular a sus proveedores, concedi~ndose para la producción y 
adquisición de insumos nacionales hasla 7 millones de dólares mensuales, en ventas hasta 
el IOtal de sus requerimientos, en unidades de equipo hasta un millón de dólares, y en 
acciones promocionales hasla 250 000 dólares. 

En el sector pesquero, el Bancomext adaptó el financiamiento al sector para 
otorgar un apoyo integral, ampliando el mlmero de especies de distinlas pesquerías que lo 
reciben, en un esfuerzo por diversificar productos y mercados de exportación. Asf, 
adem4s de apoyar pesquerías tradicionales como el camarón y el all!n, se financiaron las 
exportaciones de langosla, abulón, alela de tiburón y otras de escama fina. (26) 

Por su pane se adecuó el programa de apoyo al turismo, incorporándose c~ito 
para desarrollar servicios complemenlarios (marinas, campos de golf, villas, etc.) y 
labores de promoción y publicidad. Asimismo, se financió la sustitución de pasivos de 
moneda nacional por dólares para fortalecer a las empresas. Los plazos en ~ste sector 
fueron: en función de los flujos de efectivo del proyecto sin exceder de 7 allos, 
incluyendo 2 años de gracia y; Tratándose de acciones promocionales el plazo no 
excederá de 2 años. 

En el sector minero-melalúrgico se eslableció el Programa de Apoyo Integral al 
sector; ahora se atiende desde la exploración y el proceso productivo hasta la 
comercialización de los minerales y productos derivados. (27) 

En 1991, como ya mencionamos, Bancomext concedió financiamiento por 14 601 
millones de dólares, de los cuales los apoyos a cono plazo ascendieron a 13 379 millones 
de dólares, es decir, 91.6 por ciento del crédito total. Estos recursos permitieron 
financiar el capilal de trabajo y las venias de empresas exportadoras, incluyendo la 
importación de materias primas, panes y refacciones, así como garantías a la 
exportación. 

El financiamiento para la importación de materias primas, panes y componentes 
en este año, se otorgó por medio de líneas de crédito de bancos comerciales extranjeros; 
con ello se logró un mejor uso y más racional de las divisas con que cuenta el país. 

2'. Para ohltnar cuadre dd lft1or pnqurro de rtportadón y rl pbro, nr anuo 13. 

27. Ver cudro f'OO ¡ibtoe dt eser Hdor rn •nuo 14. 
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Asimismo el Banco incrementó 26 por ciento las garantías concedidas a la 
exponación para facilitar a las empresas medianas, pequeñas y micro el acceso al 
financiamiento. Se apoyaron con 1 209 millones de dólares proyectos de inversión a largo 
plazo en los sectores turismo, manufacturas y servicios, y agropecuario entre otros. 

Se establecieron nuevos mecanismos financieros para facilitar y ampliar el acceso 
al crédito a un mayor número de empresas exponadoras, tales como el Financiamiento 
Automático de Canera de Exponación (FACE), que es el financiamiento de la canera de 
exponación, utilizando recursos obtenidos del exterior; el Programa de lmponaciones a 
Exponadores (PROFIME), financiamiento de imponaciones mensuales realizadas por 
exponadores; la Tarjeta de crédito Expona, que es el acceso inmediato a los recursos 
financieros del Bancomext para capital de trabajo y para exponadores indirectos y; el 
factoraje, financiamiento a exportadores indirectos con base en la compra de sus facturas 
por cobrar. Así, se otorgaron recursos a 3 398 empresas nuevas, en gran pane medianas 
y pequeñas, con lo que ascendieron a 6 783 las empresas atendidas. 

Se canalizaron en este año por medio de Bancomext, y por primera vez más de 50 
por ciento del financiamiento total, que contrasta con el 38 por ckmu de 1989. 

En 1991 se financió a un total de 2 747 empresas del sector manufacturero, de las 
cuales el 70 por ciento Jo constituyeron las llamadas empresas a desarrollar. El 
financiamiento otorgado al sector se canalizó principalmente a Jos fabricantes de 
maquinaria y equipo. productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco. productos textiles 
e industria del vestido, los que en conjunto absorbieron 60 por ciento del crédito. En 
canto a productos específicos destaca el apoyo a los automóviles, refacciones y partes, 
aparatos eléctricos, y motores. 

Se canalizaron 925 millones de dólares a las empresas de comercio exterior para 
integrar y consolidar oferta cxponable adecuada a los requerimientos de los mercados 
internacionales. 

A la industria maquiladora y sus proveedores se les apoyó con 7;;5 millones de, 
dólares, financiamiento 2.5 veces mayor que en 1990. 

'Con el fin d~ acde~r ~I des.arrollo de_sectores con aUo potencfol d~gi¡,'oÚ~ciió~ ~e,
dise!laron y_ -se-. inició .1,a instruinei11:1ción de los programas intégrales' 'para _IÓs, sector<'S 
textil y de la confücción.- ásl como del cuero y calzado; ' ' " '' ' ' ' ' 
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Para atender de manera oportuna y adecuada a los productores del sector 
agropecuario, el financiamiento se canalizó principalmente por medio de la banca 
comercial y Jos fideicomisos instilllidos para impulsar Ja agricullllra aprovechando su 
experiencia e infraestructura regional. 

Como ya vimos, para el sector minero-metalúrgico el crédito se destinó al capital 
de trabajo, as( se benefició a 70 empresas localizadas en 18 entidades federativas, entre 
las que destacan San Luis Potosí, Coahuila y Sonora por su potencial geológico-minero. 

Se apoyaron 75 productos de Jos cuales los más importantes fueron zinc, plomo, 
cobre, estaño, carbonato de estroncio, espatotlúor, yeso nal\lral y plata. Este último se 
financió en su etapa de producción. 

Para el sector lllrismo se canalizaron 45 millones de dólares para la 
reestructuración de pasivos de 14 empresas, lo que permitió que continuaran en operación 
más de 5000 cuartos, 300 condominios, 25 villas y otros servicios 1Urlsticos 
complementarios. 

Dada Ja importancia del sector en Ja generación de divisas, se modificaron las 
reglas de operación del programa para atraer la inversión hacia ciudades intermedias, 
disminuir el déficit de la oferta hotelera existente en ellas y complementar los servicios 
1Urístico• regionales. 

Entre los proyectos turísticos apoyados destacan un megaproyecto en Baja 
California Sur y los desarrollos ubicados en Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta, los 
cuales generaron una inversión total superior a 300 millones de dólares. 

En el sector pesquero sobresalió el otorgamiento de garantías, cuyo monto 
ascendió a 34 millones de dólares, es decir, 20 por ciento de los apoyos concedidos en el 
año. 

La asignación de crédito a largo plazo representó 18 por ciento del total y se 
destinó de manera preferente a la adquisición y reparaciones mayores de embarcaciones 
camaroneras, motores, equipos de refrigeración y captura. El crédito tanto a corto como 
a largo plazo permitió que se mantuviera la oferta exportable de las pesquerías principales 
como camarón, langosta, abulón, atún y otras especies de escama fina. 
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En 1992 el Bancomext continuó apoyando con financiamiento suficiente, oponuno 
y competitivo a empresas exponadoras actuales y potenciales para la producción, el 
acopio, las existencias y la comercialización. Además, para ampliar la ofena exponable 
se dio prioridad al incremento de Ja capacidad instalada, así como la imponación de 
insumos necesarios y de maquinaria y equipo para proseguir la modernización de la 
planta productiva. 

Como resultado del dinamismo de la demanda de ·crédilo, de las amplias opciones 
ofrecidas y de las buenas condiciones en que se otorgó el financiamiento en 1992, el 
Bancomext otorgó apoyos con recursos propios por 9 912 millones de dólares. 

A largo plazo se otorgaron 1 672 mdd, incluyendo garantías, cuyo destino 
principal fue apoyar la modernización y el equipamiento de empresas que llevan a cabo 
proyectos para incrementar la ofena exponable, del cual se obtuvo un crecimiento en este 
rublo de 38 por ciento. 

Los avances obtenidos en simplificar el acceso al créúito y en apoyar a las 
empresas medianas y pequeñas se condujo a un aumento de 26 por ciento en el número de 
usuarios de crédito, que llegaron a 8 563. De los 3 172 nuevos clientes, 72 por ciento se 
ubica en el interior del país. 

En 1992 el Bancomext ha fortalecido su función como banco de segundo piso, ya 
que del financiamiento total concedido en este año, 82 por ciento se canalizó por medio 
de la banca comercial, 8 por ciento a través de otros intermediarios financieros y sólo JO 
por ciento se otorgó directamente. Dentro de la banca comercial destacaron por su 
panicipación Bancomer (163), Banamex (163), Serfin (123), Citibank (5%), Baco 
Internacional (53) y Banco del Atlántico (4%). 

Se proshrnió dando impulso a la planta productiva del interior de la República. 
Así, 64 por r'·~nto del financiamiento total se canalizó a empresas fuera de la capilal.(28) 

Para atender con mayor elicicncia las necesidades de la~ p;incip~les. ramas 
manufactureras y de servicios se han establecido programas de.apoyo integral por sector .. 
Entre ellos destaca el Apoyo Integral al Sector Textil y ·de Confección, instrumentado 
dentro del marco · · · ·· · · 
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del Programa para Promover la Competitividad E Internacionalización de la Industria 
Textil y de la Confección. Al mismo tiempo se apoyaron aproximadamente a 500 
empresas con más de 342 mdd. Destacó la panicipación del Bancomext en el 
financiamiento al Proyecto la Laguna 2000, que consiste en crear 60 empresas 
maquiladoras del sector textil, las cuales generarán 7 200 nuevos empleos en la Comarca 
Lagunera. 

Por otra pane, el Bancomext estableció un convenio con la Secretarla de 
Comunicaciones y transpones, la Cámara Nacional del Autotranspone de Carga, los 
fabricantes nacionales de tractocamiones y sus proveedores, para apoyar la modernización 
del parque vehicular. Como resultado se canalizó crédito por 121 mdd para apoyar a 452 
empresas transponistas, que adquirieron 1 500 tractocamiones. 

También dentro de las actividades que realizan conjuntamente los FIRA y el 
Bancomext destaca el Programa Específico de Reestructuración de Adeudos del Sector 
Agropecuario, que se estableció en julio de 1992 para fonalecer a los productores con 
problemas financieros ocasionados por fenómenos climatológicos o por la caída de los 
precios internacionales. 

Se otorgó crédito a cono plazo por 1 181 mdd para apoyar productos como café, 
tomate, uva, plátano, algodón, chile, melón, aguacate y productos no tradicionales, como 
alubias, setas, dátiles, guayaba, frambuesa, zarzamora y tuna. Las exportaciones 
apoyadas se destinaron a 34 paises, cinco más que el año pasado, ya que se incursionó en 
mercados no tradicionales (Austria, Ponugal, Arabia Saudita, Jordania y Líbano). 

Acorde con las políticas de modernización que esta llevando el Gobierno federal 
en el agro mexicano, el Bancomcxt proporcionó recursos a largo plazo por 306 mdd para 
tecnificar, ampliar y modernizar la infraestructura agropecuaria del país, destacando la 
construcción de bodegas y frigoríficos para comercializar productos perecederos en el 
exterior. 

En el año de 1993 las actividades del Bancomext se caracterizaron por la búsqueda 
de nuevos mecanismos para adaptar el funcionamiento de la Institución a las necesidades 
de la oferta exponable. Así, se adaptaron los productos financieros existentes, se crearon 
nuevos programas de crédito, se dio asesoria para generar operaciones internacionales, se 
apoyaron créditos internacionales que promueven exponaciones mexicanas, se panicipó 
con empresas de capital con riesgo y se otorgaron garantías de crédito en favor de la 
comunidad exponadora. Todas estas actividades se complementaron con una estrategia de 
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caplación de recursos basada en tres premisas: diversificar las fuentes de fondeo, innovar 
operaciones y reducir costos. 

Se redujeron las lasas de interés de los principales productos financieros conforme 
a las necesidades de la industria y s.: crearon nuevos mecanismos de crédito. Ello 
permitió que la institución continuara ofreciendo lasas de interés y plazos competitivos 
internacionalmente, que aunados a una mejor coordinación con las instituciones 
financieras logró duplicar, en relación a 1992, el número de usuarios para alcanzar 14 
907. 

A corto plazo se canalizaron recursos a exportadores directos y sus proveedores 
por 10 581 mdd. Para producir bienes de exportación se destinaron 6 550 mdd y a la 
elapa de venias 4 031 mdd. 

A largo plazo se otorgó financiamiento por un monto total de 3 013 mdd; 1 046 
millones fueron para proyectos de inversión, 512 millones para la importación de bienes 
de capilal, 175 para adquirir unidades de equipo nacional, 1 200 millones para 
reestructurar pasivos de empresas viables que tienen problemas financieros y 80 millones 
a las venias externas de bienes de capilal. Se otorgaron 1 OIO mdd en avales y garantías, 
8 por ciento más que en 1992. 

Durante 1993 el Bancomext contribuyó al gran dinamismo que registraron las 
exportaciones de manufacturas y de productos agropecuarios, cumpliendose así con el 
objetivo de impulsar proyectos de exportación en los sectores con mayores ventajas 
comparativas. 

Del tolal de crédiw y garantías otorgadas por el Banco en 1993, 63 % se canalizó a 
las empresas de la indw;tri:i manufacturera, 17. 7% al agropecuario y agroindustrial y 
13.3% al minero-mclalúrgico. El 5.7% restante se destinó al turismo y la pesca. 

En el sector manufacturas y servicios se destinó financiamiento a largo plazo para 
modernizar el aparato productivo, fundamentalmente para adquirir bienes de capilal, para 
desarrollar proyectos de inversión y para fortalecer la estructura financiera de las 
emprcsas.(29) 

29. l'ilna '~r cuadro ckl Pn>aram• de Apoyo para b Presenadúo de la Cumpdilhld;1d de la lndwtrla Niidonal, anL''º 16. 
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Dentro de la actividad manufacturera destaca el financiamiento canalizado a la 
rama de productos metálicos (2, 101 mdd), en especial para la exportación de la industria 
automotriz terminal y de autorpartes. 

En texlil, cuero y calzado se apoyó a 857 empresas con 1,926 mdd, que se 
destinaron principalmente para financiar las ventas y la producción de calzado e hilados 
texturizados de poliéster. 

De las ramas química y petroqulmica (1 135 mdd) destaca el financiamiento para 
exportaciones de ácido tereflálico, tereftalato de dimetilo, bases inorgánicas y óxidos, 
carbonato de estroncio y películas fotográficas y rollos. 

Además, el Bancomext suscribió convenios para: 

• desarrollar proveedores con las cadenas comerciales k-Mart, Comercial 
Mexicana y Sears; 

• apoyar las operaciones de proveedores de fabricantes de autopanes que 
abastecen a la industria terminal de exportación, con la Industria Nacional de Autopanes, 
A.C.; 

• financiar todas las etapas que intervienen en el proceso de producción
comercialización del sector textil y de la confección con el Grupo Financiero Mexival
Banpaís. 

Para el sector agropecuario y agroindustrial en 1993, el financiamiento de cono 
plazo se canalizó para apoyar el ciclo productivo (producción, acopio y existencias), las 
ventas a plazo al exterior y las de los proveedores de exportadores directos. Con estos 
recursos se impulsaron ventas a más de 30 paises. 

A largo plazo se destinaron 368 mdd para dar impulso a las empresas 
agropecuarias que, contando con viabilidad técnica y de mercado, se encontraban con 
problemas en su estructura financiera. 

Entre los principales productos apoyados destacan: ganado bovino, tomates 
frescos, café, coliflor, bróculi, garbanzo, frijol, algodón, ajonjolí, aceites en bruto, frutas 
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y honalizas preparadas, levaduras naturales y anificiales, aceites comestibles, productos 
para panadería, preparaciones para sopas y cenes de c3mcs. 

En el sector cafetalero se reestauraron 6.4 mdd al amparo del Mandato establecido 
por el Gobierno federal para comprar la canera cafetalera con la banca comercial. 
También, en forma directa se canalizaron S7 mdd principalmente para apoyar las 
actividades de acopio, beneficio y comercialización de café. Mediante las instiruciones de 
crédito intermediarias se destinaron 132 millones de dólares, de los que el 21 % se 
canalizó por conducto de la banca de desarrollo en beneficio del Sector Social.(30) 

Para el sector minero-metalúrgico los financiamiento de cono plazo ascendieron a 
1 836 mdd, destacando los apoyos para el ciclo productivo por 670 mdd y para las ventas 
por 924 mdd. 

A largo plazo, se canalizaron recursos por 100 mdd, principalmente para adquirir 
unidades de equipo nacional e imponado, a proyectos de inversión y a empresas viables 
con problemas en su estructura financiera. 

Los minerales metálicos y siderúrgicos absorbieron 69 por ciento de los recursos 
canalizados destacando el hierro en barras, en lingotes y en perfiles y el cobre en barras o 
concentrado, el restanle 31 % correspondió a los minerales no metálicos. 

Cabe destacar que a través clel Convenio de Preservación de Ja Competitividad de 
la Industria Siderúrgica Nacional suscrito con la Cámara Nacional de Ja Industria del 
Hierro y el Acero, A.C., y con Industrias Peñoles, S.A. se logró un mayor dinamismo en 
Ja canalización de recursos al sector. En esta mecanismo panicipan 22 intem1ediarios 
financieros y se han apoyado 286 empresas con 375 millones de dólares. 

Para el sector turismo se destinaron 412 mdd a construir y equipar proyectos 
turísticos; 179 millones a sanear la estructura financiera de empresas turísticas, 62 
millones a descontar canera por la venta de unidades turísticas en desarrollos 
inmobiliarios y 53 millones a capital de trabajo en hoteles, a Ja adquisición de aulobuscs 
!Urísticos y a publicidad. 

JO, Pana •rr 11royulot a1ro1Jttuarios QLM! furrun fina11rlados y dutacan drnlro de los: más bnportantes, anexo 17. 
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y hortalizas preparadas, levaduras narurales y artificiales, aceites comestibles, productos 
para panaderfa, preparaciones para sopas y cortes de carnes. 

En el seclor cafetalero se reestauraron 6.4 mdd al amparo del Mandato establecido 
por el Gobierno federal para comprar la cartera cafetalera con la banca comercial. 
También, en forma directa se canalizaron 57 mdd principalmente para apoyar las 
actividades de acopio, beneficio y comercialización de café. Mediante las instiruciones de 
crédito intermediarias se destinaron 132 millones de dólares, de los que el 21 % se 
canalizó por conducto de la banca de desarrollo en beneficio del Sector Social.(30) 

Para el sector minero-metalúrgico los financiamiento de corto plazo ascendieron a 
1 836 mdd, destacando los apoyos para el ciclo productivo por 670 mdd y para las ventas 
por 924 mdd. 

A largo plazo, se canalizaron recursos por 100 mdd, principalmente para adquirir 
unidades de equipo nacional e importado, a proyectos de inversión y a empresas viables 
con problemas en su estructura financiera. 

Los minerales metálicos y sidenírgicos absorbieron 69 por ciento de los recursos 
canalizados destacando el hierro en barras, en lingotes y en perfiles y et cobre en barras o 
concentrado, el restante 31 % correspondió a los minerales no metálicos. 

Cabe destacar que a través clel Convenio de Preservación de la Competitividad d" 
la Industria Siderúrgica Nacional suscrito con la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero, A.C., y con lntlustrias Peñoles, S.A. se logró un mayor dinamismo en 
la canalización de recursos al sector. En esta mecanismo participan 22 intermediarios 
financieros y se han apoyado 286 empresas con 375 millones de dólares. 

Para el sector turismo se destinaron 412 mdd a construir y equipar proyectos 
turísticos; l 79 millones a sanear la estructura financiera de empresas turísticas, 62 
millones a descontar cartera por la venta de unidades turísticas en desarrollos 
inmobiliarios y 53 millones a capilal de trabajo en hoteles, a la adquisición de autobuses 
turísticos y a publicidad. 

JO. Para ver proJ·rdo!I •lf'Opttuarios que rurron nnandados 7 dt.\!aran drntro de los mils bnportantes, anno 17. 
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Los recursos financieros beneficiaron a Quintana Roo, que absorbió 18% del 
financiamiento, Baja California Sur (10%), Baja California Norte (10%), Guerrero (8%), 
Distcito Federal (6%) y las denominadas "Ciudades lntennedias" (31), como Ouanajuato, 
Mérida, Morelia, San Luis Potosi, el 48% restante. 

Dentco del sector pesquero, las empresas dedicadas a la captura, industrialización 
y comercialización de camarón y atún, utilizaron 59 y 24 % respectivamente del total de 
los recursos. Otras especies apoyadas fueron: langosta, escama fina, abulón, pescado 
seco-salado, cangrejo, grasas y aceites de pescado, tiburón pulpo y algunas conservas. 

Se colaboró con la Cámara Nacional de la Industria Pesquera para evitar un futuro 
embargo a las importaciones de camarón mexicano al mercado estadounidense, mediante 
el otorgamiento de financiamiento para importar Dispositivos Excluidores de Tortugas 
(TED'S) y obtener la certificación del gobierno estadounidense del Programa Nacional de 
Protección y Conservación de Tortugas Marinas. 

Se otorgaron recursos a largo plazo por 44 mdd para la compra y reparación 
mayor de embarcaciones en ambos litorales. Destaca la adquisición de 6 embarcaciones 
de pesca múltiple para empresas de Yucatán; 13 barcos camaroneros para Campeche, 
Tamaulipas y Sinaloa; 4 cascos para su acondicionamiento como atuneros en Baja 
California; y de 3 plantas congeladoras/procesadoras en Sonora y Baja California. 

A corto plazo se canalizaron recursos por 85 millones de dólares para financiar la 
captura, el cultivo y el procesamiento industrial de productos pesqueros y la adquisición 
de materias primas. 

Por otro lado, en 1993 Bancomext otorgó garantías de crédito en favor de la 
comunidad exportadora y bancaria del país por 651 millones de dólares, correspondiendo 
la mayor parte a operaciones garantizadas en la etapa del ciclo productivo de bienes de 
exportación (Pre-embarque). Recibieron apoyo más de 1 500 empresas.(para mayor 
información de estas cantidades, (Ver anexo 18) 

31. Ri\NCOl\.fEXT, fnfonn~ Anual 1993, Bancomnt. 19'l, p.la 
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3.4 Mecanismos de pqo. 

Para efectuar un pago por un inlercambio de bienes entre diferentes agentes 
situados en dos paises diferentes, surge la fonna en que se realizarán los pagos. Para esto 
existen múltiples variaciones tales como las diferentes monedas, contratos de embarque, 
responsabilidad de los bienes de tránsito, seguros y una serie de riesgos pollticos y 
económicos inherentes al comercio exterior. 

Existen tres formas básicas de disposición bajo lineas globales, las cuales son: 

Cartas de crédito. Es el compromiso que adquiere un banco por cuenta de un 
comprador a favor de un proveedor contra presentación de documentos en orden. 

Una carta de crédito no implica la revisión física de la mercancfa importada. La 
responsabilidad de los bancos participantes se limita a cenificar el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas por el importador para que su proveedor extranjero pueda ejercer 
el pago de las mercancías embarcadas. 

Pa¡o directo. Es un compromiso de pago que contrae un refinanciador externo 
con el exportador amparado en un contrato financiero individual formalizado con un 
banco en el país del importador bajo el esquema de lineas globales. 

Reembolso. Es el esquema crediticio mediante el cual el refinanciador externo 
autoriza la devolución del Impone sujeto a financiamiento que el importador haya pagado 
directamente a su proveedor por concepto del suministro de bienes y servicios originarios 
del pafs de la institución otorgante del crédito. En este caso, el compromiso de pago al 
exportador recae directamente en el importador. 

Caracterfstlcas de las lineas ¡lobales. 

Las lineas globales de crédito son mecanismos a través de los cuales, instituciones 
como Nacional Financiera otorga a los importadores mexicanos los beneficios de 
financiamientos preferenciales. Estas presentan para su operación características y 
modalidades que las hacen diferentes a los demás tipos de financiamiento. Por tal motivo, 
señalaré a continuación algunas de las más relevantes. 



a) Tipo de bienes. Las lineas globales de crédito están fundamentalmente 
encaminadas a financiar importaciones de bienes de capital y los servicios relacionados 
con estos. Sin embargo, con algunos paises se ha logrado obtener financiamiento para 
insumos, materias primas y piezas de R¡K>sición. 

b) Monto Rnanclable. Generalmente los montos financiables ascienden al 85 % 
tra!Úldose de bienes de espita!, en el caso de insumos se puede financiar hasta el 100% 
del valor de la operación. 

No es recomendable que el anticipo exceda el 15% del valor contractual de la 
operación en vinud de que la mayoría de los casos el anticipo no es sujeto a reembolso. 

e) Moneda de facturación. Regularmente se utiliza la moneda del pals que otorga 
el financiamiento, existiendo con algunos paises la posibilidsd de financiar en dólares 
americanos. 

d) Monto mínimo de la operación. Generalmente en las lineas globales de 
crédito se tiene establecido el monto minimo que deberá alcanzar cada una de las 
operaciones a incluirse. 

e) Documentación del crfdlto. En la rnayorla de los casos el crédito se otorga 
con pagarés. 

f) PlllZO de amortización. Esta se detennina según el monto de la operación y el 
tipo de bienes a importar. 

g) Tasas de Interés. La tasa que aplique la respectiva linea. 

h) Seguro de crédito a la exportación. Este lo cobra la agencia de créditos a la 
exportación conespondiente por dar su garantía al banco refinanciador externo. 

Existen dos formas de pago de dicha prima y en todo caso, cada linea especificará 
como debe de pagarse. 
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Algunas líneas estipulan que la prima de seguro debe de ser pagada por el 
exportador, el cual le puede repercutir en el valor del contrato comercial; por lo que 
deberá existir un acuerdo entre exportador e importador. Mientras que otras estipulan que 
el pago debe ser efectuado por el importador. 

Excepcionalmente, el seguro cubre el 100% del financiamiento, razón por la cual 
la agencia de crédito a la exportación requiere del proveedor un depósito que cubra el 
porcentaje no asegurado. Este depósito se reflejará en el monto del contrato comercial; en 
su defecto, deberá de haber un acuerdo entre importador y exportador para absorber 
dicho costo. 

También, dentro del contrato se debe de tomar en cuenta a los gastos locales, 
estos son la pane del contrato que corresponde a gastos a realizar en el pa(s del 
importador, bajo responsabilidad del exportador, como contraprestación de los bienes y 
servicios suministrados por dicho exportador necesarios para la ejecución del proyecto de 
importación, como podría ser pago de servicios por instalaciones de equipo, construcción 
de alguna obra civil requerida para el montaje de maquinaria o su puesta en marcha, 
capacitación de operadores, etc. Para esto, cada línea especificará si son o no elegibles de 
financiamiento. 

En general, las reglas del consenso permiten el financiamiento de los gastos 
locales de un contrato comercial hasta por un monto equivalente al 153 del valor 
facturado originalmente en el pafs que hace la exportación. 

j) Forma de disposición. Esta se determina para cada linea global de crédito, 
aunque generalmente es a través de canas de crédito o pagos directos al proveedor, 
pudiendo excepcionalmente disponer de los recursos por medio de un reembolso. 

k) Costos aplicables a las líneas. Además de los pagos e intereses 
correspondientes, las líneas tienen otros costos tales como: comisiones de negociación, 
manejo, y otros conceptos que carguen los bancos refinanciadores externos, y que varían 
de linea a línea. 

En todos los casos, la comisión de compromiso se calcula sobre saldos no 
dispuestos o no desembolsados. Independientemente de los costos inherentes a cada una 
de las lineas, siempre deberán tomarse en cuenta los costos, que en el caso de Nacional 
Financiera serían: el margen de intermediación, las comisiones por canas de crédito, 
l.S.R. e IVA. Todos Jos cargos señalados son a cargo del usuario de Jos fondos. 
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Requhltos mdlslJWlbln para !a 1ol!cltud formal de Onanc!amlcnto balo !u 
lfneu a!oba!ts de qfd!to. 

Para la uamitación de cualquier solicitud de financiamiento de operaciones de 
importación bajo las líneas globales de crédito, es necesario que el importador no haya 
efectuado embarques con anterioridad a la autorización del refinanciamiento externo. 

Para llevar a cabo dicha tramitación, es necesario presentar, a través del 
intermediario financiero correspondiente la siguiente documentación: 

- copia de la orden de compra o del contrato de compra-venia o de la factura 
proforma, indicando claramente el nombre y dirección completos del exportador. 

- conformidad del vendedor de que la operación sea financiada con recursos 
procedentes de las líneas globales de crédito. 

- en el caso de las líneas globales que financien hasta el 85% del valor de la 
operación, evidencia de los anticipos. En este contexto es importante mencionar que los 
anticipos no deben ser mayores al 15 % del valor del contrato comercial, ya que cualquier 
cantidad adicional al 15% no es sujeta a reembolso, salvo excepciones. 

- descripción general en idioma inglés de los bienes a adquirir, excepto en los 
casos en que la operación se efectúe con un país de habla hispana. · 

Cotización 

Se envía una solicitud formal de cotización del financiamiento de la gerencia de 
evaluación de proyectos o de las regionales, a la gerencia de financiamientos bilaterales. 
Enseguida se evalúa si dicha solicitud cubre los requisitos mínimos para la cotización. 
Asimismo, se analiza la operación, se determina la fuente apropiada de fondeo, y se 
elabora la coiización del crédito, misma que debe conlener la siguiente información. 

1.- COTIZACION PRELIMINAR 



1.- CARACTERISTICAS GENERALES 

a) Nombre del intennediario financiero 
b) Usuario final de los recursos 
c) Destino del financiamiento 
d) Moneda y monto total de la operación 
e) Moneda de facturación 
t) Anticipos 
g) Moneda y monto linanciable 
h) Fonna de pago al exportador 
i) Origen de los recursos 
j) Plazo de amonización 
k) Fonna de amonización 

2.- COSTOS FINANCIEROS 

a) Tasa de interés 
b) Comisiones (compromiso, administración, etc.) 
c) Prima de seguro de crédito a la exponación 
d) Base de cálculo 
e) Día feriado 
t) Impuesto mexicano sobre imercscs pagados al extranjero 
g) Domicilio de pago. 
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Si la operación se fonnali1~1 ,.,, ¡1roce<le a elaborar la colización definitiva, la cual 
debe contener: 

11.- COTIZACION fOll~lAL 

1.- CARACTrn: 1 ICAS GENERALES 

a) Nombre del imcnne<liario financiero 
b) Usuario final de los recursos 
c) Destino del financiamiento 
<I) Moneda y monro toial <le la operación 
e) Moneda de facturación 
O Anricipos 
g) Moneda y monto fimmciable 
h) Fonna de pago al expnnador 
i) Origen <le los recursos 
j) Plazo de amoni1.ación 
l:i Fomia de amonizacicin 



2.- COSTOS FINANCIEROS 

a) Tasa de interés 
b) Comisiones {compromiso, adminlsttación, etc.) 
e) Prima de seguro de crédito a la exportación 
d) Base de cálculo 
e) Dla feriado 
f) Impuesto mexicano sobre intereses pagados al extranjero 
g) Domicilio de pago 

3.- CONDICIONES ACTIVAS 

a) Margen de intermediación del banco intermediario 
b) Impuesto sobre la renta 
e) Impuesto al valor agregado 
d) Documentación 
e) Cargo en cuenta de BANXICO 
O Otros gastos y cargos 
g) Moras y penas convencionales 
h) Vigencia de la oferta 
i) Domicilio de pago 
j) Lugar de pago 
k) Prepagos 
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Una vez elaborada la cotización definitiva del crédito por el área internacional y 
por ta dirección de evaluación de proyectos, se turna el original a la gerencia de 
operaciones del sector público y las filiales o a la dirección regional que inició la 
operación, en cuyo caso se marcará copia a la gerencia de operaciones del sector público 
y filiales, que es el área encargada de operar la línea. 

Formalización ad!Ya 

Con el propósito de que el intermediario financiero cuente con los términos y 
condiciones generales aplicables a una operación especifica, las oficinas regionales 
podrán emitir cotizaciones preliminares en base a los lineamientos operativos de lineas 
globales de la institución. 

En el momento en que el intennediario financiero este de acuerdo con la 
cotización preliminar, solicitará formalmente el financiamiento, cumpliendo con los 
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requisitos indispensables para ta solicitud fonnal de financiamiento bajo las lineas 
globales de crédito. 

Entonces, las oficinas regionales someterán a la consideración del comité inlemo 
regional tas solicitudes que estén dentro del límite de sus facultades. Aquellas que 
excedan dicho tlmile debenin enviarse a la subdirección de evaluación de proyectos de 
oficina matriz de la banca de fomento para su autoriución. 

Para someter a consideración de los cuerpos de decisión las operaciones, las 
oficinas generales y la subdirección de evaluación de proyectos, debenin solicitar a la 
gerencia de financiamientos bilaterales la cotización definitiva a fin de elaborar et acuerdo 
con tos términos y condiciones aplicables al crédito, mismos que debeni incluir las 
siguientes condiciones activas: 

- Intermediario 
- Usuario de los recursos 
- Localización 
- Tipo de importe 
-Destino 
- Plaz.o 
- Amonización 
- Intereses 
- Otros costos inherentes a cada línea (comisión de compromiso, comisión de 
administración, etc.) 
- Cobenura cambiaría ( en el caso de que el usuario no genere divisas o que sus 
productos no coticen a precios internacionales) 
- Base de dlcuto 
- Tralamiento en el caso de que los vencimientos ocurran en días hábiles 
- Forma de pago al exponador 
- Requisitos para que la operación sea elegible 
- Comisión de cana de crédito, si se requiere 
- Margen de intermediación de la banca de desarrollo. 
- Prima de seguro de crédito a la exponación 
- Impuesto sobre la renta 
- Impuesto al valor agregado 
- Documentación 
- Cargo en cuenta BANXICO 
- Otros gastos y cargos 
- Mora/penas convencionales 
- Vigencia de la ofena 
- Lugar de pago 
- Prepagos 



Una vez: lllfAlriudo el cmtico, se envía al inrcnnodluio fmanciero la c:arta con loa 
*mimM y condiciones apllcablea a la open¡:lón. 

El liwermedlario debeli devolver, fumada de coaformidad por un f'unclonarlo con 
podem nowiala pan realizar acto1 de dominio, la carta de linninoa y condiciones. 

• En el ca10 de Intermediarios no bancarios se deberA formaliz.ar la opciación 
medilllle COlllratO. 

• En el caso de intermediarios financieros banearios con la cana de tirminos y 
condiciones quedar6 formalizada la openclón. 

La oficina ieslonal elaborari un pqm provi1ional a 180 dfaa para doc:umemar la 
operaci6n, rnilmo que enviad al inlermcdilrio y que serA IUltltuido por el deímilivo una 
vez que se haya ejen:ldo fDlalmenre la lfnea de cr6dico. 

l>espuñ, el inlermediario solicilad la disposición del í111111Cllmie'*> a tram del 
instrumento acordado en la lfnea ¡loba! ( carta de cr6dil0, pa¡o directo o reembolso) 
enviando el pa¡an! cormpondlenre debidamcnre firmado por un lllncionario con poderes 
nocariales para 1U1Cribir títulos de cridito. 

Lu oficinas regionales enviarin la si¡uiellle documenlaclón en ori¡inal a la 
¡erencia de operaciones del leCIOr público y filiales: 

• Carta de llnninol y condiciona 
-PagW 
• Podera aocariales 
• Fonnato de carta de crédito ( si se requiere) 

La ¡erencia de operaciones del sector público y filiales verifical'li que toda la 
documentación cumpla con las políticas y procedimientos crediticios y que el acreditado 
no ¡m:senie incumplimiento con la institución, procediendo en su caso a aucorizar a la 
¡en:ncia de finani:iamientos bilaterales la formalización de la operación en el exterior. 
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Con el propósito de no entorpecer la formalización de la operación pasiva, en el 
caso de los intermediarios financieros no bancarios, se podrá formalizar la operación en 
el exterior en el momento que se cuente con la cana de términos y condiciones 
debidamente firmada, sin embargo, no se podrá disponer de la línea hasta que se firme el 
contrato de crédito. 

Formalización pasiva 

Cuando la gerencia de financiamientos bilaterales, recibe de la gerencia de 
operaciones sector público y filiales la autorización para formalizar con el banco 
refinanciador la operación pasiva, procede a lo siguiente: 

Solicita al banco refinanciador la inclusión formal de la operación en la línea 
global de crédito para obtener la autorización y confirmación de las condiciones 
definitivas del financiamiento. 

Si el pago al proveedor se efectúa mediante carta de crédito, se turnará a la 
gerencia de administración y control de la deuda externa y créditos documentarios, la 
solicitud de establecimiento de carta de crédito, así como las instrucciones especiales que 
deberá contemplar el crédito documentario. 

Desembolsos 

Cuando el banco refinanciador efectúa alguna disposición al proveedor, envía a la 
gerencia de financiamientos bilaterales un mensaje informando de dicha disposición. 

Los desembolsos que el banco refinanciador haga al proveedor, pueden ser de tres 
tipos: Pago directo; Cana de crédito; y Reembolso.(32) 

Pago directo al proveedor o carta de crédito 

Para esta modalidad, el prove~'dor debe presentar al banco refinanciador la 
documentación requerida, misma que debió quedar asentada en la carta de crédito o en la 
instrucción de pago correspondiente. 
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El banco refinanciador revisa minuciosamente dicha documentación y si todo esta 
en orden, efectúa el pago. 

Este es el documento utilizado como garantía de pago en la mayoría de las 
transacciones internacionales. Por medio de este instrumento el exportador tiene la 
garantía de recibir el pago de sus mercancías embarcadas al país del exportador. 

Las cartas de crédito pueden clasificarse en notificadas, confinnadas, revocables o 
irrevocables. En las cartas de crédito notificadas el banco corresponsal solo se limita a 
dar aviso de que se ha llevado a cabo el crédito, pero este no adquiere responsabilidad 
alguna ante el beneficiario. 

A través de las cartas de crédito confirmadas el banco corresponsal, a diferencia 
de las notificadas, se compromete a pagar el importe del crédito al beneficiario previo 
acuerdo con el banco emisor. 

Con las cartas de crédito revocables se puede cancelar cuando alguna de las partes 
'que interviene en Ja transacción así lo decide. En estas negociaciones aumenta el riesgo 
de la operación por lo cual no son muy utilizadas. 

Las cartas de crédito irrevocables son las más ampliamente utilizadas en las 
transacciones comerciales, ya que solo pueden ser canceladas cuando todas las partes que 
intervienen en el proceso así lo convienen. Este tipo de crédito es el que ofrece una 
garantía mayor. 

Entre los documentos que se entregan contra Jos que el vendedor recibirá su pago 
se encuentran los que se requieren para fines comerciales, seguros, pennisos oficiales, 
transportes, el certificado de origen, la factura, Ja póliza o el certificado del seguro y el 
documento de transporte combinado o el conocimiento de embarque. En todo esto recae 
que las cartas de crédito ofrezcan a ambas panes involucradas en Ja operación, un alto 
grado de seguridad y una mayor posibilidad de obtener apoyo financiero. 

Por ser las canas de crédito el instrumento más utilizado en las transacciones 
internacionales, a continuación se enlistan las partes que intervienen en la carta de 
crédito: 
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- El cliente solicilante. 

También conocido como ordenante, comprador o imponador, es la persona física 
o moral que acude a un banco para solicitar el establecimiento de una cana de crédito, 
para lo cual el solicitante requisita y firma una solicitud de cana de crédito, en la cual se 
obliga a pagar el importe de la operación tan pronto como se la avise que el pago al 
vendedor ha sido efectuado . 

•. - El beneficiario o exportador. 

Es la persona física o moral que tiene derecho a cobrar el importe de un crédito 
comercial mediante la presentación de los documentos en él requeridos. 

- El banco emisor u ordenante. 

Es el encargado de emitir la cana de crédito y se compromete ante el beneficiario, 
ya sea directa o por conducto de un banco corresponsal, a pagar determinada suma de 
dinero, dentro de un plazo estipulado, contra la entrega de los documentos solicitados en 
el crédito. 

- El banco negociador o pagador. 

Es el mismo banco que avisó la carta de crédilo al beneficiario, pero en un crédito 
notificado el banco que negocia/paga los documentos, puede ser un banco diferente al que 
avisó el crédito. 

- El banco corresponsal o confirmante. 

Es el que notifica el crédito al beneficiario, agregando o no su confirmación, 
según sea el caso y que generalmente se localiza en la plaza del beneficiario. 

- El banco reembolsantc. 
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Es el encargado de reembolsar como su nombre lo indica, al banco 
negociador/pagador el importe de los pagos hechos al beneficiario. Este banco interviene 
cuando el banco emisor lo autoriza expresamente para atender las solicitudes de 
reembolso que recibe el banco negociador/pagador. (33) 

Reembolso 

En este caso el imponador mexicano liquida directamente al proveedor con 
recursos propios y recaba la documentación correspondiente (factura, conocimiento de 
embarque y evidencia de pago); la cual se presenta a la gerencia de financiamientos 
bilaterales, para que esta gestione el reembolso ante el banco financiador. 

El tiempo transcurrido para la recuperac1on de los recursos procedentes de 
reembolsos, varia en función del cumplimiento oportuno en la entrega de los documentos 
señalados, ya que estos son revisados meticulosamente por el refinanciador. (34) 

Dlamunas de Oulo de oneras:lón balo el esquema de líneas 1lobales 

Cuando el monto de la operación a financiar sobrepasa los 6 millones de dólares, 
la dirección regional procede a solicitar la aprobación de la operación a la subdirección de 
evaluación de proyectos y servicios financieros. 

Dicha subdirección analiza y evalúa la solicitud de financiamiento y presenta el 
caso a diversos comités de la banca de desarrollo, como sería el caso del comité de 
crédito, comités que varían según el monto de la operación. 

En caso de ser aprobada la solicitud, se no1ifica a la dirección regional 
correspondiente y se le envía la carta de términos y condiciones del financiamiento, que 
en estos casos elabora la propia subdirección de evaluación de proyectos y servicios 
financieros. 

La dirección regional correspondiente, una vez recibida la comunicación de los 
términos y operaciones, procede a obtener fonnas, poderes, pagare, carta de crédito, 

JJ, Pia¡ranu de fhVo dt p110 dirtdo y de tarta de <'tNfto. Aneu 24 y 15 . 
.W. Vl'ranr11011.ctia&rarrtll de- l!qJo de tttmbobo. 
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cobenuras cambiarías y demás documentos requeridos, estos los envla a ta gerencia de 
opemciones del sector público y filiales, que entonces comienza a openr ta línea de que e 
trate. (35) 

35. nr..,.. JJ, ......_.Dio d'ntro • &u faaibdrs •la dlncdóa r~&ioml de NAflN. Para nr dlaarama di ftuJo de 
....-11o1o.a_.c1c ...... - ..... 21. 



CAPITULO CUARTO 
PERSPECTIVAS DEL FINANCIAMIENTO AL COMERCIO EXTERIOR DE 

MEXICO A LA LUZ DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

4.1 Perspectivas del sector Rnantlero para apoyar al sector productivo y exportador 
a la luz del Tratado de Libre Comercio. 

Es de gran importancia el 6rea de servicios financieros para México dentro dd 
Tratado de Libre Comercio en~ Estados Unidos, Canadá y México debido a que por una 
pane el grado de apertura de este sector ha sido muy reducido; por otro lado, In que le 
ocurra al mismo dentro del esquema negociado en el TLC, va a afectar de manera <lirccta 
sobre otros sectores; y por último por su menor grado de desarrollo, México cuema con 
un sistema financiero menos avanzado que sus otros dos socios comerciales en el Tratado. 
situación que puede ser mejonda mediante el comercio en servicios financieros, lo que 
pennitirá que estos servicios financieros contribuyan de una mejor manera y más efectiva 
al desarrollo del país. 

El sector financiero juega un papel de suma imponancia en el desarrollo y 
crecimiento de una economía, ya que apane de que facilita la asignación del ahorro y 
promueve la inversión, lubrica también las transacciones comerciales y pennile a los 
individuos modificar sus patrones de consumo intenemporal. 

Es por lo anterior que es de suma importancia analizar su evolución y sobre todo 
sus perspectivas frente a la apertura del sector de cara al Tratado de Libre Comercio, que 
es lo que nos ocupa en este capítulo. 

Una de las características del Sistema Financiero Mexicano es la existencia de 
altos márgenes de intennediación, lo que ha contribuido a que el desarrollo del mismo 
sea incipiente, y que por lo mismo su potencial de crecimiento sea considerable. IJichu 
potencial se ve amenazado por la globalización de los servicios financieros, ya que estos 
pueden emigrar hacia mercados en los que el margen de intennediación es inferior. 

Si bien ha habido ava111:es significativos en términos de liberalización del marco 
regulatorio, cun la formación de grupos financieros, la uniún de balll:OS y casas de bolsa 
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ha aumenrado el grado de concentración, imponiéndose asf fuertes barreras de entrada por 
la misma regulación, lo cual desalienta la competencia. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, el desplazamiento 
de intermediarios nacionales por la competencia externa podrfa tener efectos nocivos 
sobre otras actividades productivas. Por ejemplo, la quiebra de intermediarios desalienta 
la confianza del público en general, lo que limita el desarrollo del mismo, y también 
puede provocar una sobrecarga en las finanzas públicas si el gobierno absorbe las 
pérdidas. 

"El comercio internacional en servicios financieros toma básicamente dos formas: 
(a) un residente del pals X utiliza los servicios de un intermediario localizado en el país Y 
(lo cual da lugar a lo que se denomina. como transacciones transfronterizas); y (b) un 
intermediario del pals Y se establece y sirve a los mercados financieros del pafs X. Cada 
una de estas formas de comercio y la interacción entre las mismas da lugar a una 
problemática distinta en cuanto a sus efectos sobre el sistema financiero.• (36) 

La existencia de relaciones comerciales y financieras más profundas que el 
comercio transfronterizo, puede reforzar la tendencia a que el ofrecimiento de servicios 
financieros emigre hacia el exterior. Asimismo, si es el caso de que la reubicación de 
servicios financieros respondiera al arbitraje regulatorio, se registrarían pérdidas en 
eficiencia y, bajo ciertas condiciones, habrfa fuertes distorsiones sobre el funcionamiento 
de los sistemas financieros. 

La presencia de redes de sucursales o de relaciones entre clientes e intermediarios 
en cuanto a operaciones al menudeo, hacen difícil la entrada de otros participantes, lo 
cual orilla a que ante una mayor apertura Jos intermediarios del exterior limiten la 
prestación de sus servicios a empresas de su país de origen, o se orienten al mercado al 
mayoreo, en donde las barreras de entrada son menores. 

Desde esta perspectiva el efecto de permitir el establecimiento de intermediarios 
extranjeros sobre el funcionamiento del Sistema Financiero Mexicano podría ser 
marginal, es decir, serla difícil para Jos intermediarios financieros del exterior penetrar en 
los segmentos más rentables de la actividad financiera en México. Pero, como respuesta a 
los programas de apertura comercial y desrregulación, se da la creación de nuevas 
empresas (algunas de ellas con capital extranjero) que abren oportunidades que en 
principio podrían ser igualmente aprovechadas por intermediarios nacionales y 
extranjeros. 

ji,""¡füí,-17.IWc!!darto c1t1 n.c, p. 21.c. 
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En este punto es también factible que a través de esquemas de asociación los 
Intermediarios del exterior superen las barreras que imponen la red de sucursales y las 
relaciones cliente-intermediarios. 

El establecimiento de los intermediarios extranjeros debe tomar la forma de 
subsidiarias, es decir, de empresas constituidas en México de acuerdo con la legislación 
vigente. Asimismo, para los segmentos más importantes (bancos, casas de bolsa 
arrendadoras y empresas de factoraje) se plantea un esquema de apertura gradual. (37) 

Para el caso particular de las casas de bolsa destaca la posibilidad de que México 
autorice el establecimiento de este tipo de instituciones de Estados Unidos y Canadá, aWI 
si estos, a diferencia de lo que ocurre con las casas de bolsa que operan actualmente en 
México, se dedican sólo a un subconjunto de actividades. 

En el caso de las trasferencias transfronterizas se establece que los prestadores de 
servicios financieros transfronterizos de otra Parte, no podrán prestar servicios hacia 
territorio mexicano, es decir, que la posibilidad de adquirir servicios transfrontcrizos en 
el exterior sólo a través del traslado fisico o de las telecomunicaciones. 

Por otro lado, México conserva la libertad para implantar medidas prudenciales, 
asi como aquellas orientadas a mantener la integridad y solidez de las instituciones 
financieras, o adoptadas con propósito de conducción monetaria o crediticia. 

Las instituciones financieras ubicadas en México quedan en desventaja en relación 
con las del exterior en cuanto a la posibilidad de ofrecer ciertos productos, situación que 
se hará más patente con el establecimiento de subsidiarias de instituciones financieras del 
exterior en territorio nacional. 

Partiendo de la premisa de que ciertas desventajas difícilmente serán atenuadas 
con restricciones al comercio trasnfromerizo, el reto para México será buscar una mayor 
armonización de su marco regulatorio con el que prevalece en Canadá y Estados Unidos. 
De no ser así, los inversionistas mexicanos requerirán de servicios financieros 
transfronterizos y esto afectaría al Sistema Financiero Mexicano. 

37. LúntcH tadMdualn y &lobelo para los diferenltt tfKD1tntu del mercado se mlalran ea el anexo 21. 
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Asl, al limitar la fonna de establecimiento a la constitución de subsidiarias, el 
acceso de los intennediarios financieros del exterior es más restringido, y por lo tanto las 
posibilidades para mejorar precios y calidad de los servicios financieros en México son 
menores. 

En relación con la exclusividad que otorga el TLC a los intermediarios mexicanos 
en el ofrecimiento de ciertos servicios es mú dificil identificar factores que compensen 
los efectos 'que esto tiene sobre el grado de competencia. Las restricciones que se 
imponen a la participación de los intermediarios financieros del exterior durante los 
primeros ailos de vigencia del Tratado parecen ser más que suficientes para justificar 
cualquier argumento de "industria incipiente•, de manera que la exclusividad puede verse 
como una concesión a los intennediarios mexicanos, por supuesto con su contrapanida 
sobre los usuarios de servicios financieros en México. 

Para los principales segmentos de la intermediación financiera el TLC prescribe 
un esquema de apertura gradual, en el que se limita la panicipación global, y algunas 
veces también individual, de los intermediarios extranjeros durante un periodo de seis 
años. Esto reduce el grado de competencia que enfrentan los intermediarios mexicanos, 
ya que por si solos, los limites favorecen que permanezcan prácticas oligopólicas en el 
mercado nacional. 

Sin embargo, un esquema de apenura gradual puede justificarse tanto en términos 
de fonalecer la posición competitiva de los intermediarios nacionales, lo cual puede ser 
especialmente importante en el caso de los bancos recién privatizados. Asimismo, el 
compromiso de que la participación de los intermediarios extranjeros se vaya ampliando 
hasta ser prácticamente libre, genera incentivos para que los intermediarios nacionales se 
fortalezcan, pudiendo darse el caso de que algunos de los beneficios de la apenura se 
concreten de manera inmediata. 

Por otra parte, en el mercado de menudeo tos intermediarios nacionales gozan de 
ciertas ventajas JI contar con redes de sucursales o información sobre sus clientes a los 
que dificilmcntc podrán acceder los intermediarios extranjeros en un período breve. Con 
•m proceso uc apertura más rápido el riesgo de que los intermediarios nacionales hubiesen 
.. idu absorbidos por los del exterior era reducido, contándose en cambio con mayor 
certidumbre de que las ganancias de la apertura, en términos de aumentar el grado de 
competencia, mejorar la tecnología y aumentar la variedad de productos en el Sistema 
Financiero Mexicano se hubiesen concretado en un periodo más breve. 

En ténninos generales, en la medida en que d proc ,;o de apertura en la estmctura 
financici:• es más lento, y además se establecen limitaciones de carácter más penuanente 
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a la entrada de intennediarios financieros del exterior en el segmento de servicios 
bancarios al menudeo, (38) estos favorecen relativamente a los bancos mexicanos. 

En este sentido, a la larga los bancos extraajeros tendrán la opción de adquisición 
o asociación sólo con bancos mexicanos relativamente pequeilos. 

La proleCCión de los servicios bancarios al menudeo puede verse atenuada con el 
desarrollo de otros segmentos de la actividad financiera. Los rubros de sociedades de 
inversión, en lo relativo a captación, y el arrendamiento financiero, en lo que se refiere a 
fmanclamiento, pueden representar competencia efectiva para estos servicios, y tienen 
programada una mayor apertura. Sin embargo, sobre todo en el caso del arrendamiento 
financiero, las regulaciones que prevalecen en México suelen ser muy restrictivas, ya que 
en varios aspectos a las empresas de este giro se les da el mismo tratamiento que a las 
instituciones que reciben depósitos del público. Asimismo, es posible que los bancos 
extiendan su poder de mercado a este segmento a través de 
paquetes de servicios. Por lo tanto, al menos en lo que concierne a los efectos del TLC, 
queda en duda el grado de eficiencia que habrá de alcanzar el rubro de servicios 
fmancieros al menudeo en México. 

En este sentido también se requiere eliminar las barreras a la competencia que aún 
conserva la regulación del Sistema Financiero Mexicano, en particular en lo relativo al 
capital mínimo para establecer diversas instituciones financieras. Si bien esto es una 
práctica convencional en la regulación de los sistemas financieros, en el caso de México 
el capital mínimo parece ser desproporcionado en términos de lo que sería necesario para 
evitar conducta imprudente en las instituciones financieras. 

Así, en ausencia de un ambiente competitivo las ganancias de la apertura pueden 
no concretarse en la medida en que la labor de los intermediarios del exterior puede 
dedicarse a recabar rentas monopólicas, en lugar de promover mayor eficiencia en la 
intermediación financiera local. 

JI, Plira lu dlP de bolla r-1 pro«so de •Pl"W'll no ldlo a mú ripldo, aino que tambila 1t coalemplli 11 posjbWdld de 
deuttollar lnlmMd!ariot buniUln apttilU&adol:, ~on lo "'81 R aUrnta 11 tmnda de._,. compftldora. 
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En una economía abierta, en proceso de integración creciente a los flujos de 
comercio e inversión internacionales, es indispensable refotzar las acciones que 
promuevan la competitividad de sus sectores productivos y de sus empresas. 

Ante este enlomo nacional y frente al dinamismo del marco internacional, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) desempeñará un papel 
de particular importancia como instrumento del Gobierno Federal en la promoción del 
comercio exterior y de la inversión extranjera. Sin embargo, su actividad no estará 
aislada, ya que actuará como catalizador para lograr que otras instituciones, tanto 
financieras como no financieras se le unan, multiplicando así los apoyos y recursos 
disponibles para lograr sus objelivos. 

El Programa Integral Financiero-Promociona! de BANCOMEXT enfrenta diversos 
relos, como es el sector productivo, hacia el cual el reto ser:í ""ºYªr a las empresas 
mexicanas a fin de que eleven su productividad y de esta man~ra, estén en mejor posición 
para enfrentar la competencia en los mercados int"macionales, asi como en el mercado 
nacional. 

El Banco incrementará su esfuerzo para ofrecer de manera integral productos 
financieros y servicios de extensionl•mo bancario, como es infonnación, 'capacitación, 
asesoría e ingeniería financiera, conforme a las necesidades de las empresas. Asimismo, 
impulsará a otros intermediarios financieros y a entidades públicas y privadas para que 
promuevan y utilicen sus servicios en apoyo a la cadena productiva de exportación. 

A fin de contribuir al desarrollo nacional, BANCOMEXT impulsará con mayor 
intensidad el extensionismo bancario en aquellas emidades con menor panicipación en las 
exponaciones, :. lin de promover el potencial de su planta productiva y scniar las bases 
de una plataforma exportadora. 

Para el Banco Nacional de Comercio Exterior, la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá implica profundizar las acciones 
encaminadas para que las empresas aprovechen las ventajas de que él se derivan. Ello 
requerirá fortalecer los servicios de información, asesoría y capacitación a las empresas y 
la puesta en marcha de productos financieros que faciliten la canalización del crédito. 
Adem:í<. el Banco promoverá la diversificación del comercio y de la invcrsic'on con 
Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. 
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Hacia el interior del Banco, el reto consistirá en operar eficazmente, ofreciendo 
servicios de la más alta calidad, generando adecuados márgenes financieros, fortaleciendo 
su capital y administrando sus recursos de manera eficiente. Operará con criterios 
bancarios modernos, niveles de riesgo prudentes y una canalización del crédito acorde 
con su capitalización. Se mantendrá como una institución autofinanciable, sin 
transferencias de recursos por parte del Gobierno Federal. 

La actividad del BANCOMEXT se desarrollará siguiendo los lineamientos de las 
autoridades hacendarias y comerciales y en estrecha coordinación con otras entidades del 
sector público y privado, buscando siempre apoyar integralmente a las empresas 
mexicanas. 

El principal objelivo del Programa Financiero del Banco será proporcionar a los 
empresarios vinculados al comercio exterior una plataforma sólida que les facilite 
competir en los mercados internacionales y en el mercado nacional. 

A fin de lograr este objetivo, la estrategia de BANCOMEXT consislirá en 
'fortalecer: 

"* Su eslructura financiera. El Banco operará con mayor eficiencia, 
racionalizando recursos, sin transferencias presupuestales del Gobierno Federal y con 
aulosuficiencia financiera. 

• Sus servicios financieros y promocionales. Se redoblarán los esfuerzos· para 
consolidar la oferta exportable, para incorporar a la actividad exportadora a empresas, en 
panicular pequeñas y medianas y para facilitar el acceso y la permanencia de los 
productos mexicanos en los mercados externos. Asimismo, se promoverá la atracción de 
inversión extranjera. 

• El desarrollo regional. Se apoyará de manera imegral a !oda la cadena 
productiva, dando prioridad al desarrollo del potencial de las regiones que menos 
participan en la exportación. 

• La desccnlralización y la desconcentración. Se capacitará tanto al personal de la 
instilución como a los otros intermediarios, para que sus ejecutivos atiendan de manera 
imegral las necesidades de las empresas en su lugar de origen. 
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* La identificación de oponunidldes comerciales y de inversión. Se fonalccerán 
las representaciones comerciales y financieras del Banco en el extranjero, para facilitar a 
las empresas mexicanas concrelar negocios de comercio y de inversión. 

* La simplificación operativa. BANCOMEXT procurará atender de manera ágil y 
oponuna las operaciones de comercio exterior." (39) 

A continuación se enlislan los objetivos específicos del BANCOMEXT: 

•- Fomenlar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones, por 
productos y mercados. 

- Promover la inversión ex1ranjera. 

- Propiciar una mayor participación de la banca comercial y de otros 
intermediarios no bancarios en el financiamiento del comercio exlerior de bienes y 
servicios. 

- Otorgar financiamiento en condiciones competitivas. 

- Ampliar la cobenura nacional de los servicios de información, capaci1ación y 
asesorfa que el Banco ofrece a través del Centro de Servicios al Comercio Exterior. en 
coordinación con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en cada 
entidad federativa. 

- Apoyar la compel itividad de las empresas medianas y pequeñas fomentando su 
asociación y fortaleciendo su gestión empresarial. 

- Diversificar y consolidar la caplación de recursos externos de fuemes 
!radicionales y no tradicionales. 

J,, BANCOMEXT, rr.,_ blU!!I fina.grlfro-Pn>1Dodo111! l.,..., p. 6, 
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- Hacer más eficiclllC la administración de la lnstilUCión. • (40) 

El programa Integral que se presenta incluye servicms financieros y de 
infonnación, capacitación y asesoría. Los servicios crediticios cubren los requerimientos 
de capital de trabajo de las empresas, de su ciclo productivo y de comen:ialización y los 
uociados a proyectos de inversión para la exponación. T1mbién se ofrece fmanciamiento 
para la panicipación accionaria en capital de riesgo y se otorgan garantías y avales para 
facilitar el acceso al crédito. 

Los servicios de extensionismo bancario se dirigen a la modernización de las 
empresas , al incremento de su productividad y competitividad y a facilitarles el acceso a 
fuentes de financiamiento. 

Ambos servicios son complementarios y su aprovechamiento illlegnl causari un 
efecto multiplicador en la derrama crediticia y en las exponaciones. 

Por su pane, a través de los servicios financieros del Banco, las empresas que 
participan directa o indirectamente en el comercio exterior obtendrán los apoyos 
necesarios para llevar a cabo sus actividades de una manera más eficielllC y competitiva. 

El diseño y desarrollo de los productos financieros se lleva a cabo en forma 
concenada con las instituciones de crédito, con las empresas y sus asociaciones. Es por 
eso, que sus términos y condiciones responden a los requerimientos de cada etapa del 
proceso de exponación. Los cliditos se otorgarán en dólares de los Estados Unidos y/o 
en moneda nacional, con plazos y tasas de interés competitivos. 

Se apoyará al ciclo productivo y las ventas de exhonación, los proyectos de 
inversión, la reestructuración de pasivos onerosos, la adquisición de insumos y bienes de 
capital, y las acciones de promoción. 

Ademis, se contar6 con un esquema integral de garantías para facilitar el acceso al 
crédito y proteger a las empresas mexicanas y a los intermediarios. financieros contra los 
riesgos a que se ven expuestos a sus actividades de exponación. 



Las caracterfsticas de los principales productos financieros son: 

La Tarjeta EKpona para Apoyo de Capital de Trabljo (EXPORTA) pmnite 
canalizar rccunos en forma D11Siva e incentivar la panicipll:ióo de los imtnunen1os 
rmaocieros en el otorgamiento de cm!ito a la pcqucila y mediana empresa y f.:ilita la 
disposición inmediata de recunos con base a la evaluación igil del cm!ito. Esta Tarje!& 
se sustenta en la ganmlla de pago inmediato e inconiliciooal, por la cual se cubn: 
pucialmellle el riesgo de falta de pago a que se ven cllpllCSIOS los iDlenncdiarios 
rmaocieros en créditos otorgados a la pequeila y mediana empresa. Eslc inslnuncnto se 
opera en fonna rcvolvcnte para que las empresas cuetUn con capital de trabajo 
penoanente. 

El producto financiero Capital de Trabajo Anual (CAPTA) apoya el ciclo 
productivo de las empresas exportadoras que demandan c:aolidades significativas de 
RCUrsos. 

La Rees1ruc1Uraeióo de Pasivos Onerosos dará viabilidad rmaoi:iera a las empresas 
que en el pasado realizaron inversiones conttalalldo créditos onerosos, mejorando 
sustancialmente sus costos financieros. 

Con el objeto de que la comunidad exportadora del país c:uellle con la mú 
completa gama de apoyos al comercio exterior, BANCOMEXT fortalcccrá sua 
operaciones de Crédito Internacional para los compradores de productos mellicanos, asl 
como el otorgamiento de garaollas de cm!ito encaminadas a cubrir los riesgos de falla de 
pago en las etapas de producción y venta, bajo las denominadas garanlfas de pn: y posl
embarque. BANCOMEXT cuenta con más de 20 líneas de crédito ocorgadu a diferentes 
instiluciones financieras por un monto cercano a los 200 millones de dólares en 
Latinoamérica y Europa oriental. 

Mediante el producto Proyectos de Inversión se apoya a la c:onsuucción, 
equipamiento, ampliación y modernización de nuevas naves induscriales, instalaciones 
productivas y proyectos hoteleros. También se financia el desarrollo tecnológico y la 
adquisición de plantas industriales e instalaciones agropecuarias en operación y/o en 
reactivación, así como la exploración y explotación minera. 

A través del producto Venta.~ de Exportadores Indirectos (VENEXI) 
BANCOMEXT financia las empresas proveedoras de los cxponadoca directos y a w 
incorporadas al Programa de Preservación de la Competitividad de la Industria Nacional. 
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Todas las empresas de las industrias de bienes de capital, textil y confección, cuero y 
calzado, pueden tener acceso a este programa. El objetivo es que ninguna empresa 
mexicana pierda mercados, ya sean nacionales o extrartjeros, por falla de financiamiento 
suficiente y oportuno. 

Las venias al exterior se apoyan mediante el producto Venta de Exportación 
(VEXPO). Los exponadores directos de bienes y servicios no petroleros obtendrán 
financiamiento para sus ventas a plato. Este producto es uno de los más importantes para 
los exportadores finales. 

La Garantla de Pre-embarque cubre la falta de pago derivada de los riesgos de tipo 
político y catastrófico del país del imponador durante el proceso productivo de las 
empresas exportadoras. La Garantía de Post-embarque cubre los mismos riesgos en la 
etapa de venta. 

BANCOMEXT desarrolla esquemas de ingeniería financiera para apoyar la 
panicipación de empresas mexicanas en proyectos internacionales, predominantemente en 
sectores como la energía, telecomunicaciones, equipo de transpone, turismo e 
infraestructura. Actualmente se cuenta con una canera 150 proyectos en diferentes etapas 
de maduración, con las cuales se promoverán inversiones, alianzas estratégicas, así como 
la exponación de productos y servicios. 

El Banco panicipará con capital accionario en aquellos proyectos que requieran 
capital de riesgo para financiar sus planes de expansión y asl aumentar la capacidad 
exportadora de las empresas. El Banco impulsará la panicipación de inversionistas 
extranjeros y nacionales en los proyectos seleccionados y también ofrecerá servicios de 
ingenieria financiera a empresas que requieran mejorar los ténninos de su financiamiento. 

Adicionalmente, se podrá apoyar mediante el desarrollo de esquemas de ingeniería 
financiera a las empresas que panicipan en proyectos de infraestructura nacional. 

BANCOMEXT utilizará su capacidad de gestión y de negociación para aprovechar 
los instrumentos del mercado de capitales y para cubrir eficientemente los riesgos de 
dificil o costosa aceptación por pane del mercado. 

Por otra pane, el Banco Nacional de Comercio Exterior reducirá sus tasas de 
interés para las nuevas operaciones. Ello será posible dada la reducción en sus costos 
operativos y de captación de recursos del exterior. Será posible llevar a cabo esta medida 
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gracias a la imagen cada vez más favorable del país en el extranjero y a la reciente 
disminución por parte de las autoridades hacendarias del llamado Withholding Tax, 
impuesto causado en el pago de intereses al extranjero. 

Así también, BANCOMEXT intensificará su operación como banco de segundo 
piso, mediante la ampliación y diversificación de sus canales de intermediación financiera 
para lograr una mayor dispersión del crédito, para lo cual se impulsará la incorporación 
de nuevos intermediarios financieros bancarios y no bancarios tales como: arrendadoras, 
empresas de factoraje, uniones de crédiro y almacenes generales de depósito. 

En especial, se promoverá la conformación de uniones de crédito especializadas en 
comercio exterior y se caprará a los nuevos intermediarios para que operen eficientemente 
y, con un nivel de riesgo adecuado, los programas de BANCOMEXT. De esra forma, en 
el futuro podrán constituirse en un canal más activo e importante para el apoyo a las 
empresas. 

La institución mantendrá también una adecuada infraestructura para operar como 
banco de segundo piso, que aunada la esrructura de las instituciones de crédito 
intermediarias, permitirá cubrir satisfactoriamente los requisiros de las empresas a lo 
largo del terrirorio nacional. 

Así también, el Banco profundizará en el proceso de descentralización y 
desconcentración para promover el desarrollo regional y atender en forma eficiente y 
oportuna a las empresas en su lugar de origen. De esra manera, se deberá estudiar la 
conveniencia de abrir nuevas oficinas, se deberán fortalecer los comités de crédito 
regionales, se deberán reforzar las oficinas con personal y equipo y, se deberá intensificar 
la capaciración de su personal con el fin de que los ejecutivos ofrescan una atención 
integral a las empresas. 

Así, el 80% del crédiro se. canalizará a empresas ubicadas fuera de la ciudad de 
México. Se impulsará fundamentalmente el extensionismo bancario en aquellas entidades 
con menor participación en las exportaciones, con el fin de desarrollar su potencial y 
crear una base productiva sólida que les permira en el futuro participar más activamente 
en Ja cadena exportadora de nuestro país. 

Por otra parte, BANCOMEXT cuenta con la información necesaria para ofrecer a 
la empresa exportadora información, asesoría, capaciración, apoyo para tener presencia 
en los mercados internacionales más importantes a través de ferias y misiones comerciales 
Y la oportunidad de contactar contrapartes comerciales y de inversión. 
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La panicipación en eventos internacionales facilitará el contacto directo entre 
exponadores mexicanos y compradores potenciales, así como entre empresarios 
interesados en alianzas estratégicas. Todo ello, en coordinación con SECOFI, así como 
con otras instituciones públicas y privadas. 

Se impulsarán proyectos de exponación de productos específicos a nichos de 
mercados identificados por las representaciones comerciales en el extranjero. Mediante 
estos proyectos se apoyará: la incursión a nuevos mercados; la incorporación de nuevos 
productos y empresas a la exponación y; el desarrollo de canales de comercialización. 

Para fonalecer la promoción de inversión extranjera se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 

"- Se organizarán seminarios, se difundirá información sobre el régimen de 
inversión extranjera en México y se promoverá a misiones de inversionistas extranjeros 
en coordinación con el Consejo Mexicano de Inversión; 

- a través de bufetes internacionales se dará asesoría a inversionistas extranjeros; y 

- se organizarán encuentros empresariales para diversos sectores económicos. "(41) 

Por otra pane, BANCOMEXT instrumentará estrategias específicas por mercado 
como son: 

En Noneamérica se dará prioridad a la difusión de las oponunidades que se 
derivan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En panicular se 
promoverá: 

- el desarrollo de proveedores de bienes de consumo para las cadenas 
depanamentales y de autoservicio, principalmente en los sectores de la confección, 
calzado, anículos de decoración, alimentos y bebidas. 

41. ldem. p. 17. 
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• la participación de empresas pequellas y medianas en proyectos de exportación, 
utilizando los canales de comercialización con que cuentan las grandes empresas 
exportadoras. 

Se promoverán exportaciones de alimentos frescos y pescados, textilr.s y productos 
confeccionados, piel y calzado, artfculos de regalo, muebles y productos metalmecánicos. 

Por su parte en Europa se difundirin los requerimientos y estándares del mercado 
europeo para f111:ilitar la incorporación de nuevos productos al flujo tradicional de 
exportación a ese mercado. En este se impulsará: 

- el establecimiento de vínculos para aprovechar la transferencia de tecnología y; 

- las alianzas estratégicas entre empresarios europeos y mexicanos a través de 
encuentros empresariales. 

En este mercado se desarrollarán proyectos de exportación y de inversión en 
alimentos frescos y congelados, calzado, productos textiles y prendas de vestir. 

En Asia, se promoverá la exportación de mercados como los de Japón, Hong 
Kong, Taiwan y Corea, dando a conocer sus patrones de consumo y requerimientos 
especllicos en el proceso de exportación. Asimismo. se difundirán las oportunidades para 
la inversión extranjera en México. 

Y por último en Latinoamérica se fomentará la participación de empresas 
mexicanas en proyectos en esa región, principalmente en los sectores de salud, energía y 
transporte; se difundirán también las oportunidades de exportación de los acuerdos 
comerciales. Asimismo BANCOMEXT apoyará el desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los que se incluya la exportación mexicana de servicios de ingenierla, 
asesoría y tecnología. 

También, se promoverá e identificará la compra de insumos centroamericanos de 
calidad y precio competitivo, a fin de ampliar la capacidad de pago de esos paises. 
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En resumen, el Sistema Financiero Mexicano ante la apertura comercial, 
contempla la panicipación de mayor capital extranjero en los sistemas productivos, pero 
la presencia de redes de sucursales o de relaciones entre clientes e intermediarios en 
cuanto a operaciones al menudeo hace dificil la panicipación de otros intennediarios, lo 
que también refuerza la tendencia de que el ofrecimiento de Jos servicios financieros 
emigre hacia el exterior. 

El proceso de apenura en la estructura financiera es gradual, y en la medida de 
que Ja apenura es más lenta, se fonalece la posición competitiva de los intermediarios 
nacionales. Asf tambien, se deben eliminar las barreras a la competencia que aún 
conserva Ja regulación del Sistema Financiero Mexicano. 

Por su pane el Bancomext tiene como principal objetivo dentro de su programa 
financiero proporcionar a Jos empresarios vinculados al comercio exterior una plataforma 
más sólida que les facilite competir en los mercados internacionales y nacional. Los 
servicios de extensionismo bancario que el Banco impulsará con mayor intensidad, se 
dirigen hacia la modernización de las empresas, al incremento de su productividad y 
competitividad y a facilitarles el acceso a fuentes de financiamiento. 

Tambien, Bancomext desarrolla esquemas de ingeniería financiera para apoyar la 
panicipación de empresas mexicanas en proyectos internacionales. Ampliará y 
diversificará sus canales de intermediación financiera para lograr mayor dispersión del 
crédito y se promoverá la conformación de uniones de crédito especializadas en comercio 
exterior y se captará a nuevos intermediarios financieros. 



CONCLUSIONES 

A partir de la nueva tendencia mundial de globalización, México ha experimentado 
importantes cambios en materia de comercio exterior en los últimos años. Ante la creación 
de la Comunidad Económica Europea y Japón con sus tres tigres, América del Norte firma 
un Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre México, Canada y Estados Unidos, con el fin 
de hacer frente a la competencia comercial internacional. Para esto se crea el Plan Nacional 
de Desarrollo en el que se establecen las bases para la estrategia de comercio exterior, en el 
cual se resalta el papel que juega esta actividad y la importancia que tiene el fomento a las 
exportaciones. 

Es un hecho que se ha dado mayor promoción al comercio exterior mexicano de 
1989 a 1994 que el que se le dio anteriormente , así corno una mayor importancia. Por su 
parte el Bancomext ha hecho gran labor impulsando esta actividad y ayudando junto con 
otras dependencias e instituciones, corno es el caso de Nacional Financiera, a crear una 
cultura exportadora en nuestro país, pero también es un hecho que esta actividad no ha 
tenido la suficiente promoción y apoyo financiero para incidir positivamente en la balanza 
comercial, la cual ha sido deficitaria con la excepción del año de 1990. 

No se ha logrado la diversificación de mercados, pese a los esfuerzos realizados, 
puesto que existe también aún la tendencia a la unilateralidad en el comercio exterior. 

En lo que se refiere a la entrada de capitales por concepto de inversión extranjera ha 
sido considerable, en cuatro años, esto es hasta 1992, el Oujo acumulado de inversión 
extranjera ha sobrepasado la cifra programada para el periodo en estudio. 

Lo anterior afecta de manera directa a el conjunto de la economía, ya que el país 
enfrenta un mayor número de problemas no solo de orden económico, sino también de orden 
social corno es el desempleo y subdesernpleo. 

Por medio del Banco Nacional de Comercio Exterior se canalizó durante el periodo 
de 1990-1994 la mayor parte de los recursos a las actividades relacionadas con la 
exportación. De esta forma se contribuyó a incrementar y mantener la presencia de los 
productos mexicanos en el exterior. 

El crédito se canalizó a los sectores minero-metalúrgico, pesquero, turismo 
~gropecuario y silvicola, industria maquiladora, pero dándole mayor cantidad de recursos ~ 
impulso al sector manufacturas y servicios, con el propósito de exportar productos con 
mayor valor agregado. 
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Mediante el crédito a las exportaciones, se apoyó principalmente a la compra de 
bienes e insumos necesarios para modernizar las plantas productivas, y asi estar en mejores 
condiciones de competir en los mercados internacionales. 

En lo referente al Sistema Financiero Mexicano, este ha tenido importantes cambios, 
sobre todo a partir de 1988, ailo en que se empezaron a emitir una serie de leyes y 
regulaciones encaminadas a la liberalización y modernización. 

En virtud de que el sistema bancario ha funcionado con márgenes de intermediación 
y costos de operación muy costosos comparados internacionalmente, y de que esta situación 
ha sido una desventaja para los productores y para el comercio exterior de México, se 
propuso modernizar al sector financiero mediante la autorización de nuevas entidades 
financieras, a fin de incrementar la disponibilidad de recursos para fomentar las 
exportaciones. 

En este contexto, se requiere también de la eliminación de las barreras a la 
competencia que aún conserva la regulación del Sistema Financiero Mexicano. La ausencia 
de un ámbito competitivo las ganancias de la apertura pueden no concretarse en la medida 
en que la labor de los intennediarios del exterior puede limitarse a recabar rentas 
monopólicas, en lugar de promover mayor eficiencia en la intermediación financiera local. 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEX017 
PROYECTOS AGROPECUARIOS 

Entre loa proyectos de Inversión que u fin111c:llron destacan: 

• En Tamaullpaa, para aumentar la produccl6n de caluloaa; alectrfflcar 1' 
NhabHHar una unidad ganadara, lnatalar un equipo da ria9Q por 
aapetWón y adquirir ganado bovino . 

· • En Yuca""· para producir, ampacar 1' pt...ritar hortallla1 con 
calidad da exportación. 

···: • En Chihuahua, para con1trulr una nawi lndullrlal v adquirir equipo da 
ralrlgaracl6n, aubntaclon11 alktrica1, !ruca- 1' equipo da 
tranaporta para producir y procnar charnplfton•. 

• En Slnaloa, para 1n1talar un lillam• da riego por golao 
computarizado para producir tomate. 

• En Chiapa•, para rahabllllar 382 hacti-a da car.tala•, con 
objeto de mantaner e lncramentar la capacidad productiva de 181 
ampra-. 

----·-
ANEXO 18 

GARANTIAS OTORGADAS 
POR PROGRAMA 

Mi_ do_ 
·Prt-embergy• 

Pago Inmediato Incondicional 

ffiá•t-embargue 
ioDai 

I 9tlYec1fica 

- llonc---·-

.,_;_, 

·-
571 
587 

11 
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ANEX019 

Loa llmltH -lndlvldualH y globaloa- para loa dW-laa Mgnwttoa 
del marcado, M muas1ran en la 1lgul1nta tabla. 

Individual 1%1 A ara e adol%1 
Umlles 

111114-2000 2000 111114 -2000 2000 

Banco1• 1.5 NA 8 a15b 25 
Caaaodebolsa 4 NA 10 a20 b 30 
Arrendamiento y factoraje NA NA 10 •20 b NA 
Objeto !Imitado NA NA 3. NA 

• S. refiere al capital nato del total de lnllltuclonaa de cr,dlto. 
b Aumento lineal en al lapso referido 

S. r1flar1 a la suma da 101 acllvo1 de lnatltuclonH de cr,dlto y de loa activo• de 
lnatlluclonos financieras con objeto limitado 

d :;e renera a sarvaguaraaa que as po11D1e apllcar (por un1ca vez y por un maJCJmo d• trH 
afto1) al la participación da las ln1t1tuclonaa extranj•aa alcanza loa porcentajH saftaladoa 

NA Significa no s• aplica 
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