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I N T R o D u e e I o N 

Planteamiento del Problema. 

La pol!tica de protecciéin en México, ha Jugado· un. papel importante en el Pt9 

ceso de sustituci6n de importaciones. El control de las compras al exterior, 

permitid desarrollar la actual industria nacional al crear mercados cautivos 

para la producci6n interna. 

Sin embargo, este sistema di6 como resultado. tin aprovechamiento deficiente -

de los recursos. Desde su inicio el aparato .industrial oper6 con numerosas 

deficiencias: se volvi6 dependiente de 'la tecnolog!a y los insumos extran-

.jeros; con una gran necesidad de ser.subsidiado; altamente diversificado, -

produce casi cualquier ,cosa i cualquier costo; con capacidad limitada o 
: . ; . 

nula de respuesta a niodificacione.s en la demanda :.le exportaciones e incapaz 

de modificar la estructura de;sus costos, 

Durante el período de estudio, 1970-1982, las diversas medidas que se han -

adoptado tendientes a corregir esta situaci6n, no alcanzaron su éxito pleno. 

La discrepancia existent~ entre la aplicación de.la política macroec6nomica 

dirigida al mercado interno, la política exterior y la política econ6mica -

internacional originaron que no existiera coordinación ni complementaciéin -

entre las dependencias encargadas de la ejecuci6n de la política de comercio 



exterior, ni en la aplicaci6n de los instrumentos '! mecanismos de comerci~

lización y fomento industrial, dando como resultado la deficiente efectivi

dad de la pol1tica. 

Las perspectivas del mercado internacional, hacen necesa:•io trascender la

pol1tica CO'jUntural '/ desarrollar una pol!tica a largo plazo donde se coor

dinen los instrumentos que influyen en la actividad del sector externo, en 

una estrategia que implique cambios fundamentales y no sola.mente respuestas 

a situaciones de corto plazo. 

Es conveniente dar racionalidad a la política del sector externo a través

de mejorar el funcionamiento y coordinación de las principales institucio

nes involucradas teniendo en cuenta el cambiante esquema del comercio mun

dial, 

Objetivo del Trabajo. 

Este trabajo presenta los problemas que ha padecido el sector externo a -

partir del inicio del proceso de sustitución de importaciones y pretende

evaluar el sistema de protección, destacando la discordancia entre los 

instrumento.a y mecn.nismos de regulación del comercio exterior. 

Al final, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones que se consi

deran prudentes para la definición de una pol1tica de comercio exterior -
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que imprima duraci6n y eficacia a los mecanismos de apoyo de este sector. 

a) Hip6tesis del Trabajo. 

La hip6tesis principal del trabajo es demostrar que no ha habido una co-

rrecta coherencia entre los objetivos de la política de comercio exterior 

en general y la de protecci6n en particular con la forma en que se admi-

nistran los instrumentos de esta política. 

De esta hip6tesis se derivan otras de igual importancia que se refieren a 

que la política casu!stica y de protecci6n indiscriminada aplicada en los 

Últimos 40 aBos,ha llevado a la formaci6n de una estructura industrial d!t

pendiente del exterior y con serios problemas de integraci6n de proceso -

productivo en el país. 

Finalmente, de esta misma hip6tesis .se deriva la necesidad de hacer cohe

rente la pol!tica declaratoria con la operación de los instrumentos, en -

forma combinada, para que permitan corregir distorsiones en la estructura 

productiva y coadyuven a un crecimiento dinámico meno~ dependiente del e_! 

terior. 

b) Metodología de la Investigación, 

A efecto de arribar a conclusiones sobre la hipótesis planteada,, se inve~-
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tigó la bibliograf!a que·se consider6 relevante en materia de proteccioni.!!_ 

mo, vinculándose con el' prl.lceso de sustitución de importaciones. 

Al mismo tiempo se realizaron las investigaciones directas sobre los efec

tos de los instrumentos tradicionales de protección en la Subsecretar!a de 

Comercio Exterior de la Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial. Es -

importante seBalar aqu!,que aunque la información sobre protección y el 

proceso de sustitución de importaciones en México es bastante amplia. en -

materia de instrumentación esta es escasa. y tiene que realizarse mediante 

los instrumentos directos e investigación de documentos de trabajo de la -

dependencia arriba senalada. 

c o n t e n i d o. 

En el capítulo I, se analiza el modelo de sustitución de importaciones¡ se 

indicaron y evaluaron todos los apoyos legales, y las diversas pol1ticas -

que se convirtieron en el marco del desarrollo del sector industrial y del 

sector externo. Se elaboró la información estad1stica a partir de las ci

fras publicadas por el Banco de México y se utilizaron para fundamentar la 

descripción de la actividad comercial externa entre 1970 y 1982. 

En el cap1tulo II, se presenta el aspecto teórico de los instrumentos de -

regulación del comercio exterior y su orientación e influencia en la acti

vidad económica durante el per!odo de estudio, comentándose las políticas-
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para el sector aplicadas durante ambos sexenios (1970-1982) y se analiza~ 

ron los apoyos administrativos, financieros y fiscales para su consecuc16o. 

En el cap!tulo III, se desarrolla el aspecto relacionado con el comporta-

miento del sistema económico internacional, donde se observa claramente la 

interacción entre las finanzas, las relaciones monetarias y el comercio, -

as! como su influencia en el comportamiento del comercio exterior mexicano. 

Finalmente, en el cap!tulo IV se realizan las conclusiones sobre la inves

tigación y se hacen las recomendaciones que se consideran necesarias a -

efecto de lograr un cambio cuantitativo y cualitativo en el comportamiento 

de las principales variables económicas afectadas por el sistema de prote.2_ 

ci6n en M~xico. 



6 

Capitulo I.- Evoluci6n Hist6rica del Proteccionismo ~n M!!xico. 

a) Modelo de Sustituci6n de Importaciones. 

Existe actualmente entre los estudiosos de la econor.i!a mexicana el acuerdo 

unánime de que el proceso de sustitución de importaciones presenta dos et!_ 

pae¡ la primera comprendida entre 1939 y 1958, en le cual se realizó la -

sustitución de productos de consumo y la segunda entre 1959 y 1970, en la 

que ae sustituyen bienes intermedios y de capital, l/ 

El afto de 1938, marca el final del modelo de enclave exportador que ven!a 

aplictndoae desde el periodo colonial. A partir de ese momento, la produ.!:_ 

ci6n del sector industrial ae orientó a la satisfacción de la demanda de -

los pa11e1 con mayor prepotencia mundial en circunstancias en las cuales, 

la econom1a nacional era totalmente dependiente del capital extranjero. 

Al rompimiento de este modelo de crecimiento contribuyó sustancialmente la 

Gran Depresión ~e 1929. M'xico, como ha sucedido tradicionalmente, reali

zaba la mayor parte (70%) de su intercambio comercial con Estados Unidos y 

durante esta época de crisis, ese intercambio se deterioró de manera tal -

que en un solo afto se reduce para M6xico, en 47% la capacidad de importa-

ci6n y en 66% la de exportación. Con estos resultados, se hace manifiesta 

}/ Ren' Ville.rreal. El Desequilibrio Externo en la Industrialización de 
México (1929-1975), F.C.E, 



para el pa!s la vulnerabilidad y dependencia. de . sU econoriiío. respecto al

sector externo y especialmente a los ciclos ecori6Íliicos de los pa!ses PQ-
... -

derosos. 

Sin embargo, como lo señala René Villarreal "La ruptura total del modelo 

de economía de enclave ••• ,no tiene lugar durante la Gran Depresión si-

no en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial no -

se estimula la industrialización en México pues coincide con el período

revolucionario", ~/ 

En realidad, la aceleraci6n del proceso de industrialización, se realiza 

a partir de los años cuarenta, apoyada por todos los gobiernos a través-

de: las protecciones arancelarias; la inversión pública en infraestruct:!:!_ 

ra que permiti6 fusionar a los mercados regionales en un gran mercado n!_ 

cional; la construcción de enormes obras de irrigación con lo cual se f!, 

vorece la expansión de la producci6n de alimentos para abastecer la de--

manda del consumidor urbano y de materias primas para la industria; las-

medidas tendientes a proporcionar crédito y asistencia técnica para la -

industria, además de una desmedida concentración del ingreso que canfor-

mó una demanda potencial de bienes manufacturados, 

As! p_ara 1941, con el objeto de establecer cierta racionalización en el 

'?:_/ René Villarreal. Ibidem pág. 24, 
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fomento de nuevas empresas, se expidió la Ley de Industrias de Transfor

mación en la cual se establec!an algunos criterios para estimular a las 

nacientes industrias, pretendiendo impulsar en forma decidida el desa-

rr~llo económico y pol!tico con autonom!a del exterior. De igual forma, 

en 1945 se otorga a la industria un nuevo acelerador a través de la Ley 

de Fomento de Industrias de Transformación, que las . clasifica en "nuevas 

y necesarias", teniendo además en cuenta el concepto de industrias bási

cas y/o fundamentales, concediéndoles mayores franquicias y fijando lim_! 

taciones a la exportación de materias primas nacionales para asegurar su 

abasto a las industrias a un precio menor al de exportación, con lo que-

en una primera etapa (1939-1958) se satisface la demanda interna de bie-

nes de consumo manufacturado, 

Durante este período, el Estado financió su gasto principalmente, a tra

vés de la emisión primaria de dinero, destinándola fundamentalmente, a -

la formación de capital, a obras de infraestructura y al fomento de sec-

torea estratégicos de la econom!a para promover el desarrollo industrial. 

"Entre 1939 y 1958, la economía mexicana crece al 5 .8% promedio anual 

(PIB real), acompañada de un proceso inflacionario en que los precios 

crecen al 10,6% promedio anual y de un cont!nuo y creciente desequili 

brio exte:x'no", ll 

Para compensar ese desequilibrio se utilizó el mecanismo de la devalua -

}/ Ib!dem, pág, 58, 



9 

ci6n en dos ocasiones (1949 y 1958), sin lograr resultados positivos. -

No obstantd, la planta industrial Be hab!a fortalecido y diversiticado

de ma.nera considerable y estaba a punto de pasar a la etapa de produc -

ci6n de biene8 de capital y de uso intermedio. 

La segunda fase del proceso de austituci6n de importaciones (1959-1970) 1 

se orient6 hacia loa campos donde la demanda interna se hab!a expandido 

~. r'pidamente, En eete sentido la pol!tica macroecon6mica estuvo dir,:!:. 

gida para alcanzar un crecimiento que s~ basara en la estabilizaci6n de 

precioe y el mantenimiento del poder cambiario de la moneda mexicana. 

Pe esta forma, se maneJó como un factor importante la obtención de créd,:!:. 

toa internacionalea que tin&nciar!anlos gastos del gobierno y las impor

taciones, dejando atr~s una protunda reorientación de la pol!tica fiscal 

con el objetivo de permitir el incremento del ahorro interno y as! poder 

l!lllntener en un l!mite manejable el d~ficit de la cuenta corriente. 

En eata etapa, la pol!tica econ6mica conseguir!a mantener la confianza de 

loa inver1ioni1ta1 a trav~a de evitar devaluaciones como las que se hab!an 

presentado en la etapa anterior, y con ello contener la fuga de capitales. 

Con este objetivo, por medio de la aplicación de las pol!ticas crediticias, 

monetaria y de inversiones, se respalda el crecimiento del sector indus-

trial, Prueba de ello es la promulgaci6n en 1955, de la Ley de Fomento de 

Indu1tria1 Nuevas y Nece1aria1, que facilitar!a las franquicias fiscales -

a casi la totalidad de las empresas que lo solicitaran, 
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Con estos soportes no obstante, para el segundo quinquenio de los aHos 50s, 

con 3o millones de habitantes, y un PNB que llegaba a 225 d6lares per cápJ:. 

ta, el valor de la producción de las industrias de transformación resulta-

ba aún menor que el de la producción agrícola, incluyend•:> ganadería, silvJ:. 

cultura y pesca, en tanto que la participaci6n de la prim':lra en el P?!B era 

de alrededor del 20% y de la segunda del 25%. Se producían en el país 700' 

mil toneladas de lingotes de acero, un mill6n de toneladas de carbón, 2 ~ 

llones de toneladas de cemento, 125 mil toneladas de ácido sulfúrico y 25-
-· 

mil toneladas de sosa cáustica (estos dos Últim~~-prod~ctos intermedios se 

consideraban en todo el mundo indicadores fieles del grado de industriali

zación). .!!,! 

El sector agrícola produjo 4,5 millones de toneladas de maíz, 850 tanela~ 

das de trigo, 450 mil toneladas de frijol y unas 200 mil toneladas de arroz. 

La producción de petróleo crudo y refinado fué de algo más de 90 millones-

de barriles y la de gas natural de 120 millones. La generación de energía 

eléctrica llegó a 7,000 millones de kilovatios hora. La industria minera-

seguía la orientación de principios. de siglo, explotaba un número reducido 

de minerales metálicos como cobre, plomo, zinc y plata para exportación, -

en forma no elaborada 6 con un grado mínimo de elaboración. 2./ 

l;,! y J./ García Reynoso P. Pesarrollo económico e industrialización. El 
caso de México. Revista de Comercio Exterior. Nov. 1965. 



A pesar de lo anterior, "en esa década segu!a preponderando el sector 

agrícola sobre el de las industrias c1e trans!'onnaci6n, cuya iudustl'ia de 

bienes de consumo duradero era tan débil que llego a llamársele industrla 

del "desarmador", por consistir funda.mentalmente en la elaboración de pr.2, 

duetos finales con insumoo importados. La industria bá3ica y pesada era 

61 incipiente y la minería se hallaba poco diversificada". -

Entre 1958 y 1969 "la economía mexicana profundi z6 en la etapa avanzada -

de la sustitución de importaciones". 11 

§./ García Reynoso P. Op. cit, 

11 Villarreal René: Op. cit. pág. 70. 

11 
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CUADRO No, 1 

México: Indices de Sustituci6n de Importac~ones, en 
base al Valor Agregado y al Método de Chener;r. 

e c t o r e s 1955 1965 1969 

Alimen'tos, bebidas y tabaco 0.0217 0.0303 0.0196 

Textiles 0,0771 0.0532 0.0306 

Calzado y prendas de vestir 0.0094 0.0063 0.0036 

Madera y corcho 0,1567 0.0631 0.0533 

Imprenta 0.1015 0,1029 0.1240 

Cuero 0.0455 0.0256 0.0403 

Productos manufacturados o.4754 . 0,3752 0,3767 

Papel 0.3512.J;. . 0.2669 0.2857 . · .. ,,., ~1·,·: , 
... 

Hule 0.1638; 0.0544 0.0695 

Qu!mica. 0,5077,. 0,3956 0.2883 

Minerales no metálicos o,i576 0.0889 0.0742 

Metales básicos 0;4452 0,2380 0.1717 

Productos metálicos 0.3184 0.3429 0.2687 

Maquinaria no eléctrica 0.9028 0.7273 o. 7212 

Maquinaria eléctrica 0.5266 o,4224 0.3229 

Tr6.llsporte o,6646 0,5705 o.4986 

12 
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Bienes de consumo 0.0615 0.0571 0.0480 

Bienes intermedios 0.4105 0.2922 0.2231 

Bienes de capital o. 7017 0.5500 0.4951 

Total de manufacturas 0.3102 0.2630 0.2250 

Fuente1 CEFJ\L-NAFINSA1 Memorias del segundo Congreso Mexicano de Cien-
cias sociales. ~xico 1946, · 

Elaboradc.1 Villarreal RenE1 Op.Cit., el resúmen es nuestro. 

como puede observarse en el Cuadro No. 1 entre 1955 y 1969, la sustitu-

ci6n de illlportaciones (lit, raz6n de importaciones a oferta total con ba-

se en el valor agregado y en t&rminos reales) fue positiva en las tres 

cateqor!as: bienes de consU1110, intermedios y de capital, Sin embargo, -

los avances m4s significativos tuvieron lugar en las industrias de bie-

nas inteXMdio• y de ciwita1, Industrias como las de papel, productos -

qufmicos y metales, que en la primera fase no hab!an alD!lentado su pro-

duccidn tan r&pidalnente como la demanda, muestran una sustituci6n de im 

portaciones poaitiva en esta etapa, 

fJJla 1965, e1 ·valor de la producci6n de las industrias de transformaci6n 

excedi~ ~1 de la prodi.¡cci6n a9ropecuaria, incluyendo silvicultura y pes-

ca, aunque el valor de la producci6n agropecuaria, entre 1955 y 1965, CE.e 

ci6 en t4rminos reales alrededor del 140\, 
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que el valor agregado en las industrias de bienes de capital se expandi6 

más rápidamente que las importaciones de los mismos, dichos bienes repr~ 

sentaban una proporci6n creciente de las compras al exterfor, y dado que 

las importaciones totales comenzaron a acelerarse al :'inrJ. de esta fase

ª una tasa más alta que el ingreso, se hicieron eviden"es ciertas defi-

ciencias en la política de sustituci6n de importaciones. 

Para el primer quinquenio de la década de los 70s., la recesión en los E.§. 

tados Unidos, el aumento en los precios de las materias primas de origen 

internacional y las políticas monetaria y fiscal, restrictivas del creci

miento aplicadas por el Gobierno Mexicano, afectaron negativament~ el a-

vanee del proceso de sustitución de importaciones. ---
Se disminuyó la producci6n manufacturera y la tasa global de crecimiento 

del sector industrial, sosteniéndose únicamente por la expansi6n de las -

empresas del Estado en sectores básicos com:> la petroquímica, electrici -

dad y al final la del petróleo. 

A pesar qe que las industrias de bienes de capital e intermedios crecie

ron a tasas superiores a las del promedio de la industria, lo hicieron en 

menor cuantía que en la década de los 6os. 

El desplome de la producción de la industria del acero originó un aumento 

en las compras externas de metales y la limitación de la oferta agrícola -

hizo que las importaciones de alimentos se desplazaran en el mismo sentido. 
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El valor agregado de la maquinaria y equipo industrial, se vi6 superado-

en esta etapa por sus importaciones, lo cual significaba un retroceso en 

el proceso sustitutivo de importacionea, ya que el pa!e hv.b!a de moetr.a-

do su capacidad para llevarlo a cabo de manera eficaz aunque no efid.en-

te en los allos anteriores, haciendo evident;e que en esta fase se hab!a -

presentado una desarticulaci6n entre la pol!tica macroecon6mica del Est.!!:. 

do y su pol!tica industrial. 

· b) Caractedsticas de la Po:¡.!tica Proteccionista. 

11Al conjunto de medidas de pol!tica econ6mica que se aplican al comercio-

exterior y que, de esta forma, tratan de proteger de la competencia exte!. 

na a ciertas actividades econ6micas" §.1 se le denomina Pol!tica Protecci~ 

niata ,,, Esta formada por dos componentes principales: la parte fiscal-

y la parte de control directo. Por lo que se refiere a la fiscal, ~eta -

consiste, por un lado, en un r~gimen de tarifas arancelarias .segWi el ti

po de producto, con tasas preferenciales para el intercambio. Por otro,

eat' compuesta de exenciones y devoluciones arancelarias se~ el tipo de 

empresa a que ae destina la importaci6n y de acuerdo con el destino del -

producto final de la empresa., por ejemplo, si se exporta 6 si se vende al 

mercado interno, 

El control di~ecto consiste principalmente en un régimen de permisos que-

§./ Bruce Wallace, Ten Kate, A. Warte, D. Ram!rez. La pol!tica de Prote!:_ 
ci6n en el Desarrollo Econ6mico de M~xico, pág. 19. F.C.E. 
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se requieren para la exportaci6n de algunos bienes y para la importaci6n 

de gran número de ellos. Adicionalmente se aplican diversas cuotas, en -

particular cuando se trata de ciertos productos que se exportan sujeios a 

convenios internacionales, tales como el café. 

Las actividades amparadas preferiblemente por el sistema proteccionista -

son, desde luego, las industriales. De esta manera, la política proteccio 

nista constituye solo un elemento, aunque muy importante, de la política

más amplia de industrializaciór.". 2./ 

Por lo que se refiere a los controles directos, las bases para la ~plica

ción del requisito de permiso previo, se establecieron por primera vez en 

la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios -

del affo de 1934, la cual facult6 al Ejecutivo Federal para evitar la im -

portaci6n de mercancías cuya venta en el país se realizara en condiciones 

de concurrencia desleal, y para limitar importaciones y exportaciones de

artículos determinados cuando así lo exigieran las necesidades económicas 

del país. 

En el lapso comprendido entre 1939 y 1945, la política proteccionista con. 

templa colIIO objetivo fundamental la recaudación para financiar el gasto -

público. "La escasez interior resultante, sobre todo en 1942 y 1943, Jll!!. 

to con una demanda efectiva en rápido crecimiento, determinó condiciones-

2J Ibídem. pág, 20 
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extraordinariamente redituables para los productores mexicanos de bienes-

de consumo, quienes, dentro de las severas limitacJ.ones impuestas por la -

dificultad de obtener importaciones claves de materias primas, refacciones, 

maquinaria y equipo, produc1an a plena capacidad sin aún as! poder satisf.!!:. 

cer la demanda. La inflación tanto, v!a el incremento de reserva, como 

por la demanda interna insatisfecha, no tardó en aparecer con la consigui~n 

te elevaci6n de utilidades". lO/ 

Es conveniente seftalar que durante este periodo se limitó el uso de los in.§ 

trumentos de control directo, debido a la existencia de un Acuerdo de Comer, 

cio entre México y Estados Unidos establecido en 1943 que se termin6 hasta 

1950, año en el que la participaci6n de la importación controlada en la im

portaci6n total representó alrededor del 9%. 

La pol1tica de protección se vió fotalecida por un marco Jurídico con el D~

creto del 22 de marzo de 1948; la Ley de Atribuciones del Ejecutivo Federal 

en Materia Económica, del 30 de diciembre de 1950; el 2o. párrafo del Art1cE_ 

lo 131 Constitucional y s~ Ley reglamentaria del 5 de enero de 1961¡ el Re-

glamento para la Expedición de Permisos de Importación del 26 de noviembre -

de 1956 y la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciem-

bre de 1958. 

!Q./ Ib!dem. pág. 31, 
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El establecimiento en 1947 de las tasas ad.:.valo':'ein y loé precios oficia

les, se convierte en una de lás prinéi~ai~~ ·~od:iÚ~a~:ib~eíi'' de ·la po~!ti
ca proteccionista de esa época, ya qu~ el.'.·1~.uesto e~p~c!fico al no con-

tar con la elasticidad del ad-valorem, ~~· h,ab!á venido t~on~irtiendo en -

desproteccionista dado el incremento acelerado de los precios. 

En 1956, el 25% de las importaciones totales estaba controlada, en 1958-

el 75% de ellas recibieron en promedio un incremento de 5,6% en las tasas 

ad-valorem que cubr!an a la Secretaria de Hacienda y se manten!a casi e.!!_ 

tático el porcentaje de fracciones bajo control. 

A partir de 1959, el permiso previo de importaci6n se transforn~ en el -

instrumento más eficaz y decisivo de fomento industrial. Su aplicaci6n-

para estos fines resultó superior a su uso como instrumento regulador del 

comercio exterior. Es más, el permiso se aplicó no sólo para proteger a 

la industria existente, sino para promover el establecimiento de nuevas-

industrias, para preservar el uso de recursos materiales y para otros f.!. 

nes similares. 

También durante este áilo se creó el Comité de importaciones del Sector 

Público para regular las compras gubernamentales y darle preferencia a -

la producción nacional. Dos ailos después, con objeto de otorgar un fuer 

.!!./ René Villarreal. Op. cit. pág. 74. 
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te imp\ü.so a la industria pesada y semipesada de M~!co, se establece la

Regla XIV, a través del~ cual la importación de maquinaria y equipo que

se efectuaba bajo este régimen debe contar con el permiso previo de la.e11 

tonces Secretaria de Industria y Comercio. 

En el primer caso, las rleciaiones del Comité dieron lugar a una reducción 

en las compras gubernamentales al exterior hasta mediados de la década 

de los a.fice 60e. Sin embargo, a partir de ese momento empezaron a crecer 

nuevamente, hasta participar con 35% en 1974 y con 63.5% para 1980 en la

importación total del pda. 

La polttica de permiso previo comenzó a utilizarse como instrumento de i!!, 

tegración de la industria nacional a partir de 1962. René Villarreal ae

flala que "Entre loa criterios bajo los cuales la entonces Secretar!a de -

Industria y Comercio Juzgaba la procedencia de las solicitudes de import! 

ción de mercanctas se encontraban los siguientes: a) que fueron bienes -

que no se produjeran en el pa!s¡ b) que la producción nacional no abast~ 

ciera por entero el mercado interno¡ c) que existiera escasez temporal -

de la oferta y debiera satisfacerse con importaciones, y d) que las mer-

canc!aa de origen nacional no sustituyeran a las extranjeras en términos

de precios, calidad y oportunidad de entrega". 12 / 

J::E./ Ib!dem, p!g. 74. 
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lJ! esta fase de la industrialización mexicana, ya se hac1an patentes las 

distorsiones e inconvenientes de la pol!tica industrial aplicada; altos -

costos, concentración geogr!Ífica, baja generación de empleo, déficit de.1-

sector (particularmente en la balanza comercial) y la creación de un apa-

rato productivo ineficiente y excesivamente protegido. 

e) Situaci6n Económica 1970-1982. 

A partir de 1970, la pol!tica macroeconómica de crecimiento aplic~da en -

el pa1s, se orienta hacia la transformación ie alg~os de los criterios -

que caracterizaron la permanencia del modelo 1ie desarrollo estabilizador, 

ya que para esta época estab~ agotando sus posibilidades como marco de 

apoyo al desarrollo nacional. 

La tasa impositiva aplicada a los valores de renta fija que hasta ese mo-

mento era m!nime., se incrementó para evitar el aumento del ahorro privado 

a costa del ahorro pGblico; los precios de los servicios públicos también 

se elevaron para permitir una mayor recaudación fiscal y expander el ere-

cimiento de la planta industrial de energéticos. 

11Purante el período 1970-1975 la econom!a mexicana se caracterizó por un

crecimiento relativamente lento e inflacionario respecto al período ante-

rior y por la permanencia del desequilibrio externo, el cual no solo conti 

nuó sino que alcanz6 niYeles significativamente altos". 131 

13/ Ib!de~. p~g. 192. 
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Ciertamente, la tasa' anual de creCiniiento der.'PIB t~ de un 5;7{ (como se 

observa en lu siguiente serie)' que p!J'ar!a eXii1i6~s~ por ia polÍtica pro-. ·, ·,· , .... ·, . .· ,. . . ' 

teccionista de la activi~ad industri~i,¡a,sfcomo.p(,'r los 100ntos;.e1evados-, 

del. firianciamiento externo. 

Af:!O 1970 

Valor 292 600 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
·?(millones de pesos) 

1971 1972 1973 

306 800 329 100 ' 354 100 

1974 1975 

375 000 390 000 

No obstante, el análisis estructural (participación por sectores) hace ma-

nifesta la desigualdad del crecimiento derivada de los diversos niveles de 

productividad del capital, esto es, de la eficiencia de operación de los -

capitales en las diversas ramss o sectores de la econom!a. 

Si se divide el PIB en tres grandes sectores: agropecuario, industrial y -

servicios y no se toma en cuenta el sector servicios, se encuentra que la 

tasa media anual de crecimiento del sector agropecuario fué de 1.8%, mucho 

menor que la de 5.7% del PIB en su conjunto, siendo el reflejo de una clara 

desproporcionalidad sectorial, en la medida que una parte de los insumos 

para la industria provienen de ese sector. 



Por su parte, la industria creci6 6.6% anual en promedio, superior en -

0,9% al crecimiento total del PIB, con una pe.rticipaci6n aproximada de -

36% en el valor generado, 

En este periodo los sectores más dinámicos dentro de la inJustria, f'ueron 

el de petroqu:!mica con una tasa de crecimiento de 13.5% y'petr6leo y der.!. 

vados, 7,4%. En la estructura del crecimiento fué notable la participa-

ci6n de la inversión pública, que lleg6 a ser superior a la privada y tuvo 

su origen en las fuentes externas de financiamiento. 

La inversión pública, privada y externa se vi6 reflejada en el aumi;nto de 

la participación del sector industrial en el PIB, al pasar de 34,5% en 

1970 a 36.0% en 1975· 

Como puede observarse, la orientación de la inversi6n se acentuó en el se_g 

tor manufacturero con objeto de continuar el proceso que se había maneja

do de sustituir importaciones fomentando la actividad industrial y otor

gando incentivos a la exportaci6n. 

Diversas fueron las medidas que el Estado aplic6 para incentivar la econo

m!a: se exentaron de impuestos a las ramas de exportaci6n, as! como a las 

nuevas inversiones, se aplic6 la devoluci6n de utilidades y se permitió la 

producci6n de mercanc1as y servicios a precios subsidiados. 

En 1970, se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y en 1971 se -
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dan a conocer las Reglas de operaci6n del Fondo de Equipamento Industrial

( FONEI) con las cuales se pretende estimular la prod1.1.cci6n de bienes indu.,!!. 

tria.les y de servicios que generen y ahorren divisas al abastecer mercados 

de exportación o que sustituyan importaciones. 

Se otorgan est1mulos a las ma.quiladoras establecidas en la frontera norte

mediante importaciones libres de impuestos para materias primas y bienes -

intermedios para su ensamblamiento y reexportaci6n posterior. 

La entonces Becretar1a de Industria y Comercio creó los Comités Consulti-

voe en los cuales participaban además de la propia Secretar!a los grupos -

de empresas relacionados con la producción, importación y exportación de -

productos. 

En este aspecto, los permisos de importación se negaron cuando el art1culo 

solicitado se produc1a internamente y su precio no excediera al precio ex

terno en cierto porcentaje, generalmente 15% y 25%. Sin embargo, este in

dicador no se respetó en todos los casos, ya que para algunas industrias -

se justificó hasta un diferencial de 100 por ciento, 

Una de las medidas ~s relevantes que se tomó en el per!odo presidencial

del Lic. Echeverr1a, fU~ la liberación de l!neas de crédito para incenti

var la actividad econ6mica que ya denotaba un proceso de contracción. 

No obstante, la pol!tica crediticia indescriminada creó fuertes presiones-
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inflacionarias e.l no ir acompaflada de un increment~·. ~n la. prodµcción. Los 

ni veles de acumulaci6n del capital privadCi.'dfs~ii!'~y~roii ~l~ ~o~trii.~rse la

actividad productiva, y la polÍtica de inc.entivÓs a la expor•;aci6n no sil!. 

ti6 el efecto esperado, Un claro ejemplo de esto fu(Í la disminución en -

la pro,ducci6n de alimentos que convirtió a M€xico de un pa!s exportador a 

uno importador de ellos, 

Los costos de operaci6n del aparato productivo se incrementaron notoria--

mente, debido entre otros factores, a que los precios de los bienes de c! 

pital importados se vieron aumentados por la inflación y depresi6n mundi! 

les, 

A este proceso inflacionario se contribuy6 también al dislocar los canales 

de circulación de papel moneda con lo que se disminuy6 la eficiencia pro

ductiva del crédito,·ya que el Estado empez6 a suplir la actividad produs 

tiva privada con el incremento de sus gastos corrientes y de sus niveles 

de inversión a través del endeudamiento externo. (cuadro A del anexo) 

Por otra parte, la economia internacional entraba en una época de desor -

den y crisis, con altas tasas de inflación que afectaron sobre todo los -

precios y el comercio de los bienes que produc!an y consum!an los pa!ses-

industrializados, En tanto, la. economfo mexicana a partir de 1972, inició 

una etapa de expansión, mientras la economía mundial se precipitaba a la -

crisis de 1974-1975, 
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Para la mitad del sexenio (1973) la deuda total alcanzaba la cifra de 

11577 millones de d5lares, de los cuales el 72.5% (8,394) correspondían

ª préstamos otorgados al Sector Público. (cuadro A del anexo). 

ta Balanza Comercial era deficitaria en 1821 millones de d6lares habíend~ 

se incrementado la importaci5n un 67.2% y la exportaci6n un 60.6% entre -

1970 y 1973. (cuadro B del anexo). 

Nuevas disposiciones en materia de comerc1o exterior se dan a conocer en 

1975: Se publica el acuerdo que otorga subsidio a las importaciones de ~ 

maquinaria y equipo destinados a producir manufacturas de exportación o -

bienes de capital (se deduce hasta 75% de la cuota ad-valorem). 

Se conceden est!mulos fiscales a favor de las empresas de Comercio Exte -

rior los cuales señalan qué productos de exportación tienen derecho a de

voluci5n de impuestos indirectos, y se publica el Reglamento de la Ley del 

IMCE en lo relativo a las importaciones del Sector P{Íblico a fin de ajus

tarlas a las necesidades reales y a las posibilidades financieras nacion.!!:. 

les para no ejercer presiones injustificadas en la balanza de pagos del -

país. 

No obstante, el resultado final fué una contracción de la inversión, gran 

endeudamiento externo, incremento del desempleo, bancarrota de pequeños -

y medianos capitalistas, pérdida del poder adquisitivo de los grandes nú

cleos de población y el inicio de una profunda crisis de carácter político. 



En 1976, la deuda ?{Íblica alcanzaba la cifra de.20,792 l!lillones de d6lares, 

e11 tanto la Privada ascendía a6,293 ínillones de d6láres, (cuachoo A del 

anexo) 

Las importaciones hab!an ascendido a 6300 millones de d6lares. de .los cua

les el 85% se hab!a canalizado al interior del pa1s a través de fracciones 

que requerían licencia previa, (cuadro B del anexo) 

La exportaci6n total fue de 3,656 millones de d6lares siendo importante S.!:_ 

ñalar que en ese año las exportaciones de alimentos participaron con el 

36.5%, las de manufacturas con el 34% y las de petr6leo unicamente ,con el 

14.8% en el total exportado. (cuadro C del anexo) 

Paulatinamente también se hab!a venido desarrollando un proceso de desval.2, 

rizaci6n de las reservas del Banco de México, fen6meno que indudablemente 

presion6 sobre el tipo de cambio a pesar de que el gobierno se esforz6 por 

mantenerlo aún sin ser correspondiente al valor de la moneda mexicana. 

Por otro lado, el excedente de capital que se había generado en los últi--

mos años se utiliz6 intencionalmente como arma política y se envi6 fUera -

del pa!s para precipitar la crisis. Entre 1975 y 1976 se registra una br~ 

ca salida de capital de 406 a 2169 millones de dólares. 14 / 

14/ Pedro López D. Crisis y Coyuntura del Desarrollo Econ6mico de México, 
(1970-1976). Cuadernos de Cultura Política Universitaria. 
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Si a ello se agrega el d~ficit de la cuenta corriente de la balanza de pa

gos que asciende a 3,683 millones de d5lares (cuadro D del anexo) se puede 

comprender la imposibilidad de mantener la estabilidad cambiaria. 

La falta de sincronización entre las medidas internas y los acontecimien

tos internacionales llevaron al pa!s al desequilibrio comercial y finan -

ciero que finuliz6 con la devaluación del peso en 1976. 

Entre 1976-1982, la pol!tica econ6mica se caracteriz6 por contener numero

sos programas relacionados con distintos sectores de la econom!a, entre 

los que destacan, El Plan Nacional de Desarrollo Industrial y el Plan Glo

bal de Desarrollo 1980-1982 publicados en 1979-1980 por la entonces Secre

tar!a de Patrimonio y Fomento Industrial y la de Programación y Presupues

to, respectivamente. 

11El PNDI fu~ resultado de 18 meses de trabajo intensivo. Se construy6 pri 

mero una amplia base de datos compuestos por una matriz de relaciones in-

tersectoriales para 1975 y por series cronol6gicas consistentes con ella -

para variables reales tales coDK> producci6n, comercio internacional y con

SUIOO, as! como para los !ndices de precios correspondientes. Se procedió 

despu~s a estimar, sobre esta base de datos, un DK>delo multisectorial din! 

mico y a resolverlo para efectuar pronósticos anuales durante el per!odo -

1975-1990, suponiendo cierto comportamiento de la econom!a norteamericana

y de los precios del petr6leo as! como el establecimiento de un conjunto -
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especHico de pol1ticas internas. Por fil.timo,' luego de un proceso pol!ti-

co de consulta dentro del gobierno ·y entre la Secretaría de Patrimonio y -

las empresas públicas privadas! se disefiaron políticas destinadas a elevar 

la tasa de crecimiento de la economfa y el nivel de empleo, identificando 

los cuellos de botella que exigían mayor. inversión y asegurando un result!_ 

do sostenible para la balanza de pagos •.. lS/ 

•• , ' < • '·: ' 

La intenci6n del PNDI era i.'faciÚtal' un c~~cimiento económico diné'.mi.co, º!. 

denado y sostenido", co~ el p~Óp6sitdY~~~~rál de eliminar ~i desempleo y -
., ., ¡· ..... 

la subocupación hacia finales del siglo y, con ello, garantizar niveles m.f. 

nimos de bienestar. Los costos en la balanza de pagos que implicar~an un-

crecimiento rápido ser!an solventados con las exportaciones petroleras, p~ 

ro una condición esencial para el éxito del Plan era que no se diera una -

liberación generalizada a las importaciones. Como se verá.esta condición 

no se cumplió: la liberación adoptada fué una de las razones del fracaso -

del Plan en su propósito de mantener la tasa de crecimiento. Otro de sus 

objetivos, además de la creación de empleo, era fotalecer diversos secto--

res de la industria mexicana, descentralizar su actividad en regiones dis-

tintas a las grandes ciudades y estimular a la pequeffa y mediana empresa. 

Para alcanzar estos objetivos se definieron cuatro pol!ticas: primero, un 

aumento en el consumo y la inversión gubernamentales (13.5 por ciento de -

los nuevos recursos que serían creados por el Plan en el perfodo 1979-82); 

l_~/ Terry Barker /Vladimiro Brs.ilovsky ''La política económica en México 
1976-1982 11

• Economía Mexicana. El Colegio de México ( 1984), 
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segundo, una mayor construcción de vivienda de bajo costo· (ll,9 por cien

to); tercero, un nivel superior de inversión industrial a fin de romper -

los cuellos de botella, abrir nuevos sectores industriales que fortale --

ciaran la estructura productiva y promover exportaciones no petroleras 

(75,7 por ciento)¡ y cuatro, incrementos en los precios internos de los -

combustibles (4.3 por ciento). Las políticas ser!an llevadas a la práct.!_ 

ca por decisión directa de las dependencias gubernamentales y de las emp~ 

sas públicas. En cuanto al sector privado, mediante incentivos fiscales-

se persegu!a alentar y reubicar la inversión, facilitando el acceso al --

cr~dito y manteniendo el grado de protección industrial. 

tas primeras tres pol!ticas fueron puestas en práctica y de hecho la in--

versión y el consumo gubernamentales fUeron considerablemente mayores que 

lo previsto en el Plan. Pero los precios internos de los combustibles no 

se incrementaron sino mucho despu~s de lo anticipado. Ambos hechos sign.!_ 

ficaron una elevación de la demanda por encima de los niveles planeados,-

aumentando la presión sobre la oferta interna, lo cual aunado a la libera 
. ~/ 

ción del comercio, diÓ coño resultado mayores importaciones. ~ 

Entre 1977 y 1981, el PIB creció en más de 8% anual, sin embargo, el im--

pacto sobre la Be.lanza de Pagos por las pol!ticas adoptadas durante el 

sexenio y la presión sobre la moneda debido al brusco descenso en 1981 del 

precio del petróleo, entre otras razones, condujeron a una contracción fi,! 

16/ Terry Barker/Vladimiro Brailovsky. Op. cit. 
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', ' - ; 

cal y monetaria que 'detuvo ·e1 ritmo de la·acti'vidad económica a fines de 

ese ai'lo, En .1982, .la re~tr:l.~ci6n.del presupuesto gubernamental, limitó-

el gasto en bienes y'.se;vicios por la elevación de los precio3 internos 

de los productos pet~¡,·¡·e~o~-;y la escasez de divisas en ls segunda mitad 
., ; '•,>·'' .. 

del ai'lo, a lo que .pu~d~;·~~rse la recesión norteamericana que propició

la disminución en el crecimiento de las exportaciones, 

En lo que se refiere a la política de comercio exterior, en 1977 se ini-

cia un programa de racionalización de las .importaciones y promoción de -

las exportaciones. Así, el 12 de septiembre de 1977, se publica el Regl!_ 

mento sobre Permisos de Importación de mercancías sujetas a restri~ciones, 

que se convertiría en la base legal de la nueva política proteccionista. 

En este mismo sentido, se puso en marcha un programa tendiente a revisar 

y adecuar la estructura de la política proteccionista a las cambiantes 

condiciones de la economía mundial y del aparato productivo nacional. 

Para ello, en una primera etapa se inicia la sustitución gradual', paulat1, 

na y concertada del permiso previo por el arancel, a fin de manejar medi-

das tarifarías como uno de los elementos para la óptima racionalización -

del proteccionismo y para.coadyuvar mediante este sistema a un incremento 

de la.productividad interna, así como a la posibilidad di! ampliar y diver-

siricar las exportaciones y lograr un :3Uficiente abastecimiento del merca-

do nacional. 
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Se indicaba en ese entonces, que esta política propiciaría el abasteci 

miento expedito de insumos que por distintas razones no se obtenían.en el 

país y a su vez perrd.tiría una protecci6n limitada a través de tasas ara!!_ 

celarias, que sirvieran para impulsar al sector industrial hacia una ma-

yor competitividad en el mercado interno frente al exterior y por otro l!, 

do, presionara para que los precios nacionales de los insumos indispensa

bles al proceso productivo no se elevaran, influidos por una protección -

sin límite, con lo que se pretendía alcanzar una estructura más justa de

precies internos, 

Esta política comercial influyó directnmente en el crecimiento desmedido 

de las importaciones de manera tal que se incrementaron por arriba de lo

previsto en el plan en tres o cuatro veces. Entre 1977-1981, la importa

ción pasó de 5705 millones de dólares a 23930 respectivamente, lo cual 

significa un crecimiento superior al 40% anual.(cuadro B del anexo) 

En este aumento, que rompía con la tendencia histórica de la actividad i!!! 

portadora, influyeron tambi&n el aumento en la actividad económica, el 

crecimiento de la demanda por encima de la actividad productora que deb!a 

satisfacerse con importaciones para evitar cuellos de botella de los sec

tores en expansión, y la inflación que en M&xico tuvo un incremento mayor 

en comparación con el resto del mundo, haciendo más atractivas las compras 

en el exterior. 
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Aquellos programas en los que el PNDI recomendaba se redujera su gasto -

real o que tuviera un crecimiento bajo por tratarse de sectores no priori 

tarios, se mantuvieron en constante expansi6n. "Le. inversión pública en

la rama de los hidrocarburos, muy intensiva en importaci,nes, excedi6 un-

48% el nivel real programado para el período 1978-81, al final del cual -

se estimaba que habría terminado el impulso inicial requerido para alcan

zar el l!mite de exportación entonces establecido, de 1.2 millones de ba

rriles diarios. 'l:J../ 

A pesar de que se había planeado tener una inflaci6n controlada del 16% -

anual, a partir de 1980 la tasa se elev6 alrededor del 27 por cien~o. 

Esta situaci6n afect6 no solo los cestos de importaci6n y los precios de

los bienes comerciables sino a la economía mexicana en general a través -

del mercado de capitales, elevando las tasas de interés que se convirtie

ron posteriormente en precios cás altos. 

En la Balanza de Pagos, el PNDI buscaba para 1982 un equilibrio, no obs -

tante en 1981 ya presentaba un serio déficit (cuadro D del anexo). Aunque 

las exportaciones habían aumentado en más del 300% entre 1977 y 1981 (cua

dro B), ello se debió principalmente al aumento de los precios del petrÓ··

leo •. No obstante lo anterior, las importaciones crecieron todavía más y -

la brecha entre importaciones progra:r.adas y reales lleg6 a ser de 15 mil -

17/ Terry Barker/Vladimiro Brailousky. Op. cit. 
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millones de dólares en 1981, ''Dicho crecimiento estuvo· relacionado con-

el hecho de que el aparato industrial no crece de manera uniforme a las-

distintas fases del ciclo. As!, durante los per!odos de expansión, las 

ramas productoras de bienes de consumo durable, de bienes de capital y -

la industria de la construcción tienden a aumentar su ritmo de expansión 

en mayor medida que las rllJllas productivas de bienes de consumo no dura--

ble, loa servicios y la producción de bienes intermedios, sucediendo lo-

contrario en los per!odos de recesión. 

De esta manera, aunque a nivel sectorial permanecieron inalterados loe -

coeficientes de importa~_i6n a demanda, el cambio en la estructura de la 

demanda en los precios de auge introduce un sesgo hacia rama.e que tienen 

una mayor relación de importaciones a demanda interna, lo cual presiona-

al alza a las importaciones como proporc16n del producto, e introduce 

una· tuerte tendencia al desequilibrio externo cada vez que la econom!a -

aUJnenta su ritmo de creci:iento; 18/ 

otro elemento que influyó' en el aumento de las compras al exterior, rué 

la tendencia hacia la l!l)de:uización y ampliación de industrias tradicio-

nales en per!odoa de crec!.!:Uento intenso de la demanda, que se convierten 

en importaciones, en el co::-to plazo, de bienes de capital no utilizados -

t i t d · d en el pa's. 191 an er ormen e y no pro uci os ¿ 

18/ 

19/ 

Econom!a Mexicana, Análisis y Perspectivas. Nilm. 4, Revista del Cen
tro de Invest1gaci6n y Docencia Económicas A.C. 1983. 

Ib!dem pág. 



Sumado a lo anterior, se adoptaron una serie de medidas de pol!tica ecó

nómica como la liberalización de importaciones y la explotación acelera

da de los recursos petroleros, que presionaronsobre la Balanza de Pagos, 

Sin embargo, fueron determinantes en el déficit de la Balanza, las fugas 

de capital, las altas tasas de interés y la interacción de ~odos los fa~ 

tores financieros entre los que destaca el congelamiento del crédito ex

terno resultante de la actitud de la comunidad financiera internacional

ante la grave situación por la que atravezaba México, Además, la econo

mía internacional estaba influída por un per!odo de recesión que reperc.!:!_ 

t!a negativamente sobre el valor de las exportaciones no petroleras. 

La nueva caida en el precio del petróleo y el aceleramiento de la infla-

ción en enero de 1982 precipitaron la crisis cambiaria. L~ dolarización 

del sistema bancario alcanzó niveles sin precedente en la historia naci~ 

nal; en ese mes, el 50% de los depósitos de la banca privada y mixta es

taban en dólares; en el mes de febrero la banca registraba ventas masi-

vas de dóla.i•es. El Banco de México ante esta situación decide retirarse 

del mercado cambiario con lo cual sobrevino la primera devaluación del -

peso en nás de un 40 por ciento. 

o;as después de este acontecimiento, marzo 10 y 20 de abril, el Gobierno 

puso e~ marcha una serie de disposiciones en las que inclu!a una reduc -

ción del gasto público en 3% y posteriormente del 5%. En el mes de ago~ 

to se adoptaron nuevamente diversas medidas para hacer frente a las difi 

cultades económicas: Ajuste de precios de bienes y servicios del sector 
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público; doble mercado para el cambio de moneda extranjera¡ se reglamen

ta el pago de depósitos bat1carios denominados en moneda extranjera¡ se -

publica el reglamento para atender requerimientos de divisas a tipos de

cambios especiales; se establecen req~isitos y procedimientos para otor

gar certificaciones de adquisición de divisas, a tipo de cambio prefere!!. 

cial, para el pago de las importaciones necesarias al proceso productivo, 

Se planteó el ajuste de los precios de los energGticos que vende el sec-

tor público y la reducción de los subsidios al consUJ!IO de ciertos bienes

b~sicos, 

Este conjunto de medidas significó optar por la devaluación con contrac-

ción J110netaria y fiscal. Las consecuencias de esta pol!tica fueron una -

agudización del proceso inflacionario y de las tendencias recesivas de la 

econom!a que culminaron, el lo. de septiembre de 1982, con la nacionaliz~ 

ción de la be.nea, el establecimiento del control generalizado de cambios 

y en el mes de diciembre, con el control total de las importaciones. 



36 

A N E X O _ 



C U A D R O A 

MF.XIOO: D!:UIJA EXTERNA TCYl'AL, Pl.lllLICA Y PRIVADA 
(millones de cl61arcs) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 HJ76 1977 1978 1979 1980 1981 

T O 'I' A L 

Incremento 676 690 2 180 4 292 5 425 5 791 3 120 3 315 5 582 9 719 19 044 
Corto Plazo 161 . 14 638 1 767 1 260 1 141 . 997 - 917 l 696 4 183 5 664 
Largo Plazo 515 704 1 542 2 525 4 165 4 650 4 117 4 232 3 886 5 536 13 380 

Acun"ilndo 8 031 8 707 9 397 11 577 15 869 21 294 27 085 30 205 33 520 39 102 48 821 67 865 
Corto Pinzo 1 697 1 858 1 844 2 482 4 249 5 509 6 650 5 653 4 736 6 432 10 615 16 279 
IJll"[lO Plazo 6 334 6 849 7 553 9 095 11 620 15 785 20 435 24 552 28 784 32 670 38 206 51 586 

PUlll.TCA 

Incremento 443 411 154 1 628 2 926 4 330 5 142 2 987 2 589 3 334 4 111 14 887 
Corto Plazo 180 129 • 262 414 847 764 880 - 950 • 1 490 205 63 2 976 
Lurgo Plazo 263 282 416 1 214 2 079 3 566 4 262 3 937 4 079 3 129 4 049 11 911 

AclUlulndo 6 201 6 612 6 766 8 394 11 320 15 650 20 792 23 779 26 368 29 702 33 813 48 700 
Corto Plazo 891 1 020 758 1 172 2 019 2 783 3 663 2 713 1 223 1 428 1 491 4 467 
Lnrgo Plazo 5 310 5 592 6 008 7 222 9 301 12 867 17 129 21 066 25 145 28 274 32 322 4.4 233 

PRIVADA 

Incremento 265 536 552 1 366 1 095 649 133 726 2 248 5 608 4 157 
Corto Plazo 32 248 224 920 496 261 . 47 573 1 491 4 120 2 688 
Largo !'lazo 233 288 328 446 599 388 180 153 757 1 488 1 469 

Aclllllllndo 1 830 2 095 2 631 3 183 4 549 5 644 6 293 6 426 7 152 9 400 15 008 19 165 
Corto Plazo 806 838 1 086 1 310 2 230 2 726 2 987 2 940 3 513 5 004 9 124 7 353 
Largo Plazo 1 024 1 257 1 545 1 873 2 319 . 2 918 3 306 3 486 3 639 4 396 5 884 7 353 

FUENl'Ei: Banco de M6xico y Coordinaci6n General de los Servicios Nacionales de Estad{stica, Gcograffo e Infonnática S.P.P, 
Direccl6n General de Aranceles. &Jbsecretaria de Cancrcio Ilxtcrior, S.C. . 

~ ·~ 



CUADRO B 

MEXICO: PRINCIPALES EXPORTADORES 
(millones de dólat•es) 

Importación.!/ 
Variacit>n 

Exportaci6n2_/ 
Variación 

ANO Anual Anual 
% % Saldo 

1970 2328 1290 -1038 

1971 2256 -3,l 1366 5.9 - 090 

1972 2762 22,4 1666 22,0 -1096 

1973 3893 40.9 2072 24 .4 -1821 

. 1974 6149 58,0 2053· 37,7 -3296 

1975 6699 8,9 3062 7.3 -3637 

1976 6300 • -6,0 3656 19,1! -26114 

1977 5705 -9,4 4650 27.2 -1055 

1978 7918 38,8 6063 30.4 01855 

1979 11980 51,3 8818 45,4 -3162 

1980 18856 57,5 15109 71,3 -37117 

1981 23930 26,9 19420 20,5 -11510 

1982 111422 -39,7 '.21006 B,2 t6\j811 

!/ No incluye fletes y seguros, 

2_/ Incluye revaluaci6n y excluye maquiladoras. 

ruENTE: Banco de México y Coordinaci6n General de los Servicios Nacionales 
de Estadística, Geograf1a e Iufonn5tica, S.P.P. 

Variación 
Anual 

'i; 

-14.3 

23.1 

66.1 

81.0 

10.3 

-27.3 

-60.1 

75,8 

70.5 

18.5 

20.11 

246.0 

w 
°" 



C U A D R O e 

Hf:XICO: PRINCIPALES EXPORTACIONES 

(millones de d6lares) 

Concepto 1976 i 1977 % 1970 % 1979 % 1980 i 1981 

'fO'l'AL 3 656 100.0 4 650 100.0 6 063 100.0 o 810 100.0 15 109 100.0 19 1120 

Aljmentos l 334 36.4 1 663 35.0 l 791 29,5 2 112 24.0 1 798 Íl.9 1 67.0 

Petról"'o 540 111.a 98!l 21.2 l 771¡ 29.3 3 765 112. 7 9. 302 61.6 .13'319, 

M.mufactuJ'aJ/ i 2113 311.0 l 529 32.9 l 899 31.3 2 219 25.2 2 674 . 11;;;::·.';; 2 .835 
~ '. ·, 

Ol r•os Sectol'es 537 ¡1¡,7 469 10.l 596 9,B 719. 8,1 1.330 8.B l 592 
;-, . 

Productos no 
2 2 3 0.1 3 ,5. 4 

clasificados 

Incluye derivados del petr61eo y petroqufmica 

FUEN'fE: Banco de Ml!xíco y Coordinaci6n General de los Servid.os Nacionales de Estadística, 
Geogr•af1a ? Infonnaci6n, S.P .P. 

% 

100,0 

B.6 

68,6 

111.6 

B.2 



C U A D R O D 

MEXICO: BALANZA DE PAGOS 
(millones de dólares) 

,,/,' 

Enero - Diciernbre 
Concepto 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1902 

Cuenta Cor1•iente - 3 683 - l 596 - 2 693 - 4 876 - 7 273 - 12 51¡4 - 2 685 

lngz•esos 0· 211 9 177 11 653 16 283 24 9211 30 810 30 '117 
\;. 

_· n~1·esos 11 960 10 773 l'I 3116 21 159 32 197 43 3511 33 1102 

Cw•nta de Capital (neto) 5 070 2 276 3 254 4 521 11 9118 21 860 6 079 

Cupital a Largo Plazo (neto) 4 702 4 271 4 609 1¡ 593 ND 11 696 B 197 

Capital a Copto Plazo (neto) 368 - 1 995 - 1 1135 -72 ND 10 1611 .. 2 118 

Del'echos Especiales <le Giro 70 711 69 
;;: . 
., Erropes y Omisiones - 2 391 23 - 127 703 - 3 598 - 8 373 - G 579 
;t· 

::: v.w iación de la Reserva del - 1 004 657 431¡ 1110 1 151 1 012 - 3 185 
ll.;nco 
' 

de México, S.A. 

:ruunE: Banco de México y Coordinaci6n General de los SePvicioa Nacionales de Estadistica, 
\: Geogt'af1a e Infor•maci5n. S. P.P. 

~-
'· 

g 
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Cap!tulo II.- Pol!tica de Comercio Exterior. 

a) Instrumentos. 

"Se ha visto, que un ambiente internacional libre de obs ~áculos puestos por 

el hombre al comercio, aporta.rá la mejor asignaci6n de los factores de la -

producción en escala mundial y tenderá a maxirna.r el bienestar económico in

ternacional. A pesar de'la evidenci~ te6rica de mayores beneficios del i!!_-

tercambio económico i!nernacional no estor'oado, los gobiernos, muy a menu--

do, han interferido con el libre movimiento de bienes y servicios entre las 

naciones, recurriendo a medidas restrictivas con objeto de alcanzar ciertos 

objetivos nacionales. Estas medidas restrictivas consisten principalmente

en T a r i f a s, que imponen un arancel o derecho aduanal sobre la mer-

canc!a que cruza las fronteras de una naci6n y restricciones cuantitativas

que, por medio de cuotas o del control de cambios, o por una combinación de 

ambos, limitan las ca.ntidades ffsicas o el valor de los bienes que se pue-

den importar o exportar. El control de cambios, al negar la asignación de 

los medios de pago de las transacciones internacionales, logra los mismos -

objetivos de la limitación cuantitativa, como las cuotas. 201 

La. imposici6n a las actividades comerciales data de siglos atrás. Siempre-

se ha considerado una fuente de ingresos Y se le ha calificado con diversos 

~/ Kramer, d 'ARLIN, ROOT. Comercio Internacional. pág. 221. 
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nombres como, impuestos, aranceles, derechos, gravámenes y tarifas. 

Se tiene conocimiento d~ que a partir de la época de las cruz~das se ha -

mantenido su uso, pero rué durante la eta~a de los mercantilistas cuando

se le convirtió en un instrumento de control del comercio internacional -

además de recaudadora de ingresos, utilizándosele a partir de ese momento 

como un elemento de protección contra la competencia externa. 

ARANCE:. 

De acuerdo con la teoría del Comercio Internacional existen 3 clases de ! 

ranceles: 

a) Derechos de tránsito: que impone un pa!s sobre los bienes que pasan a 

través de sus territorios, destinados a otro pa!s. 

b) Aranceles a la exportación: impuestos sobre bienes destinados a un -

pa!s extranjero. 

c) Aranceles de importación: establecidos sobre bienes que ~roceden de

un país extranjero. 

En México sólamente se aplican los dos ~ltimos. 

El arancel de exportación se utiliza con propósitos de recaudación y de -



. . 
> o • 

protecci6n a las reservas nacionales.de ·ma.t~ria~'..prin:as y t~bién para o 
'¡' :," ;, .. ¡:· .. - -',' .,,.,,_,j .:·· ., ,:;,.';,.:':/:'_,,'. . -

rientar o inducir. 1m patr6n de indu~t~ializa~Í.Gh '.~mh'!:ica.:. 
···: .. 

~. . ' 

El arancel de importación es la forma. más comt:in·de aranceles aduane.les. 

Se han convertido en una de las i·egtricciones más importantes del comer--

cio interr.acional y ocupan una posición esencial de las pol!ticas comercia 

les de los pa!ses. 

Existen aranceles ad-valorem que son aquellos expresados en térmir.os de -

porcentaje en el valor de la mercanc!a; aranceles espec!ficos que repre--

sentan una determinada cantidad de dinero por cantidad de bienes y aranc.!:_ 

les compuestos, que son la cc:nbinaci6n de los aranceles espec!ficos y ad-

valorem. 

Actualmente, en nuestro pa!e, se utilizan exclusivai::ente aranceles ad-va-

lorem, ya que son más facilmente adaptables a los cambios de la econom!a-

nacional e internacional. 

En M&xico, los aranceles de importación y exportación se encuentran regu

lados por l·as Leyes del Impuesto General de Importación y del Impuesto ~ 

neral de Exportación, respectivamente. A la primera se le conoce conx:i T,!!: 

rifa de Importación y se publ1c6 en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de diciembre de 1974, m~e reformas y adiciones del 31 de diciembre de-

1979, para entrar en vigor i:.l siguiente d!a de su publicación. La Tarifa 
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del Impuesto General de Exportaci6n f'ué publicada el 23 de diciembre de -

1974 en el Diario Oficial de la Federación. 

Las Tarifas constan de dos partes: la. nomenclatura y loe derechos adua

neros. Las nomenclaturas son las listas racionales y met6dica.s de las -

mercancías objeto de comercio internacional, y los derechos aduaneros son 

los tributos incidenteo sobre las importaciones y exportaciones, Jurídic~ 

mente calificados de impuestos, cualquiera que sea su denominación, forma 

de recaudar o destinaci6n. 

Las Tarifas mexicanas siguen la ordenación de la lfomenclatura Arancelaria 

de Bruselas (NAB) desde 1964 en que fué adoptada por México, para manejar 

su agrupamiento de capítulos y partidas, ya que las subpartidas y fracci~ 

nea son propias de la clasificaci6n arancelaria nacional y son correspon

dientes con la situación econ6mica interna. 

Se integra por 21 secciones, 99 capítulos y 1097 partidas; las subparti

das y fracciones, en especial éstas últimas son dinámicas y su nfunero est~ 

en constante cambio. 

Restricciones Cuantitativas 

las medidas· cuantitativas de restricci6n, al igual que las tarifas, son in_!! 

trumentos de pol1tica econ6mica nacional hechas para regular el comercio -

internacional de una nación. A diferencia de los aranceles, imponen limi-



ta.cienes cua.ntita.tivaa absolutas al comercio exterior o inhiben las res-

puestas del mercado, lo que las hace extremadamente efectiva.a en condi -

ciones económica.a de tensión. 

Se utilizan fundamentalmente para otorgar protección a los productores dE 

mésticoe o lograr un ajuste en una balanza de pagos en desequilibrio a ~ 

bas cosas a la vez. Como consecuencia afectan las actividades comercia--

les e industriales de un pa!s, as1 como sus relaciones económica.a interna 

cionales. fil:/ 

Is.a cuotas y el control de cambios se han convertido en los instruipentos

restricti vos más destaca.dos actualmente. 

Las cuotas de importación son restricciones cuantitativas que se imponeµ 

a las mercanc1as, ya. sean grava.bles o libres de derechos, que entran al -

pa1s en un periodo dado y se expresan en términos de cantidades f!sicas o 

en valor. 

Hay 4 tipos principales de cuotas de importación. 

a) Cuota absoluta o unilateral. 

b) Cuota negociada. o bilateral. 

c) ~ota de Tarifa, 

d) Cuota de contenido o de composición. 

fil:/ Kramer, Op. cit. pág. 230, 

·-.--.. 
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La primera se fija y adopta sin consulta previa, ni negociación con otros 

pa'.!'.ses. Dabido a su cará'.cter ·tiende a crear fricCiones, antagonismos y -

represalias en el exterior. Este es el tipo de cuota que Méxizo .utiliza 

en su comercio con otros pa!ses, a P.esar de que se presta a discrimina--

ción y mala administración por parte del pa!s importador. 

"Además por el lado de los comerciantes extranjeros, estos se sienten te!!. 

tados a disfrazar sus productos con objeto de eximirlos de la ele.si "1.ca--

ción de cuotas o a recurrir a métodos que van desde la simple persuación-

hasta el cohecho abierto y la corrupción de los funcionarios del gobierno 

d j 
tt 22/ encarga os de su mane o . ~ 

La cuota bilateral se negocia con pa!ses abastecedores o grupos de comer-

ciantes de esos paises. Con este tipo de cuota se pueden minar las pre--

siones de los importadores domésticos sobre su propio gobierno, pero se -

puede propiciar que el comercio caiga en manos de las empresas más grandes, 

constituyéndose en monopolios capace3 de obtener la mayor parte de las ga-

nancias producto de la restricción de la oferta. 

Cuota de Tarifa: Se establece sobre una cantidad espec1fica de producto a 

una tasa dada de impuesto.y cualquier cantidad adicional cubrirá una tasa 

más al.ta. Esta cuota combina las caracter!sticas de la cuota y la· tarifa. 

22/ Kramer, Op. cit. Pág. 232. 

-~:~· .. 



No obstante, existen algunos inconvenientes para este tipo de restricci6n. 

Los importadores nacionales tratarán de adquirir las mayores cantidades de 

producto durante el tiempo ~ue dure la cuota, con lo cual se presionará el 

precio al alza y el beneficio de la tasa baja se trasladará v1a ese meca-

nismo hacia el exportador extranjero. Además en la primera etapa se satu

rar1a el mercado nacional del producto deprimiendo el precio interno y aun 

que a la larga se incrementara el precio, las importaciones posteriores -

solo se realizar!an si este precio se elevara por lo menos al nivel de ta

sa alta, 

Cuota de Composici6n: Se conocen también como reglamentos de contenido, y 

a través de ellas loa paises limitan la proporci6n de materias primas ex-

tranjeras que se permite incorporar en la producci6n de ciertos productos 

domésticos. Son medidas que tienden a comprometer la calidad del producto 

y a elevar su costo de producci6n que recae pesadamente sobre el consurni-

dor del pa!s que las adopta. 

Existen por otra parte las cuotas de Exportaci6n cuyos objetivos pueden -

ser los siguientes: 

l.- Evitar que los bienes estratégicos lleguen a las manos de potencias -

enemigas. 

2.- Asegurar el abasto para el mercado doméstico de ciertos productos es

casos. 
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3,- Permitir el control de excedentes nacionaÚs o internacionales para 

lograr una estabilidad en los precios y·la producci6n. 

4.- Preservar especies de animales_ o productos forestales en extinci6n. 

También pueden ser unilaterales o bilateriiles en el mismo sentido. que -

las de importación y se otorgan por medio de licencias, 

:..ICENCIAS DE IMPORTACION: 

Sirven para mejorar los métodos d . .e asignación y ·ope~a~ión de los· siste-

mas de cuotas, En este régimen es . necesa~ io que ~l importador obt;¡nga 

un permiso por adelantado para realizar. J.a :iffiportaci6n • 

En México las fuentes jurídicas de los permisos de importación, cuya -

administración corresponde a la Secretaría de Comercio y fomento Indus-

trial son: el Articulo I del Decreto Presidencial de fecha 22 de marzo 

de 1948, publicado en el Dia~io Oficial de la federación el 26 de abril 

del mismo a~o; los Artículos 3 y_4 de la Ley Reglamentaria del Párrafo 

2o. del Artículo 131 Constitucional y el Nuevo Reglamento sobre Permi-

so de Importación o Exportación de Mercancías Sujetas a Restricciones 

del 12 de septiembre de 1.977. 

PRECIOS OfICIALES: 

Son aquellos sobre los que se calcula el impuesto que deberá pagar 

~l importador o expor-::ador de una mer-:ancfa, Su fijación se rea-

liza comparando los !)recios promedio in-::et•nacionales y en estl'Í·~o ape~.; 
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a las nor.r:ias y prácticas del comercio internacional y a los compromisos -

que México tiene con sus compradores in~ernacionales. 

Es importante sefialar que el impuesto se pagará sobre el valor más alto,

ya sea el de factura o el precio oficial. 

En México a partir del lo, de julio de 1979, fecha en que em;ró en vigor

la Ley de Valoración Aduanera de las Mercanc1as de Importacióni se supr!

men la mayoría de los precios oficiales contenidos en la Tarifa del Impu~s 

to General de Importación. 

Durante el período 1970-1976, la política de importaciones se manejó fun

damentalmente, a través del arancel y el permiso previo de importación. -

En lo que respecta al arancel este se orient6 buscando ma.:,-or competitivi

dad en la oferta nacional, procurando un margen razonable de protección; 

el permiso previo, además de operar como instrumento de protección indu!

trial y de selección de importaciones requeridas por el pa!s, pretendió -

orientar las inversiones hacia ramas industriales predete!"ll'~nadas y bajo

condiciones adecuadas de estructura de eficiencia. producti•ra e integración 

nacional. 

Se trató de ;i.ncular las compras externas en forma más directa al incre-

mento real y a corto plazo del aparato productivo, evitando adquisiciones 

de productos no necesarios para el desarrollo del pa!s. ~ambién se aspir! 

ba a evitar importaciones de bienes de capital destinados a inversiones r! 
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dundantes y a la instalaci6n y operac16n de plantas industriales, con el.!:_ 

vado contenido de importación de materias primas y bienes intermedios. 

En el caso de artículos no necesarios, cuya restricción podía estimular -

el contrabando, se establecieron cuotas si se compensaban ~roporcional o-

más que proporcionalmente, con exportaciones d~ nuevos productos. 

En este período, se pensaba que todavía estaba muy lejano el ago~amiento-

de las posibilidades de sustitución y se creía posible producir nuevos a::, 

tículos con mayor facilidad y mejores condiciones. 

No obstante lo anterior, se hacían declaraciones en el sentido de que " a 

pesar de la necesidad de sustituir importaciones de los bienes requeridos 

por el desarrollo del país, se ponía especial interés en el aspecto sele~ 

tivo de la protección otorgada a la industria nacional. La empresa debía 

mostrar previamente su carácter competitivo, la calidad, precio y oportu-

nidad de entrega de sus productos y ceñirse a los lineamientos estableci

dos en materia de tecnología y composición de capital". 23 / 

Con objeto de mejorar los términos de intercambio, durante este período se 

exigió a todas las entidades del Sector Público la presentación de sus pr_g_ 

gramas. anuales de importación para conocer con anticipación sus requeri --

mientos y, en esa forma, poder identificar y difundir los productos susceE_ 

23/ Hernández C. Héctor. Informe de la Secretaría de Industria y Comercio 
al Lic. Luis Echeverría A. Sin publicar. Abril 1976. 
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tibl~s de fabricarse en M~xico, evitar aquellas adquisiciones no neceea-

rias y utilizar el poder de compra de dicho sector para negociar con los 

países y empresas proveedc1ras del exterior la aceptación de productos me

xi 1anos a cambio de los suyos. 

Por otra parte, a trav~s de las exportaciones se pretendió aumentar la a.s, 

tividad económica, elevar el nivel de vida de la población y lograr la in 

dependencia económica del país. 

Para lograrlo, la política en materia de exportaciones trató de orientar

se para impulsar una corriente continua de ventas al exterior, otorgando 

prioridad al comercio estable, con la seguridad de que, al superar el co

mercio eventual o de excedentes, tendrían loe sectores productor y expor

tador la conciencia de que exportar es ventajoso, 

Tambi~n se buscaba vender en el exterior directamente de país a pa1s, ev.!_ 

tando la triangulación comercial, alcanzar los mayores niveles de export!_ 

ción de manufacturas para participar en escala creciente en los renglones 

más dinWnicos del comercio mundial y atenuar el deterioro de la relación -

de intercambio, sin dejar de fortalecer la importancia de la exportación -

de 1J1PJ.terias primas y productos primarios en general. 

Sin embargo, a pesar de habe~se aplicado una política más agresiva de las

exportaciones, el debilitamiento del proceso de custitución de importacio

nes de bienes intermedios y de capital y las condiciones desfavorables 



para el comercio internacional obligaron al GQbierno Federal a realizara! 

gunos cambios técnicos en las Tarifas de Importación y Exportaci6n; ele-

vando dr~sticamente las ta.rifas arancelarias en tanto que la cobertura de 

los controles directos se amplió al cien por ciento. 

En el per!odo correspondiente a la presidencia del Lic. JosG López P, --

1976-1982), la Reforma de la Administración Pública, reuni6 en una sola -

Secretar!a, la de Comercio, los instrumentos más importantes de la pol!ti:, 

ca comercial, con lo que se presentaban las mejores condiciones para fac!, 

litar la operaci6n coordinada de los ar!U1celes y los controles al comercio 

exterior, 

El 24 de mayo de 1977, se crea la Comisi6n de Aranceles y Controles al C2_ 

mercio Exterior, 6rgano de consulta del GQbierno Federal, para prcpo~er -

los criterios generales baJo los cuales se deb!an introducir modificacio

nes en materia arancelaria y de controles al comercio exterior. 

La formulaci6n de una nueva política de comercio exterior, se basaba en el 

conocimiento de que, los l!mites a que condujo el proceso de industrializ.!!:. 

ci6n al amparo de la sustitución de importaciones, hab!a producido, al no 

considerarse criterios de.eficiencia econ6mica, una protección indiscrimi

nada hacia algunas ramas productivas y hab!a sumido a otras en el olvido -

~asi total, 
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Con esta forma de protecci6n, se había alentado la producci6n destinada al 

mercado dom6stico en forma. cautiva y se había producido una discriminaci6n 

contra las posibilidades de exportar, Por ello el lo. de diciembre de 

1976, fecha en que se di6 a conocer el Programa de Gobierno, el Lic. L6pez 

Portillo declar6 "Para nivelar la bu.lanza de pagos, orientaremos a la ex

portaci6n de mercancías para las que hay capacidad de producción exceden-

te: as! como ciertos tipos de bienes, tanto agrícolas como industriales,-

que requieren uso intensivo de mano ¡ie obra, Rest1•ingiremos las importa-

cienes a trav~s de un programa estricto para el Sector Público segÚn dis

ponibilidad de divisas, combinado con la eustituci6n para el privado, de

permiso espec!ticos por uno global y el uso más flexible del arancel, Ello 

impedirá adem&s irregularidades". 

Estos sefialamientos fueron ampliados por el entonces Secretario de Comer-

cio, Lic. Fernando Solana, quien sefial6 lo siguiente: "En general, la i!!!, 

portaci6n de bienes de producci6n tendrá prioridad sobre la de bienes de-

consumo. Y de bienes de conslllOO necesario sobre la de los suntuarios, 

que se procurar'11 eliminar:· Y de los bienes de producci6n destinados a -

producir bienes de consUJllO necesario sobre la importación de bienes diri-

gidos a producir bienes de consum:i no indispensable. Y la de bienes de -

producci6n que se integrarán a procesos que hacen mayor uso de mano de 

obra sobre la de aquellos que no tienen esta caracter!stica". 24 / 

24/ Bravo Aguilera Luis, Trabajo presentado en el X Aniversario sobre im 
~or-.aciones organizado por la ANIERM. Agosto de 1977. 



De lll8.nera particular, la pol!tica de comer.cio exterior se disei'ió para· dar 

prioridad a las ill!POrtaciones destinadas a producir para la exportaci6n,

principalmente en proyectos de rápida recuperación financiera, y que pu-

dieran satisfacer los consumos m!nimos de la población mexicana. 

Se declaró que la política arancelaria era un instrumento del que se sir

ve el Estado para alcanzar objetivos impoi'tantes del mediano y largo pla

zo, destacando la búsqueda de una posición de equilibrio en la Balanza de 

Pagos, la protección de la industria nacional contra la competencia de 

las importaciones y la obtención de '.ID :..J:ito determinado de recursos fis

cales a través del gravámen a las importaciones y a las exportaciones, 

Se decía que la aplicación simultánea del permiso y el arancel permitiría 

al Estado captar por lo menos una parte de la protecci6n nominal y que ~m 

manejo combinado de ambos podía constituir una política conveniente para.

propósitos de Balanza Comercial y de desarrollo industrial, siempre y 

~uando no prevaleciera durante mucho tiempo aquel objetivo, 

Bajo estas bases, se inici6 laiplicación de una nueva política arancelaria 

que se llevaría a cabo en dos etapas: la primera cubriría la sustituci6n -

del permiso previo por el arancel, fijando tasas que otorgaran una proteE_ 

ción similar a la concedida a través de la licencia previa. 

La segunda etapa, de desgravación programada, consistiría en reducir paul~ 

tinamente el ara..~cel adec~ándolo a los niveles productivos desarrollados -
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por el pa!s,hasta alcanzar la protecci6n 6ptima sin menoscabo de la cali

dad y el precio. 

Para apoyar esta utilizaci6n intensiva del arancel se indicaban algunos -

elementos en su favor: a) En lo que se refiere al equilibrio eo 1.a bale:!, 

za comercial, se dec!a, siempre es posible establecer un arancel equiva-

lente al permiso, esto es, un arancel que limitara la demanda a la misma 

cantidad de importaciones que un permiso o cuota normal. 

b) El arancel es un instrumento que permite mayor eficiencia y competitiv.!, 

dad a la industria nacional, en combinaci6n adecuada con otros instrumen-

tos de pol!tica econ6mica, desde el momento que establece un precio tope -

al productos nacional (precio internacional más el arancel). El permiso,

generalmente de carácter permanente, garantiza un mercado cautivo en que -

el producto nacional no tiene que preocuparse por competividad y eficien-

cia. En la medida en que la protecci6n que otorga el permiso previo -

haga m!e atractivo, desde el punto de vista de las utilidades, surtir al -

mercado nacional que exportar, la industria nacional se abstendrá de acu-

dir a los merca4os internacionales, c) El arancel facilita un mayor apr2_ 

vechamiento de la capacidad productiva instalada al poner al alcance de la 

industria nacional materias primas, partee o componentes importados a un -

precio dado hasta el punto que sea capaz de absorber el mercado, d) El -

arancel permite aumentar loe ingresos tributarios que de otra manera a tra 

v~s del permiso previo se transfieren al importador. e) El arancel es un 

instrumento que puede ser manejado con la misma flexibilidad tecnica que -
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el permiso previo, aún cuando administrativamente y en el corto plazo el

establecimiento del control puede ser al1n ~s rápido, Sin embargo, el -

arancel protege la actividad productiva del país, estableciendo un l!mite 

a la protección, f) El arancel elimina el elemento de discrecionalidad -·· 

que caracteriza el otorgamiento de los permisos, al fijar una regla gene

ral a todas las importaciones. 

Así i::.ismo, se establecieron diversos criterios para llevar a cabo la sus

titución del permiso previo por el arancel, entre ellos estaban los si -

guientes: 

a) El permiso de importación podría eliminarse en forma gradual y no ab!!:F 

caría al 100% de los casos, debido a las importaciones a las que siempre

convendría mantener bajo control. 

b) A corto plazo, el permiso podría eliminarse en los casos de importa -

ciones con registros de movimiento menor a 10 millones de pesos anuales, -

exceptuando a aquellos productos que por alguna causa especial no se les -

otorgara permiso. 

c) Los entonces programas de fabricación condicionados a la protección del 

permiso deberían renegociarse con las empresas o industrias afectadas, a -

fin de fijar una duración temporal al permiso y a su vencimiento continuar 

con protección a base de aranceles. 
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d) Se suprimir!a para productos que, no se fabricaran en el pa!s o no exi!_ 

tiero.n sucedáneos próximos. 

e) Se suprimir!a en caso de productos a los que se conced!a permiso auto-

mático a la presentación de la solicitud. 

En contraste, el permiso de importación se mantendría entre otros, en los -

siguientes casos: 

a) Art!culos de consumo ostensiblemente·suntuario; en algunos casos, se -

'establecer!a para ellÓs un arancel elevado. 

b) Productos que, aunque sean producidos a más alto precio que los del 

mercado mundial, generaran importantes beneficios económicos al país (tri

go y otros cereales,seouillas mejoradas, papel, etc.). 

c) Cuando se desee evitar la entrada de mercanc!as usadas o saldos. 

d) Productos e~ los que se demuestre que algún pa!s está enviando mercan

c!as a México mediante prácticas desleales de comercio (dumping), 25/ 

Posteriormente, a estos criterios se agregó otro más en el cual se contem-

g:¿/ Hernández Héctor. 
de Finanzas, A.C. 

Intervención en el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
Noviembre 1977. 



plaba la conveniencia de mantener el control sobre productos en los cua~ 

les se requer!a mantener un canal único de distribuci6n o comercializacién 

o porque tuvieran regulaciones específicas "I controles fitosat~itarios. 

Como complemento de estos criterios, se trat6 de uniformar el nivel aran

celario dentro de las subpartidas de la Tarifa del Impuesto General de Im 

portación (TIGI). En los casos de sucedaneidad total o parcial se esta -

blecieron aranceles medios, "I para los productos en los cuales se detect.!!:. 

ron precios de dumping o ventas de saldos, se siguió el criterio de mante 

ner el arancel a un nivel más elevado que el correspondiente a su grado -

de elaboraci6n. Tambi~n se establecieron tasas diferentes para materias

primas, insW!Xls "I productos terminados, bajo la regla de fijar aranceles 

más altos a productos con ::ia.yor grado de elaboraci6n. 

Respecto a la exportación, lo que se hizo rué eliminar la mayoría de los

controles aplicados en 1975 "I 1976 para hacer frente a problemas de abas

tecimiento interno. 

La política descrita se puso en práctica hasta 1980, año en el que se em

pezaron a sentir en México los efectos de la situación que prevalecía en 

el mercado mundial "I los errores de la pol!tica económica general aplica

da durante esos años. 

Para 1980, la aplicación de la pol!tica de sustitución del permiso previo 

por el arancel, había dado com:> resultado que el 76% del total de las 
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fracciones integrantes de la Tarifa de Icportación no requirieran la lice.!!_ 

cia previa. Sin embargo, solo se canalizaba a través de ellas el 4o.6% -

de la inrportaci6n total, lo cual indicaba que las fracciones con registro 

de mayor movimiento continuaban bajo control. 

A partir del mes de octubre de 1980, se inició nueva.mente el recontrol de 

algunas fracciones, en especial de las que amparaban las compras de bie--

nes considerados suntuario3 o no ne~esarios al aparato productivo nacio--

nal, hasta culminar en diciembre de 1982 con el control total de la Tari-

fa del Impuesto General de Importación. 

b) Apoyos Financieros 

México como la me.yor!a de los pa!ses en desarrollo sufrió durante la déc!_ 

da de los aftos 1970's las consecuencias de las crisis económicas a nivel-· 

mundial. 

El sector externo mexicaQo resintió el debilitamiento del mercado mundial 

de capitales; el' lento crecimiento de las econom!as de los pa!ses con los 

que comercia (3.4% en 1975 y -0.2% para 1980) 261 ; el surgimiento de medi_ 

das proteccionistas derivadas de la aplicación de los Códigos de Conducta 

del GATT; el crecimiento acelerado de la inflación (14.2% tasa de cambio-

a.'1ual 1970-80) 1 la inelasticidad de la demanda mundial pol' los productos-

26/ Incluye Estados Unidos y Canadá que representan el 65.4% del total -
~xportado por México. 
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primarios (excepto petr6leo), .la inestabilidad de sus precios, el alza con_! 
' ' . . . 

' . . . .· _. .. '. . .. ,,j .·; 

tante de los productos manufacturados y el~deterioro de los termines de in-

tercambio en funci6n del bajo coeficiente de inversión. 

Para alibiar en alguna forma los problemas mencionados, los incrementos en 

la producción y exportación de hidrocarburos se orientaron a suavizar las-

restricciones de equilibrio entre el sector externo y el interno, y a obt~ 

ner una mayor tasa de crecimiento. 

Paralelamente, atendiendo a los problemas del sector externo nacional y a

la perspectiva y oportunidad que se percibJ'.a a través de nuestra ri.queza -

energética, se hizo cada vez más urgente reestructurar y precisar otros 

mecanismos dentro de la perspectiva del corto y mediano plazo. 

Para ello se i:i:plementaron diversas medidas gubernamentales, destinadas a 

fomentar la ex;'()rtación y a racionalizar la importación, con objeto de re-

vertir la tendencia desfavorable de nuestro comercio exterior. 

Entre estas medidas destacan por su importancia los apoyos financieros 

otorgados a través de las instituciones y fondos que se mencionan a conti-

nuación 

Banco Nacional de Comercio E.'Cterior. 

El Bancomext inició sus operaciones el 2 de julio de 1937. 
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Sus objetivos generales se originaron er: los fuertes desequilibrios exi~ 

tentes en la balanza comercial. Su objetivo básico estuvo orientado a -

impulsar las exportaciones de productos agr!éolas con lo cual se ayudaba 

a un número mayor de mexicanos, 

Para alcanzar tal fin, se cre6 la Compafi!a Exportadora e Importadora Me

xicana, S.A., con las funciones de un departamento comercial integrado -

al banco, a efecto de manejar la compra, venta y transporte de productos

agr!colas. 

Actualmente opera co?X> banco de primer piso y ofrece servicios crediti-

cios ps.ra el fomento de las exportaciones, manteniendo como objetivos: 

a) Elaborar los programas de compras de bienes y servicios indispensa-

bles, con· financiamientos a tasas preferenciales y comerciales del -

pa!s proveedor • 

b) Orient&r los programa.e de sustituci5n de importaciones y colaborar a 

su incremento, para beneficiar la capacidad de producci6n interna y

. reducir la. salida de divisas. 

c) Con objeto de aprovechar actividades y recursos de otros organismos, 

ha establecido convenios con Banrural, Banobras, Bancapesca, IMIT e

IMCE, para ofrecer campos más amplios a los exportadores. 
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Los beneficiarios principales del BANCOMEXT son los exportadores de pro

ductos agr!colas, las manufactura~ industriales, importadores de produc

tos destinados a las actividades prioritarias y las Empresas Paraestata

les. Se lee proporciona: Financiamiento; Asesoría Fin~nciera y Apoyo -

Técnico¡ Organización para fortalecer la capacidad expor~adora; Partici

pación activa con Instituciones públicas y privadas y Otorgamiento de g.!!:_ 

rantías a los productos de exportación, a la importación de insUll!Os hasta 

por un valor similar a las exportaciones y también cobertura contra ries

go. 

FOME X 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, 

se instituyó el 14 de mayo de 1962, bajo la administración del Banco de -

México, siguiendo los lineamientos designados por la Secretaría de Hacien 

da y Crédito Público. Actualmente es el Banco de Comercio Exterior quien 

ejerce la función de administrarlo. 

Se encuentran entre sus objetivos generales los de: 

a) Coadyuvar al logro de los grandes objetivos de la política económica -

general. 

b) El otorgamiento de crédito y/o garantías para la exportación de prcdu~ 

tos manufacturados y servicios, 



63 

c) Apoyo crediticio para la sustituci6n de importaciones de bienes de C!, 

pital y servicios, as! como para sustituir importaciones de bienes de 

consumo y servicios en las FranajasFronterizas. 

El FOMEX se estructur6 para beneficiar a productos y comerciantes nacio

nales de mate·rias primas, semima.nufacturns, manufacturas y servicios que 

inicien, mantengan o ampl!en su producci6n para la exportaci6n o sustitu-

ci6n de importaciones. 

Proporciona al empresario mexicano el respaldo financiero necesario para

sostener e incrementar sus exportaciones y reforzar el proceso productivo 

para que el fabricante pueda alcanzar una mayor competitividad internacio

nal, 

De esta torma se benefician las ventas de productos manufacturados export!_ 

bles, tanto de empresas nacionales como de maquiladoras, las ventas de ser_ 

vicios al exterior; los estudios de mercado y campaflas publicitarias en el 

extranJero¡ el establecimiento de tiendas en el extranjero dedicadas solo

ª comercializaci5n de productos manufacturados mexicanos; por envíos de 

muestras al exterior y las inversiones de empresas nacionales en el capi-

tal social de las extranjeras, con el prop6sito de exportar a dichas empr~ 

sas servicios o bienes, a fin de asegurar las materias primas que utilicen 

en el proceso productivo de las mercanc!as exportables. 

Anualmente este fondo se ha ido incrementando para proporcionar un servicio 
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crediticio más ~!'!dente y adecuado a ·1a ca.mbfante situación de la indus 
. . ' . . 

tria nacional. 

OTROS FONDOS DE APOYO 

Lateralmente al BANCOMEXT y al FOMEX, se encuentran otros fideicomisos 

que a pesar de centrar sus objetivos en la promoción del desarrollo indu_! 

trial, brindan a;ruda colateral a la exportación, como el ¡;'ondo de Garan--

tía y Fomento a la Industria Mediana y Peque~a (FOGAIN) y el Fondo de E-

quipamiento Industrial (FONEI). 

EL FOGAIN, se creó el 28 de diciembre de 1953, bajo la administración de 

Nacional Financiera y en 1983, se modifican sus actividades para ajustar-

los a las prioridades establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo In-

dustrial, 

Mantiene entre sus objetivos, el otorgamiento de apoyo financiero y garan-

tías a los pequeffos y medianos industriales que produzcan bienes priorita-

rios y estratégicos y sustituyan importaciones de bienes de capital. 

Por su parte el FONEI, constituido en el Banco de México el 13 de junio de 

1971, concede apoyo financiero para promover el establecimiento, ampliación 

o modernización de empresas industriales o de servicios. 



c) Apoyos Fiscales 

El sistema de subsidios virtuales nació de los acuerdos presidenciales que 

facultaron a la Secretar1a de Hacienda y Cr!ldito Público para aliviar la·

carga imponitiva a diversas ramas de actividad. 

En este sistema, existen esencialmente dos esquemas diferentes para efec-

tuar el pago de la diferencia entre el impuesto total y la reducción. El 

primero consiste en pagar el diferencial ipmediatamente y el segundo, im-

plica pagar la totalidad del impuesto con la posibilidad de abonar la di-

ferencia a cuenta de impuestos futuros o, en el caso de la exportación, a 

trav~s de los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDI). 

Estos Certificados se convirtieron en el mecanismo para efectuar la devo

lución del impuesto, al ser intransferibles, tener vigencia por cinco - -

anos y emplearse como cr~dito contra impuestos futuros. 

Uno de los requisitos para.poder obtener la concesión de los CEDI era la 

inclusión del 50% de contenido nacional. Esta situación se modificó en -

1975 al reducirse el 40% y a partir de 1977 a un 30% exclusivamente. 

Lo cual significa que con un contenido inferior de manufactura nacional, 

el importador no podr~ gozar de las exenciones virtuales concedidas para 

la importación de insumos, 



ó6 

Se benefician con este fideicomiso, toda empresa nacional que desee. am-

pliar, modernizar o relocalizar su ·planta industrial, En la .zona fronte

riza con Estados Unidos de Nortea~rica, se apoya la construcción de na-

ves industriales para empre~as maquiladoras y el desarrollo de centros co 

merciales. 

Es importante señalar que el otorgamiento del crédito por parte de estos

fideicomisos, depende fundamentalmente de la actividad que desempeHe la -

empresa y de la constitución .de su capital; con ello se fomenta la part.!_ 

cipación más activa de las empresas nacionales, 

De esta forma, los apoyos proporcionados por los organismos financieros, -

constituyen uno de los elementos por medio de los cuales se pretenden al-

canzar los objetivos delineados para el comercio exterior. 

Los flujos permanentes y crecientes de comercio apoyan los objetivos de e~ 

pecialización y los requerimientos de aumento de la capacidad instalada de 

las empresas exportadoras, que permita por un lado, abastecer el mercado -

interno y por el otro responder a las demandas del exterior. 

La estructura de crédito de estos apoyos financieros, de acuerdo a su des

tino, se ha reflejado en el comportamiento de las exportaciones, que dur!i!!. 

te 1980 tendieron a estancarse, exceptuando los productos petroleros, míe!!_ 

tras las importaciones de materias primas industriales y bienes de capital

se incrementaron como respuesta a la efervecencia de la actividad product.!. 

·1a. 
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Durante 1980 y parte de 1981, los créditos para exportación se redujeron 

sensiblemente; lo cual obedeció a los menores requerimientos de apoyo fi 

nanciero derivados de la aton1a generalizada en el país, La exportación 

de ciertos productos de origen agrícola y silvícola co.mO café, cacao, a!_ 

godón y chicle, resintieron los efectos climatológicos y las presiones -

originadas en el desplome de sus precios internacionales, obligando a 

reorientar el crédito a la pre-exportación, 

En este aspecto de pre-exportación, se apoyaron principalmente productos 

químicos, textiles y sus manufacturas; productos de la industria alimen

ticia; bebidas y tabacos; máquinas, aparatos y material eléctrico, repr~ 

sentando más del 50% de los créditos. 

En la sustitución de importaciones de bienes de capital es significativo 

el apoyo a: manufacturas; plataformas marinas de perforación de pozos p~ 

troleros y sus componentes; conductores de cobre y aluminio y especial

mente el otorgado a PEMEX y CFE. 

En cuanto al financiamiento otorgado para ventas al exterior, destaca el 

hecho de que continuó orientándose hacia los Estados Unidos ya que a este 

mercado se destinó el 47% de los créditos, en 1980. Sin embargo, se ob-

serva un aumento al 30% en la participación de países del lírea latinoame

ricana y un 10% hacia los de Asia. 
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Los beneficiarios que tienen derecho a devolución son los siguientes: 

a) Los indu~tdales que exporten directamente sus prl?ductos manufa~ 

turad.os. 

b) Las empresas comerciales especializadas ~n comercio exterior que 

adquieran el producto manufacturado directamente del fabricante

para su exportaci6n. 

c) Cuando utilicen envases o empaques mexicanos para exportar produ~ 

tos, previo estudio Y. determinación de la Secretar!a de Comercio

y Fomento Industrial, 

Los requisitos para contar con el CEDI son: 

a) El productc deberá estar incluido en las fracciones de la Tarifé. "· "· ... 

del Impuesto General de Exportaci6n. 

b) Contener, como ¡n!nimo 30% de componente nacional en su precio un_!. 

tario libre a bordo, lugar de exportación o de costo, seguro y --

flete si se utilizan empresas nacionales de seguro y de transpor-

te, 

c) Apar"te de la Devolución de Impuestos Indirectos por exportación -

obtendrá la devolución de la parte proporcional ne los impuestos-

de importación que se hubieren pagado por los componentes impor~~ 

dos cuando no se acojan al réi;;imen r1e importación temporal, 
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d) ta Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial, escuchando la -

opini6n de la Secretar!a de Haden1a y Crédito Público, deteraj_ 

minará los productos cuya exportación origine la devoluci6n de-

impuestos, que identificará por las fracciones arancelarias de 

la Tarifa del Impuesto General de Exportaci6n, ciruldolos a cono-

cer mediante listas. 

e) ta SECOFI, fijará p~r ramas o productos, los porcentajes de de

voluci6n que correspondan, conforme a las reglas generales que-

expida o yendo a la Secretar!a de Hacienda, las que establecerán 

los requisitos conforme a los cuales procederá el otorgamiento -

del Est!mulo, atendiendo al contenido nacional, al grado de 

transformaci6n y al incremento de las exportaciones del.producto. 

f) El porcentaje del contenido nacional se establecerá considerando 

los siguientes elementos: 

1.- Valor unitario del producto exportado, 

2.- Valor unitario de los inswoos importa~s calculando costo,

seguro, flete y aduana de importa.e i6n, 

3.- Impuestos de 1mportaci6n pagados por los insum::is seHalados. 

El porcentaje de contenido nacional se obtendrá restando la swna. de 2 y 3 

a l y dividiendo el resultado entre el valor que se obtenga de restar a -



70 

1, 3 cuando proceda; 

La SECOFI calcular€ bimestralmente 'el porcentaje de .. ~ontenido .nacional, a 

cuyo efecto los interesados _deberán proporc:Í.6narle l:o~: i?lfo~m~s y dócume!l 

tos necesarios. 

- .,, 

Recientemente se aumentaron debido a la nec~sidad de c:itd~gar, un incentivo 
.·.'. ¡ 1 ·:. 

que compense las afectaciones que los movimientos. de la paridad cambie.ria 

causan al exportador nacional; la d~cisión de otorgarlos anticipadamente-

es una respuesta a la necesidad de agilizar y entregar oportunamente los-

beneficios fiscales al exportador permanente. 

En términos generales, el control de los subsidios virtuales debido a su-

flexibilidad, ha sido más fácil que las exenciones otorgadas por la Ley -

de Industrias !íu.evas y Necesarias y la Regla XIV (ya derogadas), porque -

estas últimas observaban la suspensión del pago de la parte de los impue! 

tos sujeta a exenciones al entregar las solicitudes, con pagos retroacti-

vos a la fecha de entrega en caso de Wl dictámen negativo, lo cual inrpli-

ca una pérdida fiscal en pesos constantes, sobre todo en per!odos de in--

flación. 

En cambio, los subsidios virtuales, requieren el pago inmediato de la to-

talidad o parte de los impuestos, de acuerdo con el convenio particiüar ,

con devoluciones futuras, evitando con esto, la pérdida real al fisco, P! 

ro reduce el beneficio real a las empresas. 
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Este mecanismo se pone en marcha al iniciarse los convenios entre la Seer.!:_ 
. . . . . . ' 

tar!a. de Hacienda y Crédito Público¡¡¡ lás empresas, a través de la inicia-

ción de programas de uno a dos afios en los'éuales los beneficiarios seco!!! 

prometen a cumplir a cambio de la reducción en impuestos. 

Uno de los objetivos más importantes de este sistema de subsidios, con vi

gencia desde 1961, fué el fomento de las e_xportaciones de bienes manufac

turados a través de las reducciones en los impuestos de a) exportación,-

b) importación, c) ingresos mercantiles y d) sobre utilidades. 

No obstante, la eficacia de este mecanismo como incentivo a la exportación 

se ha visto debilitada por la reducción, o eliminación de los gravámenes -

a la exportación, por las disposiciones estrictas para considerar elegible 

a una empresas y por las dificultades administrativas conducentes a una 

instrumentación lenta e insegura. 

En lo que se refiere a los impuestos de importación, en 1961 y bajo el --

acuerdo correspondiente sé exceptuaba hasta la totalidad del. arancel apl.1 

cable a los insUIJX)s importados, si se utilizaban para la fabricación de -

productos factibles de ser exportados. 

Para los aí'ios 70 1 s, se flexibilizaron los requisitos de .. elegibilidad de una 

empresa; primero, la devolución de impuestos sobre insumos importados solo 

se conced!an si el valor de éstos se limitaba cuando más al 20% del costo-

directo, lo cual se redujo a un máximo da 40% a fin de calificar para la -
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devolucil5n total, Por. otra parte, permit!a .una importaci6n equivalente al 

50% del costo directo para recibir la mitad de la devolución máxime., '?J./ 

En julio de 1972, se legalizó el otorgamiento de exen~iones de 50% a ~~ 

100% sobre los impuestos a la importaci6n de 111aquina.ria., con el obJetivo-

de estimular ampliaciones o el establecimiento regional de empresas nuevas 

consideradas deseables. En caso de que no fuera nueva, la empresa aún p~

dr!a ser elegible para las exenciones si aprovechaba !llaterias primas de la 

región o aumentaba su productividad, Su elegibilidad se limitaba adicio--

nalmente por el requisito de ser propiedad mexicana mayoritaria, evitar S!_. 

lida de divisas por concepto de deudas adquiridas y no ser monopolio ni 

evolucionar hacia el mismo, 28 / 

la Pol!tica Comercial aplicada en 1975, i~cluy6 subsidios para los indus--

tria.les que importaran directamente maquinaria y equipo dedicados a produ

cir manufacturas de exportaci6n o bienes de capital, se deduce hasta 75% -

de la cuota ad-valorem del impuesto establecido en la Tarifa del Impuesto-

General de Importaci6n. 

También a partir de ese año, se concede est!mulo fiscal a las Empresas de

Comercio Exterior consistente en la devolucil5n de hasta la totalidad de la 

27 / Arturo Cárdenas "Incentivos Fiscales y Mecanismos Promocione.les al Co
mercio Exterior" México, E.l!.E. UNAM. (Inédito). 

28/ Robert Bruce Walle "La Política de Protección en el Desarrollo EconÓm.!:_ 
co de México • 



73 

percepci6n neta federal de los .impuestos indirectos que cubran sue activ.f. 

dades y que deber&n destinar 1ntegramente a sufragar loe gastos ocasiona

dos por sus operaciones de Comercio Exterior. 

a) Apoyos Administrativos 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 

A partir de 1970 1 la Pol1tica de Comercio ~xterior hace énfasis en la reo 

rientaci6n y coordinaci6n de las diversas actividades relacionadas con la 

exportaci6n. Con objeto de mejorar el intercambio comercial nacional se -

propone fortalecerla, estimularia y expandirla. Para ello, el 31 de diciem 

bre de 1970 1 la entonces Secretaría de Industria y Comercio dá a conocer -

por medio del Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley que creaba el Institu 

to Mexicano de Comercio Exterior. 

En ese decreto 1 se menciona la creaci6n de "un organismo con per.sonalidad 

jur1dica y patrimonio prop~os, que se denominar! Instituto Mexicano de C~ 

mercio Exterior con el fin de promover el comercio exterior del país, co~r 

dinar loe esfuerzos tendientes a estimulál-los y fungir como 6rgano asesor 

en esta materia". 

Tiene entre sus funciones las de: fomentar el comercio exterior del país -

en todos sus aspectos: estudiar y proyectar planes y políticas en materia 

y someterlos a consideraci6n del Presidente de la República; ser el coor-
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dinador de las actividades de los séc.tores público y privado qu.e partici

pen en el comercio exterior;· promover la asociaci6n de productores, co-

merciantes, distribuidores y exportadores; identificar, cuantificar y 

cualificar los productos y servicios nacionales que puedan tener demanda-

en el exterior; realizar U?:.a labor permanente de difus!6n en el mercado-

internacional; asesorar y participar en misiones comerciales¡ tener re-

presentantes en organismos internacionales, y en fin apoyar cualquier ac-

tividad relacionada con el comercio exterior. 

Para alcanzar los objetivos el IMCE ha puesto en marcha diversos mecanis-

mos. 

Para realizar la promoc~6n en,:,ª7: Extedor' se cuenta con los si~entes pr.2_ 

gramas: a) Consejer!ás Com¿rc:i.a.les; . . ' ' ' 
b) Ferias y Exposiciones;, c) Mi-
· .. , '" 

sienes y Brigadas Comerciales :y d) Comi~~ para la pro~ci6~ .del' comercio

exterior. 

Entre estos programas, las actividades primo;~Í.alE!s ~stánreferidas a la d.! 
i. ·~· :···. 

fusi6n de la oferta mexicana y a la captaci6ri:cie la demanda internacional,
.. : . , :\: : ·:. ~ :·.;~!;:::r~:-. : :>.. • 

a orientar a propios y extraf!os sobre los ·.s.ervicios que ofrece el IMCE, así 

como los est!mulos de todo tipo que el Gobierno Federal ha puesto a dispos!_ 

ción d~ los empresarios. 

Así mismo, se dan a conocer los productos objeto de comercio exterior y se -

ha tratado de consolidar e incrementar la presencia de productos mexicanoE -
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en mercados considerados·· naturales para México. 

Para realizar la prom:ición nacional, se cuenta con los programas siguien

tes: 

a) Representantes estatales. 

b) Comisiones Regionales para el fomento del Comercio Exterior. 

e) Metas de Exportaci6n. 

A través de estos programas, se detecta, cuantifica y cualifica la oferta 

exportable a nivel de unidad productiva, se fomenta la diversificación de 

cultivos y se eliminan intermediarios en algunos productos primarios, 

Existe también una Programación y estudio del comercio exterior de México; 

apoyo jur!dico a las exportaciones; servicios y apoyos al exportador a tr.!!_ 

véz de diversos aspectos: a) est!mulos fiscales, b) apoyos financieros, 

c) transporte y exportación, d) bodegas en el extranjero y e) apoyos ad

ministrativos; el Diseilo'de la Exportación; la Calidad para la Exporta-

ción y la Difusi6n. 

El IMCE en algunos aspectos ha alcanzado logros importantes como: negociar 

cuotas promocionales en transporte ferroviario para exportaciones espec!f.!, 

cas, cuotas áereas recucidas para diversas mercancías y la fundación de la 

Asociación Mexicana de Usuarios del Transp~rte Máritimo, A.C. 
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A través de la uni5n de varias empresas se ha tratado de abatir costos de 

operación y de alcanzar organizaciones ágiles y modernas para penetrar en 

los mercados del exterior con la solidez y fuerza que individualmente es

tar!an imposibilitadas a desplegar. 
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Cap1tulo III.- Balance de Resultados. 

a) Comportamiento Internacional, 

Como resultado de los continuos déficits que presentaba su Balanza de Pa

gos, los Estados Unidos decretaron en el mes de agosto de 1971, la incon

vertibilidad del dólar en oro, por lo cual se ejerci6 presi6n al alza so

bre el precio de este metal, pasando de 36 dólares la onza en 1971 a más 

de 400 en 1979-1980, 

Los d~f icits norteamericanos en balanza de pagos fueron creando un gr-an -

volumen de dólares fuera de los Estados Unidos llamados eurod6lares- que 

se habian mantenido como tales sin ser cambfados por oro, como respuesta 

a la confianza que inspiraba la moneda estadounidense. 

A partir de 1971, estos eurodólares se conviertieron en una gran masa de -

"dinero caliente" que buscaba financiar operaciones donde se obtuvieron -

los mejores rendimientos, fueran estos en forma de créditos o como envios 

especulativos, lo que provocó gran inestabilidad monetaria y financiera, 

que a partir de este momento caracterizar1a la década de los 70's," situa 

ción que no pudo ser cent.rolada a pesar de los intentos de reforma moneta 

ria promovido·s por el Fondo Monetario Internacional. 

El gran volumen de eurodólares; la devaluación del dólar respecto al ma~ 

ce alemán, al franco suizo y a otras monedas importantes; los tipos flex.!_ 
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bles de cambio y el déficit estadounidense derivado del consumismo y del 

militarismo: constituyeron elementos estimulantes para la inflación, la 

cual se transmitió de país a país a través de precios cada ve:; más altos 

de los productos de exportacióil de las naciones desarroll!l.das, mientras

que se mantuvieron deprimidos los precios de los productos primarios ex

portados por países en desarrollo. 

·•,•:: .x. 
Por otro lado a finales de 1973, asume gran importancia el .. petr6leo .~~ el 

escenario mundial debido al incremento de su precio en c~~'L{:?~~e~'.\-':Es
ta elevación excesiva en el precio de este energético fiJadá':pd~»'i6/~a!-

' ·:, ... '.':>V;:~.·t Y .. ·.' .. 

ses exportadores, modificó desfavorablemente las expectativas·;de p11ecios-
·,:··.". 

internacionales, as! como la posiciéÍn de balanza de pagos de la~yorpa!. 

te de los países importadores del mismo. 

En estas cinrcunstancias, proliferaron las restricciones a la importaciéin 

en los países avanzados y la lucha por los mercados y por las fuentes de -

materias primas; todo ello con activ~ intervención gubernamental, aún en -

aquellos países en los que parecía estar más arraigado el principio de la 

libre empresa, 

Cuando el fenómeno inflacionario estaba aún lejos de ser controlado, apar~ 

ció en-muchoo de los principales países industriales el fantasma de la re-

cesión. Dos fuertes recesiones económicas remarcan la inestabilidad; la 

de 1974-1975 y la iniciada en 1979. 
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En la primera, la producci6n global de los pa1ses industriales se estanc6 

en términos reales como resultado de limitaciones en el suministro de al

gunos productos b~sicos¡ de restricciones o raciono.miento en el uso de 

combustibles y del propio proceso inflacionario que al disminuir el poder 

de compra debilit6 la demanda. 

En cuanto a los pa!see en desarrollo no exportadores de petr6leo, se obse::. 

v6 un aumento en los precios de los productos de importaci6n, no s6lo por 

el aumento en el precio del petr6leo, tambiGn por la inflaci6n mundial y -

la continua revaluaci6n de las monedas de algunos paises exportadores de -

productos manufacturados. 

En 1975 ante la cont!nua baja de la demanda interna de los pa!ses indus-

trializados y los todav!a altos niveles de inventarios, se registraron b.!!;. 

jasen la producci6n,de mayor magnitud que las registradas desde la Se~ 

da Guerra Mundial¡ el desempleo se elev6 a niveles sin precedentes¡ y -

el comercio mundial sufri6 una fuerte baja, debido principalmente, al de,!!_ 

censo en el volumen de im~ortaciones de los pa!ses industriales, 

Por lo anterior, en este affo se observ6 una notable ca1da del superávit en 

la cuenta corriente de los principales pa!ses exportadores, y el deterioro 

en la de los no exportadores se agudiz6 ante la contracción de la dems.nda

de las naciones industrializadas, el descenso en el precio de sus exporta

ciones y el alza en el de sus importaciones, 
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Hacia 1977 la econom!a mundial se caracteriz~ por un tadav!a lento creci

miento. La. recuperación fue tan e;;ca~a, •que:.·~~:algunas ocasiones la pro

ducción industrial se mantuvo a niveles inferiores· a.los de 1973. 

Las economías de los pa!ses industriales crecieron: a 1.:n 3; 7% a diferencia 

de 5,4% en 1976. Se observó un rezago de la.inve7si~n derivado de las m! 
- '· . ·. -

nores tasas de rendimiento del capital,' por la:e~isterÍcia de capacidad -
.. ·-.•. <'. ·_.,,; ·, 
., 

ociosa y por la cautela de los inversionistas ante incertidumbres de ca--

rácter político; dudas sobre los futuros tipos de cambio y tasas de in--

flación. 

La tasa de desempleo no obstante que disminuyó en Estados Unidos, aumentó -

en Europa. Asimismo, la inflación continuó a niveles altos aunque su ten-
' .' . 

dencia fue decreciente. El comercio.mundial creció en 5% en contra del 
; .·."~ -. - t· 

12% alcanzado en 1976. :~ .';'.}:f;/t .. 
1 ~ ' • 

No obstante,para 1977 las balanzas de.pagos de los pa!ses industriales mo~ 

traron una posición superavitaria debido a sus programas de austeridad, 

Sin embargo, en términos generales, los desajustes en la cuenta con el ex-

terior y las presiones inflacionarias impidieron e la mayor parte de los -

pa!ses proseguir políticas expansionistas. 

A finales de 1978, Estados Unidos anunció la puesta en marcha de sus pro--

gramas para combatir la inflación y fortalecer el dÓlar depreciado desde -

1977 respecto al yen japonés, al marco alemán y al franco suizo. Sin em--
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bargo pai·a 1979 los precios al consumidor hab!m crecido a una tasa anual

de 13.2%, registr!í.ndoAe nuevas elevaciones en los preciOs del petr6leo, -

de las materias primas y de loe alimentos. 

Los paises no exportadores de petróleo continuaron creciendo al mismo ri!_ 

mo que en 1978 ( 5%), pero esto implicó un considerable aumento de su deu

da externa y una sensible aceleración en sus tasas inflacionarias. 

Asimismo, la rigidez de la demanda agreg~da en la mayoría de los paises -

industrializados y la adopción de medidas proteccionistas que buscaban ~i 

viar su eituaci6n recesiva desalentaron el crecimiento del comercio mun-

dial, que solo lo hizo en 6% en volumen, aunque en términos nominales lo

hiciera en ~s de 20%. 

El mercado internacional de capitales se caracterizó por un alto nivel en 

las tasas de interés. En E.U.A. la tasa preferencial fue de 15.5% y en

el mercado de eurodólares la tasa de depósito llegó a 15.7% situación que 

repercutió gravemente para los pa1ses en desarrollo con deuda externa de

monto considerable y contratada a tasas variables de interés, especialme!!_ 

te para aquellos cuyas exportaciones tuvieron aumentos de precios inferi~ 

res al promedio de la inflación mundial. 

Para 1980, la econom!a internacional se caracterizó por un desacelera.mien

to con mayor inflación y fuertes iesequilibrios externos, as! el ritmo de

crecimiento de los pa!ses industrializados alca~zó sólo 1.3% contra una 
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tasa histórica de 4.1% en las dos décadas anteriores, 

. . 
. . ', 

El debilita.niiento de estas econom!as fue el resultado de la adopción de -

pol!ticas monetarias y fiscales restrictivas, aplic~d~á ce~' objeto_ de. dete 

ner el proceso inflac±onario iniciado anteriormente; A l'U vez est~ 'situa 
. -

ción der'iv6 en' una tasa de 5.1 de desempleo, ocasionando una demanda· tar.-

to del sector empresarial como del laboral, para la adopción de medidas -

proteccionistas.más agudas. 

A pesar de las pol!ticas aplicadas .• 1980 present6 un aumento en los pre-

cios al conswnidor de 12.4% en' la Comw1idad Econ6mica Europea y de,13.2% 

en E.U. y Japón, 

Entre 1979-1980 el precio del crudo se incrementó alrededor de 170%, pro

piciado por situaciones económicas y pol!ticas en los Países de Medio 

Oriente que se tradujeron en reducciones .. de la ·oferta, as! como por una -

revaluación de su precio mantenido por abajo del real, por la deprecia 

ción del dólar a.: partir de 197~, últ.iJn? añÓ, en el que había acordado la 

(OPEP) elevar sJ ni~ei, y á.Í~iia.l~a!:&~'~j~~t~ ~n el consumo de los pa1-

ses industriales dada~.ia ~sA~'e·~}~\<t¡~~~~;~~~~roducto. 
,:-;/\'.,::": ,·".{ > 

·.··. :.:->~'.;)~-" .-;·,'_>· .. '.\ .'_;:',_. ·''."··-'.· .. 

Por su parte,los ·países en desarro116:'~0 petroleros 
. . · .. ~. . . '' ·. "' . ~ '. . . 

también resintieron la 

situación, su ta~a de crecim:l.~~t:~ ftii·d.~ 4 ,4% viéndose afectados por la de 

bilidad de los mercados de export.a6ión y ~l empeoramiento en sus términoa-
1. ·, • 

de intercambio, 
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En el aspecto· financiero, las tasas de !nter~s sufrieron f11ertes mod!f.ic.!!:_ 

ciones al alza, como respueGta a una mayor inflación, a expectativas de -

su continuidad y a las pol!ticas monetarias t·est!'icti\·a.s, orii¡;inando rec!!_ 

sión en los pe.!ses industrializaC::.is y pe!'Judicando 9. los países en desa-

rrollo por el incremento en el servicio de la deuda externa. 

En este al'lo ( 1980), la plata sufrió una ca!da importante debido a movimi~ 

tos especulativos, desminuyó de casi 40 dólares al comenzar enero a 15.6 

dólares al finalizar el al'lo, por otra. parte, el oro se elevó a 850 dÓla-

res la onza troy. 

La situación descrita para 1980 se agudizó en 1981, la tasa de desempleo

de los pa!ses industriales sufrió un fuerte incremento, los países desa-

rrollados no petroleros se vieron más afectados, no sólo por la reducción 

en el rit!JX) de crecimiento económico sino porque sus, desequilibrios exte!:_ 

nos se acentuaron notoriamente, las políticas proteccionistas aplicadas -

por los países industriales se hicieron más feroces, reduciendo a solo un 

1.5% el crecimiento del Volumen del comercio mundial en ese año, 

La adopción de medidas restrictivas moneterias, fiscales Y comerciales se 

debió a que consideraban las naciones desarrolladas que el control de la

inflación y de las expectativas inflacionarias era un requisito indispen

sable pai·e. lograr nuevamente una situación económica favorable, a pesar -

de que con ello se intensificaba el malestar social por el creciente de-

sempleo, 
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El mercado petrolero acus6 un exceso de oferta lo que derivó en un descen

so en el precio del petróleo, as! como en reducciones en el volumen de pr~ 

ducción de algunos pa!sea, Esta situación fue el resultado de la dismini

ción sustancial del conSU?DO energético de las naciones industrializadas y

de aumentos en la oferta de algunos productores, se estimó que el sector -

petrolero de estas naciones registró un decrecimiento real de 6% anual en

el período 1978-81. 

Al igual que en otros países. este afio E.U, puso en marcha su Programa Mon~ 

tario Restrictivo, reduciendo la liquidez de su economía con la consecuen

te reducción de la oferta real 'de dinero y crédito. Por otra part~ las e.3_ 

pectativas inflacionarias mantuvieron las tasas de interés a niveles eleY!_ 

dos presionando a ot:os países a elevar también sus tasas de interés para

evitar movimientos de capital desestabilizadores, 

En 1982, la recesión de los pa!ses industrializados frenó la demanda de ex 

portaciones de los países en desarrollo no petroleros, contribuyendo a e?:".

peorar sus términos de intercambio y su déficit externo. En estos países, 

lejos de lograrse un control de la inflación, esta se exacerbó desde 1979, 

presentandose problemas para controlar su déficit presupuestal y la expan

sión monetariá. 

En los mercados financieros, se observ6 una tendencia a la baja en las ta

sas de interés, en E,U,, este elemento y el control de la inflación pern::i.

tieron que otros países disminuyeran 3US tasas de interéo irigentes, pero -



en el mercado financiero continuaron elevadas. 

La actividad econ6mica deprimida de los paises industriales, el aumento. -

en sus stocks de petr6l~ro y su esfuerzo por sustituirlo por otras fuentes 

de energ1a debilit6 el mercado petrolero mundial, ocasionando disminucio

nes en el precio del producto y reduciendo las importaciones del mismo -

do los pa1ses industrializados. De 26.8 millones de bat'riles diarios de im 

portaci6n en 1979, se descenci6 a 17.S millones de barriles diarios en el 

segundo semestre de 1982. 

Se considera que los pa1ses exportadores de petr6leo redujeron su volumen 

de exportaci6n en alrededor de 20% durante el ano. 

La balanza de pagos de los paises en desarrollo no petroleros fué afectada 

por las altas tasas de inter~s, la debilidad econ6mica de los paises indus 

triales, la intensificaci6n del proteccionismo y la disminuci6n de los pr~ 

cios internacionales de los productos primarios, ocasionaron que en muchos 

de ellos se adoptaran programas de ajuste econ6mico. 

b) Comportamiento del Comercio Exterior entre 1970-1982, 

"Desde que se inici6 la fase vigorosa de industrialización del pais ha -

habido conciencia de la importancia del sector externo para el desarrollo 

econ6mico. Los instrumentos básicos de regulaci6n del comercio, fueron -

utilizados desde un principio para aumentar las exportaciones y racionali_ 
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zar las importa.cion~s 1 aseguran.~o. de esa inap.era. que las di visas generadas 

por el pa!s ae ca.nalÚ~ra.n hada importaciones de maquinaria y equipo q_ue 
;,;·: 

permitieron amPÍiar. le/;pia.ri:t;a: i~d.ustria.l y estimular la inversión, dado -

el alto contenido" de· imp~rtaci'ón que la. inversión tiene. Para impulsar 

la exportación se 'disefl.aron programas de fomento a la producción agrope--

':19/ cuaria. y de manufacturas exportables". =- · 

Sin embargo, la pol1tica comercial aplicada no llegó a alcanzar las metas 

que se hab:!a propuesto, y el comercio exterior de México como podré'. obser. 

varse, no se ioodificó sustencialmP.nte para apoyar el desarrollo nacional. 

Al inicio de los affos 70's, Estados Unidos aplicó a la mayor1a de sus im

po1•taciones una sobre tasa del 10% ad-valorem, lo cual significó para Mé-

xico sólo un peq_ueilo aumento en sus exportaciones para 1971, ya que Esta-

dos Unidos es el principal consumidor de los productos de exportaci6n na-

cionales. 

En cuanto a las importaciones, su comportamiento reflejó a.1 principio de

la década una tendencia a la estabilidad ya que crecieron únicamente 1.5% 

respecto a 1970, en bienes tales como: petróleo y sus derivados, forra-

jea y pasturas, resinas naturales, antibióticos, mezclas y preparaciones 

farma~éuticas; y redujo su participaci6n en las compras de: chatarra 

'29/ RaÚl Salinas Lozano. Perspectivas para la importación de Programaa
de Exportación. El Comercio Exterior de México. Siglo XXI, 
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que se hab!an incrementado en perfodos anteriores por problemas de extra.s:_ 

c16n del mineral de hierro, las de papel blanco para peri6d1co, pasta de

celulosa, alambre desnudo y cable de aluminio, 

Paro. 1973, el crecimiento de la exportaci6n en casi 24% con respecto al -

aao anterior, rué resultado del fortalecimiento de loe precios externos,

Y de la pol!tii:a de 1'omento comercial que en este afio rué muy dinámica, 

El a•.unento en la exportaci6n de manufacturas se conv1rti6 en el rengl6n -

de m4s peso en el aumento de la exportac16n global, ya que estas genei·a-

ron el 46% de los ingresos. 

Asimismo,dure.nte 1973 se produjo un aumento en las ventas externas de pr2_ 

'duetos a.gr!colas como respuesta al aumento de los precios internacionales, 

especialmente en 2 productos el café y el jitomate; el primero debido a -

que no estuvo vigente el Convenio Internacional del Café y el segundo de

bido a. una mayor penetraci6n en el mercado norteamericano, 

Escxinveniente sef!alar que en este año las ventas de ganado vacuno y las -

de carne fresca se redujeron en 33 millones de d6lares con 1•especto a --

1972 debido a la nec~sidad nacional de un mayor abasto del producto, pero 

como contrapartida aumentaron las de came.r6n y las de miel de abeja en 25 

millones de d6lares, 

Tambi~n hubo incre¡nentos en loa valores exportados de alimentos, bebidas, 
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tabacos, azúcar, preparaciones, conser1as de frutas y legumbres, textiles, 

ropa confeccionada, hilos y manufacturas de henequén, productos qu!micos,-

partes y piezas de veh!culos de transporte, además de 20 lllJ.l unidades de -

veh!culos armados. 

Por el lado de las importaciones, el aumento fué de más del 40% con respe~ 

to al aao anterior, este se consider6 en ese momento, el año con importa--

ci6n más alta de los que habían transcurrido, se lleg6 a los 3 893 millo--

nes de d6lares (cuadro B), Je los cuales el 31.4% correspondi6 al Sector -

Público y el resto al Sector Privado. 

Los años de 1974 y 1975, a pesar de ser de recesión aguda, mantuvieron pa-

ra México el mismo nivel de exportación. 

Esto fue resultado de las ventas de petróleo y sus derivados, con lo cual-

se compensó la baja de ingreso debido al descenso de otras exportaciones, 

como las de productos agrícolas, ganaderos, silv!colas, ap!colas y de la -

pesca. 

El dinamismo de las ventas externas de productos manufacturados, que se -

hab!a observado hasta 1974, se vi6 resquebrajado por la contracción de la 

demanda externa, especialmente en productos químicos y textiles. 

Para este año la exportación de azúcar ya empezaba a disminuir considera-. 
blemente debido a una zafra disminuida y a un incremento del consumo int~r 



no lo que redujo los excedentes exportables. 

Asimismo, este aHo las importaciones crecieron en un 8.6% con respecto a-

1974,debido a que se registr6 una disminución en el ritmo de crecimiento

de la activj.dad econ6mica aunado a restriccionee derivadas de la aplica-

ción de la pol!tica comercial. De eata forma el aumento de la importación 

se explica casi en su totalidad por las adquisiciones de bienes de inver

sión. Adicionalmente el proceso sustitutivo de importaciones y la desac~ 

leración de la actividad econ6mica redujeron las compraa de materias pri

mas y auxiliares para la producción en 3.5% con respecto a 1974. 

Para 1976, se observó tma r'pida expansión de la demanda externa. Sin e_!!! 

bargo, el aumento de las exportaciones mexicanas no correspondió al aume~ 

to de la demanda en los mercados internacionales, pues sólo llegó a un li 

mitado 15.4% con respecto al aHo anterior, originado principalmente, por

el aumento de las cotizaciones en dólares de los principales productos 

primarios de exportación. 

Tambi&n, debido·a la contracción de la actividad industrial y a los elev!_ 

dos inventarios de productos agr!colas existentes al inicio de 1976, el -

valor de las compras externas de mercanc!as se redujo en 8.4% en relación 

a 1975. A ello contribuyó el Sector Público al disminuir las compras de

productos agropecuarios y al mantener al mismo nivel las de bienes de ca-

pi tal. 
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. . 

Por su parte el Sector Privado monstraba desde 1975 un estanciamiento de 
"'·,· •• _.,:: ··,,11 

la importaci6n en términos reales, :inrluidopc:lr iacaid8..enia'tasa de -
. . ' . 

crecimiento de la producci6n Y' ~n gre.n medida p6~. la ·modÚic&ción de la-

situaci6n cambiaría, lo :ual propició que en 1977 la imp,rtación global-

se redujera básicamente por la baja en las adquisiciones ie bienes de C!, 

pital que significaron el 98.2% del descenso total no mostrándose un des 

censo nlaY'Or debido a que hubo necesidad por parte del Sector Público de-

adquirir, productos tales como: ma!z, trigo, leche Y' bienes de produc--

ción para la industria petrolera. 

La reducción de las importaciones en 1977, los mejores precios int~rnaciE_ 

nales de los productos básicos y las mayores ventas al exterior de hidro-

carburos, permitieron que en este a.ilo, la balanza de mercancías registra-

ra un superávit de 17 millones de dólares. 

Un importante cambio en la estructura de las exportaciones se observó en-

1979; las ventas externas de petróleq como porcentaje de participación en 

la exportación total pasaron de un 28.5% a 42.5 por ciento. 

Esto significó que las tres cuartas partes, 43. 5% da aumento registrado -

por las exportaciones totales, correspondieron al mayor valor de la expo!_ 

taci6~ de petróleo crudo, así como de su volumen. 

En cambio, las eXJ.Jortaciones no petroleras aumentaron su valor en solo --

13% como resultado casi exclusivo del ambiente inflacionario que imperaba 

...~" ~ ...... 
··.-.... \. 

·-, 
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en el mercado mundial. Aaímismo, influy6 en esta situación el crecimien-

to de la dema.nda agregada que redujo los excedentes exportables, la diáJni 

nución en el crecim:f.ento de la economía norteamericana que se reflejó en 

una disminuci6n en la demanda de productos mexicanos, y los diferenciales 

en la tasa de inflación externa superior a la interna. 

En contraposición,las importaciones en 1979 crecieron en forma desmedida,-

lo cual puede explicarse por las siguientes razones: "En primer lugar, la 

demanda agregada creció más rápidamente que en 1978, especialmente el com

ponente de inversión bruta tija, que tiene un considerable contenido im-

portado. La ya sei'lalada inelasticidad de la oferta interna f'ué otro fac

tor del alto crecimiento de las importaciones; el rápido proceso de ex -

pe.nsión a que se vió sujeta la economía determinó que hubiesen de efec -

tuarse importaciones de bienes cuya demanda está normalmente satisfecha por 

la producción interna. Por último la divergencia entre las tasas de infla

ción en México y la de sus provi¡edores tradicionales". 3o/ 

A diferencia de ai'los anteriores, en 1979, el Sector Privado registró mayor 

dinamismo en sus importaciones que el Sector Pfiblico, dado que hubo una -

aceleración en la inversión privada. La importación de bienes de capital 

tuvo un crecimiento sin precedentes de 72 por ciento, contribuyendo de ma

nera acentuada la adquisición de máquinas y aparatos de todo tipo, 

30/ Banco de México. Informe Anual 1979. Pág. 78. 
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Durante 1980, las ventas 1éxt~rri~s de ~tr6lifo y derivados crecieron 167 -

por ciento, en tantolas de .otras.llll??cá.nC!as avanzaron sólo 0.9% represe!!_ 

tando las primeras el 67.3% de iB.'·;eiPortación total de mercanc!as. 

En lo que se refiere a productos agr~colas, 1980 se puede considerar un -

año malo, ya que el valor de las exportaciones de este sector descendi6 -

13.2% en términos monetarios y 19.1% en t~rminos reales, al tomar en cue!!_ 

ta el promedio de aumento de precios de estos productos en 7,3% con res--

pecto a 1979, 

En cambio los productos pesqueros mostraron un alto dinamismo, duplfcaron -----... su ve.lumen de exportación a 5 694 tons., y el de industrias extractivas -

se vió incrementado en 48,9% con respecto a 1979. 

Clara tendencia a la desaceleración mostraron las exportaciones de manuf!c 

turas (sin derivados del petróleo), los alimentos, bebidas y tabaco, los-

productos siderúrgicos y desaparecieron las de azúcar. En algunos casos-

la razón fué la presión de demanda interna y en otros el exceso de oferta 

en el mercado internacional. 

Por el lado de las importaciones, su incremento fué de 36% con respecto al 

año anterior sin considerar el aumento de precios, La razón entre su ere-

cimiento real y el PIB fué de 4.3%. 

Las i:11portaciones más dinámicas fueron las de bienes de consut'JO, aumentan-
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do 142,1% con respecto a 1979. Las de bienes intermedios crecieron casi-

49% y 4o.8% las de bienes de capital, las cuales disminuyeron considera-

blemente con respecto al affo anterior. 

Fueron considerables las importaciones de alimentos (frijol, ma!z, sorgo, 

az~car, leche), de textiles de papel, iitprenta e industria editorial y de 

productos siderúrgicos, debido a la insuficiencia en la producción inter-

na, 

Derivado de problemas de disponibilidad interna de ciertos productos y del 

alto ritmo de crecimiento de la demanda interna, las importaciones de pr2_ 

duetos qu!micos continuaron creciendo a tasas considerables. 

Para 1982, la exportaci6n de mercanc!as superó en 26.6% el monto de 1980, 

debido a las ventas externas de petróleo. Este renglón aumentó casi 40%

repreaentando el 75% de los ingresos de la balanza comercial, en cambio,

las exportaciones no petroleras disminuyeron aproximadamente 11% con re~

pecto al afio anterior, Dentro de estas ~timas, solamente el grupo de -

productos derivado de las industrias extractivas tuvo un aumento signifi

cativo, 

Atenci6n especial merecen las exportaciones de productos agr!colas afect!_ 

das tanto en el frente externo (contracci6n de la demanda, caida de pre-

cios y mayor proteccionismo), como en el interno (mayor demanda, sustitu

ción de cultivos y deterioro de la competitividad), origifuidose una prec.!, 
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pitación de su dinamismo normal. 

El satisfactorio crecimiento de las exportaciones de productos minerales

(excluyendo hidrocarburos) y de algunas manufacturas, no fue suficiente -

para compensar la caída en los grupos de productos de e;:portaci6n tradi--

cional. 

.._ ............. 

En este afl.o la tasa de crecimiento real de las iilip~rtaciones excedi6 con-

siderablemente a la producción interna, su valor creció en 25%, a una ta

sa menor que en el período 1978-80; ya que tanto el sector pablico como -

el privado redujeron el ritlllO de sus importaciones, 

Es conveniente sefl.ala1• que en este afl.o mientras la balanza comercial del-

sector agropecuario mostr6 un déficit de 912 millones de d6lares, el sal

do de la industria ensambladora de automóviles fue de 1,380 millones de -

d6lares. 

Durante 1982, las ventas no petroleras se contrajeron en 6.5% mientras las 

exportaciones de crudo aumentaban 13%, lo cual dá un promedio de aumento

de 8.2% en las ventas externas realizadas por el país en relación a 1981. 

El origen de la contracción en las exportaciones no petroleras fue la caf 

da de las ventas de productos primarios, no zólo en volumen sino también-

en el precio medio, 
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Se observaron en este afio algunos aumentoa importantes en la exportaci~n

de productos como caltl!l.r6n, ca.t'G tostado, vidrio cristal :r sus manut'actu-

ras, productos siderúrgicos (debido a la disminuci6n de la demanda inter

na) y motores para automóviles debido esto Últim:i al inicio de las acti"! 

dades de una nueva planta, y de la recuperación de la competitividad ext!_r 

na. 

El rengl6n de importaciones recibió un ajuste tan importante que se tradu

jo en una reducción de 40% con respecto a 1981. 

Durante este. afio, la contracción en el nivel de importaciones se explica -

por el virtual estancamiento de la econom!a nacional, las modit'icaciones

de la paridad cambiaria y el agudo proceso de racionamiento de divisas. 

Nuevamente, tanto el sector pÚblico como el privado redujeron sus niveles 

adquisitivos de mercanc!as en el exterior, 

La baja más importante se observa en los bienes de consumo y ello en cier

ta medida porque se pudieton utilizar inventarios resultantes de importa-

cienes masivas en aflos anteriores, 

En segundo lugar se encuentran los bienes de capital, importaciones que se 

contrajeron en 40.6%, y por Último las de bienes intermedios cuya reduc7i5n 

fu~ de 38% con respecto al afio an~erior, 
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Los productos que contribuyeron de manera importante a la disminución de -

la importaci6n fueron los destinados a industria alimentaria, mineria, pe-

tr6leo y gas natural, productos metálicos, maquinaria y e~uipo, la de con2_ 

trucción, .ensambladora de autom6viles, de equipos y é\paratos eléctricos, -

de maquinaria y equipo no eléctrico. 

c) Coherencia entre la Pol1tica de Subsidios y la de Ar.anceles y Controles 
al Comercio Exterior, 

No obstante que para el per1odo de estudio la tendencia seguida por las -

importaciones fue creciente, su.volumen se mantuvo en un límite manejable 

hasta 1977, ya que a partir del a~o siguiente, empezaron a registrarse ta 

sas elevadas en su crecimiento anual, 

Este comportamiento _!e_ las importaciones planteó la pregunta, sobre la -

vinculaci6n entre la aplicación de la Pol1tica de eliminaci6n de permisos 

previos y la adecuación de las tasas arancelarias y su relación en los de 

sequilibrios de carácter estructural de la econom1a. 

Para efectos de este análisis se hizo la separación entre las adquisicio-

nes del Sector Pablico y las realizadas por el Sector Privado para poder 

observar el comportamiento de estos dos factores. 

Tomando como base esta división se observó que los aumentos en las impo:.:. 
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tac iones del Sector PIÍblico, se pudieron expl icru.· en buena medida, por la. 

inversi6n en los programas de grandes enipresas paraestatales como, Petr6-

leos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Naciona-

les de México, Sidermex y algunos otros, cuyos activos mostraban un alto

contenido de bienes de capita.l provenientes del exterioi·, buscando sin d~ 

da, eliminar las restricciones de la planta productiva frente a una dema.!!_ 

da interna muy dinrunica, y que tuvieron gran impacto en el comportamiento 

ascendente de las ilnportac iones, a lo que hay que agregar la insufic ien-

cia de la oferta agrícola que se manifest6 en vol{Ímenes crecientes de re

querimientos del exterior. 

Es conveniente seftalar, que la mayoría de las fracciones a través de las

cuales se internaban estas mercancías al país, se manten!an bajo el régi

men de permiso previo, en especial las relacionadas con el sector agríco

la, 

El estudio de estos elementos nos permite pensar que las importaciones de 

este sector crecieron impUlsadas por factores estructurales de largo pla

zo que se originaron en aftos anteriores, cuando las limitaciones en la C.!!:, 

pacidad de pago originadas en la escasez de divisas impuesta por la balan 

za de pagos y la congelaci15n de precios de le.s mercanc1as y servicios del 

Sector Público, obligaron a postergar muchos proyectos de ampliación y me_ 

dernizaci6n de la planta productiva. 

Por lo que se refiere al sector privado, el comportamiento de sus impar<;!_ 
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vi6 seri~ente. i~fluido por Ú Po.Útica<de suátituci6n, del perm.!. 

pí:ir·: if ~áncel. ;'.lli~·~tras:·p~·f~~·¡~~·~,~o~6 ;i~·· d~ :~ubs{dios ; .. 
ciones se 

so previo 
-' . . . ~ . 
','·',·•, ·:t'·' . ,. ' •";/""". :· ". ·. :. '.·. . ~< . '' 
:':: ,'.·:/:. :.·'."-

Las adquisiciones realizadas por este sector a través de'r~ac~:lones· sin 

control crecieron ligeramente por arriba de las que. se l'ncorit~~ban b·~~,o, r.€_ 

gimen de permiso previo. El banco de México seiiala para 1980', un creci -

miento de 54.2% para las sujetas .a régimen de control y un 58.7% para las-

exentas de control en relación al año anterior. 

En el caso de importaciones controladas, su crecimiento podría explicarse 

por varios factores: a) la escasez interna de ciertas mercancías se re--

virtió al exterior. b) el encarecimiento interno conjugado con la baja de 

aranceles de importación, especialmente en fracciones controladas, que es-

timul.aba la demanda por importaciones. c) la acción combinada de la polí-

tica de otorgamiento de permisos previos en forma liberal con la que otor-

gaba franquicias y subsidios al pago de impuestos. 

F.n este aspecto, se debe mencionar que el coeficiente tributario total., es 

decir, los impuestos recibidos por la importaci6n total, presentó una ten-

dencia descendente. Mientras que en 1975 fué de 17.9% del valor de lo im

portado, para 1979 disminuró al 7,8%. 31/ 

31/ La carga tributaria en la importación de mercancías y la política de
desmantelamiento de permisos previos de importación 1976-1979, Subd.!_ 
rección de Investigación Económica. Banc:J de México, Junio 1980. 
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La tasa de gravamen efectiva. total pagada por el sector privado por la ~ 

portación de· mercanc~ae.sujetas a permiso previo mostró una baja del or-

den de 16.1 a 10.6 por ciento de 1975 a 1979; lo cual dada la modifica --

ci5n de las tasas impositivas implicó la reducci~n del gravamen a las mer, 

canc!ae sujetas al régimen de permiso previo, 

En este mismo per!odo, el valor de las importaciones controladas que no -

pagaron impuestos, por disfrutar de algún tipo de subsidio o franquicia -

fluctuó alrededor del 36%. 321 

Lo anterior significa que esta práctica derivó una "cuasi-renta" para los 

importadores que disfrutaron de esta situación y una desventaja para el -

resto de los importadores que a! pagaron impuesto, así como, para el efef:_ 

to de precios que se establec!an al márgen del derecho arancelario legal, 

independientemente de si hab!a pagado o recibido subsidio. 

De acuerdo con datos proporcionados por la Subdirección de Investigación

Econlimica del Banco de México, entre 1975 y 1979, el 80% de la importa -

cilin de bienes de consumo, el 32.2% de la de bienes intermedios y el 46.1% 

de la de bienes de capital no pagaron impuesto efectivo, de una u otra ~ 

forma gozaron de franquicia o subsidio. 

Por su parte, las compras de mercancías exentas de control que gozaron de 

32/ Ib!dem, pág. 
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subsidio aumentaron de 18.3% en 1975 ~ 27.l:Í'en 1979; los bienes de con

sumo que no paga.ron impuesto efectivo m~s~rar~z:i una ,ligera tendenda as-

cendente al pasar de 36,2% al 40.3% en el per!odo sefialado y los que dis-

frutaron de subsidio y franquicia sobre el impuesto cre~ieron al 26 .1%, 

La proporción de bienes intermedios que disfrut6 de cierto,de subsidios y 

franquicias a la importación ascendió en el mismo lapso de 6 a 17.8 por -

ciento lo cual significo una tasa de crecimiento anual de 49,9% mientras

los que pagaron impuesto crecieron a un 10.5% anual. 

En el período de análisis, la proporción de bienes de capital que no pagó 

impuestos se mantuvo constante alrededor de 40.8%. 

Los datos asentados muestran que la política de subsidios y franquicias -

era igualmente liberal que la de permisos, existía una economía abierta -

en la que la protección y los precios internos no solamente se distorsio-

naban por el sistema de aranceles, sino por la libertad encubierta para -

conceder permisos, así como de otorgar subsidios y franquicias al pago del 

impuesto de importación. 

La política de subsidios debió moderarse en general y en especial para -

los bienes de consumo porque gran parte de estas compras se destinaban a-

las franjas fronterizas en las cuales las ciudades del norte del país di! 

frutaban de un nivel de vida similar, o en algunos casos mejor que el de-

:as grandes ciudades del interior. 
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La pol!tica de sustituci6n del permiso por el arancel se orient6 en el sen 

tido de fijar a la producción nacional una protección similar a la que 

otorgaba el permiso previo a le. importación, no obstante en un alto por~eE_ 

te.Je, esta orientación se vió desvirtuada por la ya mencionada politice. de 

subsidios y por la oferta de productos a px·ecios de "dumping" originada -

por la recesión internacional del momento. 



e o N e L u s I o N E s 

l. El Proceso de Sustituci6n de Importaciones pudo haber sido el ins~ 

mento adecuado para lograr el desarrollo económico del país de no -

haberse aplicado una estructura proteccionista perrnan.~nte, discrimi

natoria y excesiva que originó un mercado cautivo, en el cual las e.~ 

presas pudieron operar de manera irleficiente, sin preocuparse por la 

utilizaci6n del total de su capacidad instalada y de tecnologías ad~ 

cuadas, originando altos costos y precios,adernás de convertirse en -

una lirnitante de las exportaciones, 
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2. La evolución de la estructura arancelaria en México ha sido variada y 

básicamente ha respondido a necesidades coyunturales para desarrollar 

una industria nacional y defender la Balanza de Pagos de las cada vez 

más crecientes importaciones de bienes y servicios, 

3, Los criterios que han regido la concesión del permiso previo han per

mitido a las empresas ejercer prácticas monop5licas o cuaaimonopóli-

cas, frenar la competencia y obtener ganancias fuera de toda propor- -

ción via ingresos fiscales. En múltiples ocasiones, la aplicación in

discriminada del permiso afectó el sano comportamiento del mercado al 

no haber diferenciación y selectividad en el tipo de empresas a !as -

que se aplicó, 

4, No se ha encontrado la fól:lllula adecuada para combinar las dosis de pr~ 



teccionismo y ~iberalisrno que se deben ap~icar para resolver los pro-

blernas del sector externo y aeguir creciendo. 

5. no se ha logrado en forma integral la coordinación para 1a aplicación 

de mecanismos financieros, fiscales e intraestructurales y otros que

afectan el comportamiento del sector externo, 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

Los cambios que se observan en la estructura económica y comercial -

del mundo, aparecen como procesos que buscan afianzar un· orden econ§. 

mico internacional en el cual, las potencias industl'iales permanez--

can como líderes y exclusivos determinantes de las perspectivas co-

merciales del resto del mundo. Estas modificaciones apuntan hacia -

un esquema de especialización de largo plazo que ubica a los países 

en desarrollo como meros abastecedores de materias primas, dejándo--

les como alternativa, el desa.rrollo de manufacturas en las que los -

países industrializados han dejado de ser competitivos. 

Ante las perspectivas del mercado internacional,se hace necesario 

trascender la política coyuntural y desarrollar una política a largo 
. ¡ 

plazo donde se coordinen administrativamente los distintos instru--

mentes que influyen sobre el sector externo, en una estrategia que -

implique cambios fundamentales y no solamente respuestas a situaciones 
·-~~--~;~ 

de corto plazo, ello implica: 

l. Identifica.r a un nivel cada vez más desagregado los productos en que 

selectivamente se habrán de concentrar los esfuerzos de producción -

y e:iqiortación, considerando la disponibilidad de recursos y ventajas 

com'parativas reveladas, así como de las tendencias tecnológicas, pr.Q_ 

ductivas y comerciales previstas en el panorama mundial. 



• 2, Promover la oferta de los productos seleccionados, abandonando gra-

dualmente la producci6n ineficiente y la exportaci6n eventual. Para 

ello es menester apoyar pro-¡ectoe que garanticen a largo plazo la -

compet.itividad internacional de la producci6n, sin necesidad de'pro

tecci6n excesiva y subsidios permanentes, 

· 3 •. Ea preciso estllblecer una pol!tica que permita adaptarse r4pidamente 

a loe cmnbios tecnol6gicos 'I productivo.e mundiales, así cano a las -

constantes modificaciones en la estructura y flujos del canercio mun 

dial, con este prop6aito, es vigente impulsar el desarrollo tecnol.§. 

gico d• las empresas mexicanas e inducirlas y apoyarlas para que - -

l,l!opten las tecnolog!aa m4a eficientes y generen las suyas propias, 
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4, Se deber« continuar con •1 p~oceso de raciona.1izaci6n del proteccio

ni111110, atendiendo a los problemas coyunturales,pero otorgando la aten 

ci~n necesaria a las necesidades a largo pl~zo. 

5, Realizar acuerdos sustancial~& con nuestros principales socios co-

me~ciales, que ase911ren que nuestra~ e~rtaciones no se enfrentar4n 

a frenos inesperados o a obst&culos insuperables, Ello implica gen! 

rar mece,nismos integrales de defensa, entre los que se encuentren "

una 1egis1aci6n Nantid1.m1Pin~•, instrumentos contra pr4cticas des1ea

l,es y 11vmopó1icas internacionales, saJ.v¡i.guarc!as y un esquem3. verifi

cado de normas t~cnicas que racionalice nuestras importaciones, 
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. . 

Finalmente, es indudable ,qüe; dentro ._de tma pe;sp~ctiva a largo plazo, 
: ·: !·\ . : .... .:~: .. ' ... _ ·:;· ¿~- -~ . _;.t. . - . l 

no s6lo es indis~ensable niodÚicar patrones ci~/~I'odu'cc.Í6n y exporta-

ci6n¡ in~t~umen~o~\ i1ri'~i¡t~~.l~he~~;.//r~~.i~#¡·j~ ··urg~~te .. tra~~formaI> 
las estI'u6'tuxias ment~les y- las actitudes cle':ios empresnrios y funci~ 

:·,.'· ' • __ 1 ''· 

narios priblicos respecto al riesgci;~· 1a fo~~vaci6n, la organizaci6n· y 

el trabajo compartido, 
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