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A partir de los años 70, período en el cual un mo

delo de desarrollo v!a sustituci6n de exportaciones co-

br6 relevancia, el cual vino a cubrir el hueco dejado -

por el modelo de desarrollo v!a sustituci6n de importa-

ciones que se habta venido agotando gradualmente, el 

gobierno se vi6 precisado de tomar medidas econ6micas 

acordes con el nuevo patrón de acumulaci6n. Estas medi-

das encaminadas a fortalecer y estimular la industria 

exportadora, tiene como uno .de sus objetivos principales 

liberar el comercio con el exterior. En un primer momen

to esta liberalización del comercio se rcaliz6 a trav6s 

de acuerdos bilaterales principalmonte 1 y no es sino con 

el gobierno de Migue>! de la Madrid que se busca1:on acuc!. 

dos multilaterales en·cuanto a comercio internacional se 

refiere. As! en 1985 el gobierno mexicano anuncia su 

adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanc1:os y 

Comercio 1 mejor conocido con las siglas GA'I'T (de su nom

bre ingll!s General Agrecment on Tariffs and 'I'rade), con 

10 cual se buscaban cambios importantes dentro d~ la 

estructura econ6mica de nuestro país. 

Realmente es interesante conocer hasta qu6 punto -

el comercio internacional llega a formar parte esencial 

dentro de la política económica de todos los pa!scs, ta~ 



to desarrollados como en v!as de desarrollo, quC buscan 

a través de esta política un crecimiento o un desarrollo 

mas acelerado, ya que e1 intercambio d.e bienes y scrvi-

cios entre los paises hace posible que cada naci6n apro

veche las ventajas propias derivadas de su situaci6n geE 

gráfica con respecto a los mercados existentes y su dis

ponibilidad de recursos (naturales, mano de obra, planta 

industrial, etc.). 

En las siguientes páginas del presente tra?ajo, -

Lr.;t\. • .u:cnios de dar un panorama muy general de la situa-

ci6n cco~Omica de .México, partiendo bctsicamente a partir 

del Modelo de Sustituci6n de Importaciones; intent:indoso 

as!, caracterizar la crisis actual a partir de sus ele-

mantos esenciales y las pol!ticas que se adOptaron desde 

hace dos sexenios, (primer cap!tulo), En igual forma ve

nemos la incorporaci6n de M6xico al Acuerdo Genera~ par

tiendo como primera instancia, de la participaci6n de M! 
xico en la Ronda Tokio y m~s adelante en el proceso de -

Adhcsi6n de México al GATT en 1986 (capítulo II). 

Asimismo se analizar:i las estructuras de las expo.! 

tacioncs mexicanas con ol fin de observar qué beneficios 

potenciales pudiera traer como resultado la adhesi6n de 



nuestro país al Acuerdo General, (capítulo III}; y m~s -· 

aan como.actuaría nuestro país como parte contratante a 

este Acuerdo en la actual Ronda Uruguay, (cap!Lulo IV). 

Para terminar el ensayo haremos algunas rcflexio-

ncs en rclnci6n con los temas vistos, .<capítulo V). 



CAPITULO I. 

LA ECONOMIA ·MEXICANA Y .su PHODJ,EMATICA ACTUAL 



1.1 Antecedentes. 

Para efectos de aste trabajo, necesario recor--

dar muy generalmente algunos de los elementos que confi

guran las etapas más características del modelo de sust! 

tuci6n de importaciones. Por lo que es indispensable no 

perder de vista que el proceso de desarrollo que dá a la 

economía mexicana su carácter semi-industrializador no -

naci6 por generaci6n expontánea, al igual que la mayoría 

de los pa!ses de Am~rica Latina, resultado de la rev!. 

sibilidad del modelo primario exportador o de crecimien

to hacia afuera. 

si bien este modelo de economía de enclave o cree! 

miento hacia afuera tuvo su cxpansi6n el pcr!odo Por-

firista, donde se fortalece el poder central, llevando -

los intereses de los diversos grupos dominantes a un fin 

coman logrando con esto una estabilidad política, crean

do las condiciones necesarias para el despegue de la ce~ 

nomía mexicana. As! los estímulos que recibió la invcr-

si6n tanto nacional como extranjera en _el gobierno de -

O!az se 1ogr6 un desarrollo en las vras de comunicación 

que pronto unieron todas las reglones, propiciando la -

expansi6n del mercado interno. Por otro lado, el creci--



miento de la industria en las grandes potencias provocó 

un gran aumento de la demanda de materias primas en el -

mercado mundial. Esta demanda fue cubierta por los pa!-

ses ·atrasados México no fue la excepción,. el auge que t~ 

va la producci6n agrícola y minera fue encaminada en 

gran medida hacia el mercado externo, constituyendo as!, 

el sector-primario exportador como el eje central del d~ 

sarrollo econ6mico en M~xico (lo que se 1lam6 el modelo 

de crecimiento hacia afuera) • 

Sin embargo, este desarrollo econ6mico basado en -

la actividad exportadora de productos primarios no con-

tribuyó al.desarrollo industrial, ya que los productos -

industriales que se consum!an en el pa1s eran en su may_g 

r1a importados, por otro lndo, el ahorro y acumulación -

de capital originados internamente estuvieron en manos -

de extranjeros. Esta recibi6 gran apoyo del gobierno de 

or.a·z ,. creci6 considerablemente bajo la foi.-ma de "ancla-

ve" a trav6s de la cual se modific6 no solo la cstruct~ 

ra ccon6mica sino la política realizándose bajo una ten-

dencia mundia1 y, por esto que es dirigida primordia.,l 

mente a sectores productores de materias primas vincula

das al mercado mundial, por ejemplo: la industria extra~ 

tiva, los transportes; la deuda se increment6 en este --

pcr!odo gracias a la política de financiamiento exterior 
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sarro1lo capitalista del pafs. 

El gobierno procedió asr durante todo el perroao ~ 

previo al auge industrializador a crear la infraestruct~ 

ra necesaria. Primero profundiz6 y amplió la reforma 

agraria, nacionalizó el petróleo y los ferrocarriles y -

cre6 todo un conjunto de empresas estatales, luego orga-

niz6 masivamente y bajo control a la clase trabajado-

ra, abri6 las puertas a la inversión extranjera y cre6 -

el derecho de la inafectabilidad agrícola y ganadera. 

Oesarrolld las comunicaciones, rcorganiz6 y dcsa-

rroll6 el sistema financiero, puso las bases de una agr! 

cultura rentable sobre.todo en las obras de irrigaci6n -

e iinpuls6. la producción a'e energ!a eléctri·ca. 

Las actividades industriales se fortalecieron a 

partir de 1920, ya que de 1900 a 1910 se registró una 

caída o rccesi6n por las condiciones internacionales y, 

de 1910 a 1920. debido a1 proceso revolucionario 1a inc!

picntc producción industrial pr~cticamentc se nulifica -

debido a la destrucci6n física de las fábricas' durante -

la lucha armada, a 1a gran inversión extranjera y a la -

temprana sustituci6n de importaciones obligada por la -

primera gueria mundial, se dá una expansión de las acti-
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vidades indListrialcs al igual. que en otros pafscs del --

~rea latinoamericana, los inicios de desarrollo y la es-

tructura actual de la industria mexicana han estado 

fuertemente determinados por los cambios que ha venido -

sufriendo el sistema capitalista intct·nacional; fundamc_!l 

talmente la gran crisis de 1929, la cual marc6 una nueva 

etapa en el desarrollo del capitalismo mundial. 

La magnitud de la· depresi6n del 29 que hizo que se 

desplomaran a nivel internacional los precios de las ex

portaciones obligaron a los gobiernos de los parses ex-

portadores de materias primas a buscar m6todos para lo-

grar la realizaci6n de la Producción dentro de sus pro-

pies límites geogrjficos, por lo que el proyecto nacion~ 

lista seguido de 1929 a 1939 significa la ruptura con el 

m~todo. 

r~a d6cada de los 40, constituyó al despegue de la 

industrialización mexicana y conform6 este período la 

transici6n y dcfinici6n de la estructura capitalista mu-

xicana. La refo1.-ma agraria, la utilizaci6n de instituci~ 

nes tanto financieras como políticils, sirvieron a partir 

de esta década, corno instrumento para conseguir la esta-

bilidad pol~tica y la paz social permitiendo al estado -

de utilizar el dinero pdblico en beneficio de una mino--



r!a de campo. se formó as! una economía agrícola capita

lista que constituyó el. mercado interno muy importante -

para la producci6n industrial. La constitución de este -

sector capitalista en la agricultura dinamiz6 la oferta 

de alimentos y materias primas y, fortaleció y divcrsif! 

c6 las·exportacioncs, sin lo cual el proceso de sutitu-

ci6n de importacio~es (base del desarrollo industrial -

capitalista mexicano) se hubiera frenado. Por otra parte 

el Estado jugó un papel.determinante en el desarrollo -

del capitalismo mexicano. Implementó una serie de pol!-

ticas econ6micas encaminadas a alientar la iniciativa --

del sector privado en la inversión hacia el sector indu~ 

tria!. 

A trav6s de la política proteccionista se favore-

ció la industria nacional respecto a la competencia in

ternacional por medio de tarifas y permisos de importa-

ci6n, se crearon incentivos a trav6s del sistema imp.osi

tivo, al mismo titnnpo que el gasto pGblico se canalizó. -

en forma creciente h~cia la inversión industrial la cual 

tambi6n se vi6 favorecida por la política financiera me

diante prestamos de bancos oficiales y de organismos in

ternacionales, condiciones que tambilln fueron aprovecha

das por las empresas extranjeras que dedicaron una pro-

porción cada vez mayor de sus productos al mercado inteE 
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no. En cuanto a la política fiscal se consider6 indispc~ 

sable el pago de los impuestos de períodos que variaban 

de 5 a 10 años a las empresas nuevas y a las considera--

das indispensables para el desarrollo industrial, a su -

vez la política fiscal tendi6 a ser ~agresiva, es decir, 

cobr6 m~s impuestos al trabajo que al capital, todo esto 

formo"" "un pai:a!so fiscal" ideal para la inversi6n de --

la industria. Otro elemento lo constituyó al tope a las 

tasas nominales de inter~s el cual fue un aliciente para 

los empresarios. Un altimo elemento ~mportantc para el -

programa de estímulo a la industrializaci6n, fueron los 

efectos que tuvo la política impositiva sobre la distrj

buci6n del ingreso nacional, est~ es que el gobierno mc

:x;icano recurrid a1 financiamiento inflacionario de 1os -

gastos del sector pQblico. 

A pesar de que los ingresos del sector estatal co~ 

tinuaron siendo bajos, aumentó el mon(o de los programas 

de inversión, as! los precios iban aumentando anualmente 

de este modo los salarios reales descendieron tanto en -

actividades agr!colas, industria1es y servicios mientras 

que, la ganancia del. empresario aumcnt6 r~pidamente, 
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Todas estas políticas e incentivos atrajeron capi

tal extranjero. En algunas ramas o sectores fue mayor el 

capital extranjero, esto dejó una marcada dependencia de 

la econornra mexicana hacia las potencias industrializa-

das, especialmente con los E.U.A •. 

Esta penetración de capital extranjero se incert6 

en la industria ligera principalmente, ya que es el sec

tor· en el cual hay mayor rotaci6n de capital y por lo -

tanto una más rápida reproducción del mismo. 

Es así que, la instrumcntaci6n de este modelo 

vi6 favorecida en M6xico por la política cardenista que, 

ante la necesidad de incorporar a la vida econ6mica para 

diversificar sectores marginados coadyuv6 a la amplia-

ci6n del mercado interno y sentó 1as bases del proceso -

de industrializaci6n que habí.a de definil~ los rumbos de 

la cconomí.a mexicana a partir de los años cuarenta. De -

esta forma, el actual esquema de desarrollo puso sus ci

mientos a fines de los años treinta, aunque la consolid~ 

ci6n del proceso de sustituci6n de importaciones, el ro~ 

pimiento con el modelo primario exportador y el inicio -

en firme de la industrializaci6n mexicana solo se dan -

despu6s de la segunda guerra mundial. 
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ducci6n de demanda interna cercanos al 100\ en 1a mayo--
1./ 

r!a de los géneros de ~icncs de consumo no duraderos. 

En el período 1960-1970 la ·sustitución de importa

ciones se orientó a la sustitución de bienes de consumo, 

insumos intermedios refinados y algunos bienes de ca-

pit_al y participó con el 19. 4% del crecimiento económico 

mientras que la demanda interna aportaba el 78.8% y las 

exportaciones el 1.8%, cifra ligeramente inferior al pr2 

medio obtenido en las d6cadas anteriores (2%). 

A partir de 1970 se pretendió lograr una mayor se

lectividad en el proceso de sustitución de importaciones 

combinándolo con Un esfuerzo de promoci6~ de incentivos 

fiscales a la exportación. Los resultados obtenidos en -

los primeros años. (1970-1973) no fueron favorables, ya, -

que la sustitución de importaciones tuvo una 

ci6n negativa de -1.5% al crecimiento ccon6mico, aan 

cuando se lograron avances importantes en la sustitución 

de importaciones de algunos bienes de capital e insumos 

intermedios, sobre todo en maquinaria y equipos el~ctri-

RENE VILU\RE'.l\L, EL DESC~QLJll.IBRlO EKTERNO DE U\ nltXJSTRIALI
Zl\CION DE MEXIO:> (1929-1975). FCE. MEXICO, 1976. CUJ\DOO 22. 
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cos, equipo de transporte, petroquímica y partes automo-

tríces. La contribuci6n de las exportaciones al crcci-

miento fue la m~s importante obtenida en las d6cadas an

teriores llegando al 5% y se logr6 incrementar las cxpo~ 

tacioncs en casi todos los sectores manufactureros. 

En el per!odo 1973-1976 se lograron ciertos avan-

ces en la sutituci6n de importaciones de algunas indus-

trias de bienes de capital y de metaleS básicos, con lo 

que la SI contribuyó con un 5% del crecimiento ec0n6mi-

co. Las exportaciones por su parte se vieron fuertemente 

afectadas por el desempeño inflacionario de la econom!a 

mexicana y el sostenimiento de la tasa cambiaria que re

sultó en una creciente sobrevaluaci6n del peso. 

Los años de 1976 a 1978 se caracterizaron por una 

pol1tica económica estabilizadora que impidió en cierta 

forma continuar el avance en e1 proceso de sustitución -

de importaciones, y el pequeño crecimiento econ6mico se 

debi6 m~s al impacto de las exportaciones y otras nctivl 

dades vinculadas a la exportación petrolera. 

El periodo 1978-1981 correspondió a la época del -

auge petrolero, en donde se sigui6 un modelo de crecimie~ 
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cimiento de -5.35%; la caída de las importaciones amino-

raron relativamente el impacto en el sector externo, 

mientras que los ingresos por exportaciones disminuyeron 

ante ~a baja. de los precios petroleros intcrnaciona--

les. 
1J 

uno de los grandes problemas de los modelos de SI 

seguidos en nuestro pa!s fue la poca atenci6n que se 

prest6 al sector externo de la economía nacional. De 

hecho el desequilibrio definitivo de la cuenta comercial 

se mantuvo durante casi los 40 años entre 1940-1980 y, -

lleg6 a considerarse como un mal necesario pnra promover 

el crecimiento ccon6mico y la industrializacj6n, y en --

ningGn momento se discñ6 un plan de promoci.6n de cxporl!!. 

cienes cfic~z (salvo el pequeño intento realizado en el 

sexenio de Luis Echcverr!a), sobre todo en el campo de -

las exportaciones manufactureras. 

En los modelos de SI seguidos por nuestro para, -

los ingresos de divisas provenían de tres fuentes bt'is.i--

cas: 

FERNl\NDO DE MM'EO, EL TRIMESTRE ~UCO, VOL. LV, MEXICO, 
ENEID-WIR>.O 1988. #217. F.C.E. p. 70 
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1) :E>.:p::lrtaciones de gr!neros primarios (agropecuarios y mine

rales). 

2) 'I\.lrisrro y otros servicios (maquiladoras a partir de 1979) 

3) Endeudamiento Externo. 

Los ingresos percibidos por las exportaciones de -

bienes y servicios en casi ninguno de los períodos menciE 

nadas fueron suficientes para financiar las importaciones 

de bienes intermedios y de capital que requería el proce

so de industrializaci6n vía SI. 

I.a aplicación de esta deficiencia exportadora, se -

encuentra en la consolidaci6n de un fu~rtc sesgo antiex--
1/ 

a todo lo largo del período, que privilcgi6 portador 

de manera excesiva.las ventas al mercado interno. 

Fueron básicamente la Política Comercial y la Pol!

tica Cambiaría las que conformaron este sesgo anticxp~r-

tador: 

l) La Política Catcrcial fue uno de los pilares del m:xlelo de 

SI a trav~s de un esquema al t:amcmte proteccionista OOsado 

en la utilización del ~nniso previo y los altos niveles -

arancelarios, que rápidilrncntc se oonstituyeron en el prin-

VER Al"ENDICE c;.I?l'IULO I (OEFlNICIONES) 
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cipal incentivo a.l establecimiento de nurrerosos sectores 

industriales nacionales y extranjeros deseosos de aprov2_ 

char las ventajas de un rrercado interno cautivo y en rá-

pido crecimiento. Hacia 1960 las tasas medias de Protcc-
5/ 

ci6n ~nal Irnplícit.a y .Protccci6n Efectiva - era sig 

nificativarrcnte p:isit.ivas para casi todos los sectores -

rranufactureros. Ul tasa media de ~otccci6n Efectiva era 

de 13% y el. requisito de p:!rmiso previo cubd.a el 44% de 

las fracciones de la tarifa de iroportaci6n. Para 1970 la 

protección efectiva asoondi6 a 18% y los parm:isos pre-

vios aum:::mtaron hasta cubrir el 65% de la Tarifa del Im-

puesto General. de Imf0rta:ci6n (TIGI} y el 59% de las im

portaciones. 

En los princros años de los 90, la protección no:ninal --

irrq:>l.ícita media alcanz6 el 19% y hasta 55% en el. sector 
6/ 

de manufacturas nOOci:nas. -

2) LJ. Política Cambiarla ~rntltc en teda el r.cr!odo cst:.udi~ 

do una sobrcvaluaci6n creciente del peso caro resultado 

dc:t diferencial inflacionario con los E.U.A. Esta situ..<! 

ci6n presenta una mayor incidencia sobre el sector ~te!. 

no en el pcrfodo llamado desarrollo cstc"lhilizador (1959-

1970). Ln ¡::c1.1tica del tip:> de cambio sobrevalundo resul 

Vl:."R APENDICE CAP11UlD l (CUADRO NO. 1) 

VER APENDICE CAPI'J\JLO I (CUl\ORO NO. 2) 
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ta cohcrénte con el m::delo de industrialización v!a SI, -

ya que ~nnitc abaratar los requerimientos de insurros, -

bienes internclios y de ca pi tal para abastecer la planta 

industrial en crecimiento y las im¡x>rtacioncs no deseadas 

se p..ldicron regular v!a los sistanas de licencia previa y 

los altos aranceles. Sin anba.n30, un alto nivel de sobre

va1unci6n afecta ncgativanciitc el p::itencial ex¡:ortador de 

la planl:.c"J. productiva y, sumado a los efectos protcccioni;! 

tas de la política carercial, contribuyenlo a incr~tar 

la protccci6n efectiva y por lo tanto el sesgo anticxpor

tador. 

Ha sido cuestionado p:>r algunos autores el uso de la ¡::ol.!, 

ca camhiari.a dur;int·c al noiP.JC'I e~t".abili?.arlnr, J./ S(' pll'_!! 

tea que la prim:!ru etapa del rrodelo {1940-1960) cuando no 

existían bienes de consurro sustit':ltivos de las i.n¡:ortaci.2_ 

nes, la ¡:ol!tica cambiaria debió de rnántener un tip:> de -

cambio fijo y una p::ilítica o:xrercial ig;ial.Jrcntc rcstrict,!, 

va y en la segunda ctap.:i (1960-1976), cUando ya existían 

sustitutos internos, de bienes de c:onsum:i, la pol!Uca -

camhiaria debi6 de ser m-1s flexible al igual que la pol!

tica corercial. 

El impc.1cto inflrtciona.rio del tip:> de cambio flexible 

seda arrortiguado p:>r el efecto regulador deriyado de una 

mayor o:rnp:;tc:mcia externa y se hubiera estimulado una ma

yor ccrnpctitividad de la planta prcrluctora nacional. 

El sesgo antiex¡:ortador habría disminuido y se hubiera -

pcxlido iniciar Wl proceso temprano de sustituci6n sclect!, 

va de cx¡:ortacioncs con los consecuentes beneficios para 

1a f'..concrnía Nncional. 

Rfl'o'E VILT..J\REAL, op. cit. pág. 70 
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1.3 La necesidad de promover un cambio estructural con 
orientación hacia l.os mercados internaci'onalcs. 

Como resultado de las políticas f~scalCs, financi~ 

ras y comerciales que hicieron funcional· al modelo de SI 

fase inicial, se generaron malformaciones en la ci 
tructura econ6mica y s9cial del país, lo cllal llevó a 

plantear cambios importantes en el patrón de a'cumulaci6n 

seguido hasta entonces. Es por ello, que al llegar a los 

años setenta se dá un aparente agotamiento del Modelo de 

Sustitución de Importaciones. r.as contradicciones de la 

economía acumuladas a lo largo de las fases de crecimicrr 

to están comprendidas lo siguiente: Estrangulamiento 

Exterior. Lejos de lo9rarse una autonomía financiera pOr 

medio de la suficiencia productiva, las relaciones de d~ 

pendencia con el exterior se vieron incrementadas, la 

misma dependencia con el exterior llcv6 a recurrir al e~ 

deudamicnto con el fin de continuar importando los bic--

y servicios necesarios para dar seguimiento al modc-

lo, con lo cual se crearon saldos desfavorables pard M~-

xico en cuenta corriente de balanza de pagos. 

El hecho de que las medidas adoptadas durante el -

proceso de crecimiento del modelo, favorecieran al uso -

de tecnología intensiva en capital y eslruclur.a de mere~ 
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dos oligop6licos, se· tradujo en una Concentración dei -

ingreso en M6xico. Ante estos problemas que significaron 

un crecimiento sin desarrollo se pone de manifiesto que· 

el.pretender ~cguir con este mode1o (1970-1973) pondr!a 

en peligro la estabilidad económica y política del pa!s, 

por lo que en la d~cada de los setenta se puso en pr~ct! 

ca una nueva estrategia de desarrollo perdiendo importan 

cia el Modelo de sustitttci6n de Importaciones (1973-

1976). Lo que se buscabn con este nuevo proyecto lla~ado 

Sustitución de Exportaciones, fue promover o fomentar la 

exportación de productos manufacturados rompiendo con el 

papel de pa!s primario exportador (las manufacturas sus

tituyeron a los productos primarios), se buscó también -

reducir y eliminar en el 1argo p1azo el d6ficit en 1a b~ 

lanza de pagos tratando de disminuir con el1o la depcn-

dencia ac los pr~stamos externos; se pretendió el aumen

to de la eficiencia industrial en todos los scctores1 -

lograr una mayor absorción de la mano de obra; relocali

zar y descentralizar las actividades industriales y 

aumentar y diversificar las exportaciones de productos -

manufactureros. 

Sin embargo, debido a los desajustes de comercio -

que se realizan.a nivel mundial, los pa!ses en desarro-

l_lo como el nuestro~ se enfrentan a perspectivas desfav~ 



22 

rablcs haciendo infructuosos sus resultados, ya que cucn 

tan con una elevada deuda externa; la división interna--

cional del trabajo 1es ha asignado un papel subordinado, 

cte. 

Dentro de este marco de desequilibrios a nivel rnun 

dial, ia industria petrolera a finales de los setenta se 

convirti6 en el motor impulsor del crecimiento que expe

rimentó nuestra economía; es decir, que el resto de la -

actividad econ6mica se movi6 alrededor de esa industria 

en detrimento de la pol!tica comercial. La pol!tica pe-

trolera p·rcscnt6 la· posibilidad de atraer la eXportaci6n 

de productos con considerable valor agregado y una --

alta tasa de ganancia, pero al dedicar la atención a la 

exportación de petróleo, se dcscuid6 la producción de --

otras ramas como la del acero, cemento, bienes de capi-

tal, etc. Todas estas insuficiencias constituyeron un 

perfil del pa!s que hasta la fecha se caracteriza por 

"escasa vocación exportadora", debido en gran parte, al 

papel jugado por el proteccionismo que cre6 un mercado -

cautivo y esta actividad antiexportadora, han hecho que 

el Modelo de Sustituci6n de Exportaciones no logre sus -

objetivos plantendos. 

En 1982-1983 el des'arrollo industrial del pafs se 
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enfrentaba a un largo pcrfodo de recesión que reqQería -

cambios sustanciales en_ la orientaci6n de la economía. -

Se planteaba entonces, una serie de medidas encaminadas 

a reactivar el desarrollo económico de M~xico. Se trata 

de reorientar y reordenar políticas económicas que 

habrían perdido su efectividad en el contexto nacional e 

·internacional. De esta forma las medidas tomadas van en

caminadas a estimular la actividad económica mediante 

el fomento de las exportaciones y sustitución eficiente 

y selectiva ae las importaciones. 
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1.4 El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En estrecha relaci6n con el desarrollo institucio-

nal del pars, las actividades de plancaci6n han corrcs-

pondido,, en diferentes per!odos, a la complejidad de la 

estructura social y a la concepción prcvalcncicntc del -

proceso de desarroll.o y el paPcl del Estado en el mismo. 

Al tomar el poder el C. Lic. de la Madrid el primero de 

diciembre de 1982, promovió una nueva Ley de Plancaci6n 

que en t~rmin~s generales contemplaba principios y prop~ 

sitos normativos para el desarrollo ccon6mico, social y 

pol!tico del pa!s; este n.ucvo proyecto fue el llamado 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND). Este PND 

fue tambi'1n expresado a trav6s de un documento al que 

le incluyeron programas de la Administraci6n Pablica Fe

dera1. La formulaci6n del mismo 1 contribuy6 a mandatos -

establecidos en la Constituci6n y con el cual se debe

rían cump1ir responsabilidades del Ejecutivo, así como -

orientar 1as aspiraciones y demandas de nuestra sacie-

dad. 

VER EL PU\N NACICW\L DE DESAIU~IJ.D 1983-1988. PODER FJCVrrvo 
FEDERl\L. Srx:RETARIA DE PRXi!WlJ\CION Y PRESUPUESTO. SUDSEx:RE
T~ DE PLJ\NFJ\CIOO Y DESl\RRJLI..0. MEXICO D.F. JUNIO DE 1983, 
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La complejidad de los retos derivados de la crisis 

y la incertidumbre acerca de la cvoluci6n de la situa-

ci6n externa, hicieron necesario que el Plan mantuviera -

la flexibilidad sufiCiente para responder con oportunidad 

y en el marco de la orientación estrat6gica deseada, 

las cambiantes condiciones externas e internas. 

Oc este prop6si"to fundamental se derivan rela~iona

das entre s!, cuatro objetivos que el Gobierno se propuso 

alcanzar dentro del período señalado: 

1) OJNSERVAR Y FORTALEX:ER 11\S INSrI'IUCICNES OllO::::AA.TICAS. 

Este objetivo lo quizo llevar a cabO nediante la solidari

dad del pJcblo para mantenerse ccm::> Nación Libre e Irx:l.epe;!!. 

diente y con el pro¡XSsito de o:robatir los probleuas de CO!, 

to plazo. 

2) VENCER IA CRISIS. 

Con el fin de abatir las causas de inflaci6n, dcfen::ler el 

empleo, proteger el consurro ~sico de las m.'lyor!as y la -

planta prcrluctiva, sup;:!rar los problemas financieros y la 

inestabilidad crunbiaria, dentro de una concep:i6n integral 

del desarrollo que propiciara las condiciones materiales y 

~iales para iniciar la recu¡::eraci6n diferente. 

3} REDJPEI.(AA lA CAPACIDAD DE CROCIMIENiú. 

A trav~s de la utilizaci6n racional de los recursos dispo

nibles, la atención equilibrada de los diversos sectores -

pro.:luctivos y regionales del país, a¡:x;>yados en una clara -
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pol!tica de descentralización de la vida ~clona1, para -

lograr una eficiente articu1.aci6n de los procesos de pro

ducción, distribución y consurro, fortaleciencb el. irercado 

interno para pojer dinami~ y diversificar el intercam-

bio con el exterior y sustituir eficient:cncnte a las im-

portaciones. 

4) INICIAR IDS CAMBIOS OJALITATIVOS QUE Re;JUIERE EL PAIS EN 
SUS ESTR1.CIURAS ~Cl\S, POLITICAS Y SOC:IALES. 

Con el apoyo y participación de los diversos gru¡:os soci!!_ 

les y' con la planeaci6n dcnocrlltica, se orientarían los -

esfuerzos nacio.nales de acuerdo a la renovaci6n rroral -

para acco::ler a una sociedad igualitaria, libro y drnocrti.

tica. 

Tambi~n podemos mencionar que dentro de estos retos 

a corto plazo se sentar!an bases para un sostenido progr~ 

so social en materia de empleo (combate contra la infla-

ci6n y prot"ecci6n del empleo), cducaci6n, cultura, alime~ 

taci6n, salud, vivienda, medio ambiente y calidad de 

vida. A mediano plazo, se marcó la necesidad de integrar 

programas operativos anuales y scctorinlcs, estableciendo 

lineas principales de acci6n que se plantearon para cada 

sector. Asimismo, se desplÉ?garon programas que vincula-

r!an más estrechamente los contenidos del Plan con el 

manejo de políticas e instrumentos y particularm~nte con 

los montos prcsupucstales programados y los cfectivamen-

te ejercidos; as! como la de lograr una mejor articula-

ci6n entre los diferentes sectores de la Administraci6n -
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regional~s y los planes estatales de desarrollo, a fin 

de propiciar en cada Estado los cambios en el uso de -

territorio que implica la política rogional del Pl.an; y 

por Cltimo, reforzar los mecanismos existentes de par

ticipación, ncgociaci6n y concertación, promoviendo y 

apoyando la organización de los grupos sociales y mov! 

!izando sus esfuerzos en. torno a los objetivos nacion~ 

les. 

Este Plan Nacional de Desarrollo en t6rminos ge

nerales, contcmp16 la estrategia para enfrentar el 

pcr!odo rnfts severo de la crisi"s. La complejidad de los 

retos derivados de la crisis y la incertidumbre acerca 

de la cvoluci6n de la situaci6n externa, hac!an necea~ 

rio que el Plan mantuviera la flcxibil id ad suficiente 

para responder a los cambios externos e internos de -

nuestro país. 

1.4.1 EL PRONAFICE 

En l.a estrategia de desarrollo de M~xiceo iniciet

da por el Presidente de La Madrid a fines de 1982 se -

27 
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reconoci6 la relaci6n fundamental entre el crecimiento -

econ6mico y el comercio exterior. En ella se plantc6 un 

nuevo patr6n de industrializaci6~ el cual el comercio 

exterior constituy6 la actividad motr!z de la economía. 

Para lograr tal objetivo, la estrategia específica era -

la adopción de medidas de car~cter estructural que infl~ 

yeran en la planta productiva y de fomento para incrcmc~ 

tar la demanda de nuestros productos exportables. Con 

ello se podría participar de manera permanente en las 

corrientes del comercio mundial, lo cual permitiría dis

minuir la vulnerabilidad de la economía nacional respec

to al incierto contorno internacional. 

En el marco dol Plan· Nacional de Desarrollo so 

señala que el objetivo central del comercio exterior. del 

país era equilibrar, ampliar y diversificar las relacio

nas comerciales sobre la base del fomento permanente de 

las exportaciones de productos no petroleros y de la su~ 

tituci6n selectiva y eLicicnte de importaciones de bic--
§./ 

nes intermedios.y de capital. Para la consccuci6n -

de estos objetivos se prcvra·n cuatro políticas que inci-

den directamente en el comercio exterior: racionali2.:i-

PFO::iRAMI\ NllCICNAL DE 1'U-tENlú INDUSTRIAL Y CCNEPCIO EX'l'EIUOR 
1994-1988. PODER EJECUI'l\O FEDERAL. SFX:'RETl\RIJ\ DE CCNUNICA
CIOO y n:r.tENIO DIDUSTRIJ\L, sunsrou::rARIA DE PU\NFJ\CION IN-
OOSTIUAL Y cet-U:-X:IO • .MEXlOO, l\O:)S'l0 1984. p. 126 
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ci6n de la proteccián, fomento a 1as exportaciones, fran

jas fronterizas y zonas libres y, por dltimo negociacio--

nes comerciales internacionales. 

La primera de ellas pcrsegura asegurar el mercado -

interno para la producci6n nacional, sin reducir.el nivel 

de eficiencia de la misma, y utilizar el presupuesto de -

divisas corno un poderoso instrumento. La de fomento a las 

exportaciones prctend!a incrementar de manera sostenida -

la generación de divisas netas y consolidar a un sector -

exportador manufacturero. La de íranjas fronterizas y zo

nas libres buscaba la diversificación de las zonas front~ 

rizas para contribuir al desarrollo'regional •. Por a1timo, 

la de negociaciones comerciales. internacionales, permiti

r!a contar con elcméntos legales y operativos, incluyendo 

las formas no convencionales de comercio exterior, que ~

impulsarán el desarrollo nacional. 

En el transcurso del desarrollo del presente estu-

dio utilizaremos las dos políticas primeras: Racionaliza

ci6n de la Protccci6n y Fomento a las Exportaciones. 

POLITICA DE RACIONALIZACION DE LA PROTECCION 

Dentro de esta pol!tica se trat6 de que se ajusta--

ran gradualmente los niveles de protcccidn que permiti-
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rían un proceso de importaci6n selectiva encaminada 

~na industrializaci6n eficiente y más competitiva y por 

lo tanto se podría haber fomentado mas las cxportacio-

nes. Para proteger el aparato.productivo y racionalizar 

el uso de divisas se intentó mantener un nivel realista 

del tipo de cambio, asimismo se intent6 aplicar un con--

trol a las importaciones para los productos que fabr.!_ 

caban en el país y a los bienes prescindibles se les 

asign6 un arancel. Para apoyar el Programa de la Defensa 

de la Planta Productiva y el Empleo. la política de re·

ducci6n y desviación de la demanda de importaciones 

t6 con linearnicrytos específicos para el otorgamiento del 

permiso previo y cuotas de concurrencia de producci6n -

nacional y de procedencia extranjera. La pol!tica de pr~ 

tccci6n rcspaldar!a diferencialmente a las ramas de acti 

vidadcs económicas segan las tres catcgor!as definidas -

en este Programa: ramas cnd6genas (se aplicaría una rc-

ducci6n gradual y prcigramadá en sus niveles de· prot:cc

ci6n y se utilizar!a el arancel como principal instrume~ 

to)1-cxeortadoras (se eliminarfa el sesgo antiexportador 

para lo cual se suprimir!a el requisito de p_crmiso pre-

vio para sus materias primas que no eran factibles de -

producir en el pa!s en el año de 1984, y para las de pr~ 

moción nacional potencialmente competitivas a partir de 

1985), y sustitutivas de importaciones siguieron una po

l!tica de protección medianlc coraLroles cua.litd.Livos t'-!!}! 

perales. 
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Para los bienes intermedios y productos semielabo-

radas cxamin6 el proceso de eliminación del permiso -

previo a partir de 1986. Para que se promoviera la nueva 

fabricación en el pa!s de bienes de capital y de bienes 

intermedios, se les concedió una protección temporal de

finida, con bases en el permiso previo, para ser susti-

tu!da por una protecci6n arancelaria. 

Con esta política se trataría de que el sector pr.!_ 

vado reasignara recursos en las ~reas prioritarias de -

lOs sectores endógenos, de exportación y sustitutivo de 

importaciones en forma eficiente, lo que propiciaría la 

integración de cadenas productivas. 

POLITICJ\ DE FOMENTO A T.J\S EXPORTACIONES 

El imperativo de captar divisas, el creciente pro

teccionismo de los pa!.scs desarrollados y los agotados -

expedientes de deuda externa y pctr6leo hicieron necesa

rio consolidar un sector exportador selectivo y dinámico 

que, además de ser genc~ador neto de divisas, presentara 

ventajas comparativas potenciales y relevantes y fuera -

competitivo con una alta penetraci6n y permanencia en 

los mercados externos. Por lo tanto, el reto a que se 

enírent6 el sector externo de M6xico para el mediano pl.!,. 
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zo (1985-1988) fue lograr que las exportaciones no petr~ 

leras alcanznran una tasa promedio de crecimiento entre 

el 15 y 18% d6larcs corr.icnlcs, para que el nivel su-

peravitario de la balanza comercial fluctuara entre J.7 

y J.Oi del PID. En t6rminos generales, las medidas fund~ 

mentalmente de apoyo a la exportación no petrolera fue--

ron de un tipo de cambio realista, financiamiento campe-

titivo internacionalmente y un régimen de liberalizaci6n 

de las importaciones temporales para exportar; al mismo 

tiempo se simplificaron y descentralizaron los tr~mites 

de comercio exterior para liberalizar y agilizar las ex

portaciones. 

El otorgamiento de los apoyos fiscales comprendie

ron desde la fase de prcinversi6n hasta la de comercial! 

zaci6n ~el· producto. El BANCOMEXT fue el principal ins-

trumento de apoyo financiero a las exportaciones~ otor-

gando cr6ditos para financiar las diversas necesidades -

de los procesos productivos y de venta de las industrias 

que participaron en el contexto internacional. Adcm~s, -

a trav6s del FOMEX se otorgaron cr6ditos para garantizar 

las exportaciones de bienes y servicios para reasegurar 

las operaciones de exportaci6n. 

Se redujeron los trámites a las exportaciones, el! 
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minándose tambi6n la duplicidad de intervenciones. Para 

esta finalidad se utilizó la Comisi6n Mixta Asesora de -

Política de Comercio Exterior (COMPEX), como instrumento 

para lograr la simplificación de tramites. 

Adicionalmente, la Sccrctar~a de ComOrcio y fomento 

Industrial, se encargó de la expedición de los permisos -

de exportaci6n para la mayor parte de los productos que -

fuesen necesarios mantenerse sujetos a este requisito, o 

como asistencia técnica y administrativa para realizar 

exportaciones e imPortacioncs. 



CONCEPTOS DE PROTECCION 

PROTECCION NOMINAL ARANCEL NOMINAL 

PROTECCION NOMINAL IMPLICITA PMN - PMI 

PMI 

REDUNDANCIA ARANCELARIA PMN - (PMI + ARN) 
(PMI + ARN) 

PROTECCION EFECTIVA VAN - VAI 
. VAI 

PROTECCION EFECTIVA NETA ~-=~ .:!: % ITCR 
VA! 

SESGO ANTIEXPORTADOR VAMN - VAMI ~ ITCR 
VAMI 

DONDE PMN PRECIO MERCADO "NACIONAi, 

PMI PRECIO MERCADO INTERNACIONAL 
ARN ARANCEL NOMINAL 
VAN VALOR AGREGADO NACIONAL 

VAi VALOR AGREGADO INTERNACIONAL 
VAMN ~ VALOR AGREGADO AL VENDER EN EL 

MERCADO NACIONAL 

VAMI VALOR AGREGADO AL VENDER EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

ITCR = INDICE REAI~ DEL TIPO DE CAMBIO 
REAL (GRADO DE SOBREVALUACION 
O SUBVALUACION) 

34 
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CUADRO NO. 1 

PERMISOS PREVIOS EN MEXICO, 1956-1987. 

NUMERO DE CATEGORIA DE LAS VALOR DE LAS 

AA o IMPORTACIONES IMPORTACIONES 

TOTAL CONTRO- LIBRES TOTAL CONTRO-
LADAS LADAS 

1956 4129 1376 2753 33 100 28 

1962 5204 2313 2981 44 100 52 

1970 12900 8400 4500 65 100 59 
1973 16000 12800 3200 80 100 64 

1977 7340 5859 148] 80 100 62 

1979 7454 3239 4214 43 100 63 

1979 7587 2359 5228 31 100 60 
1980 7776 1866 5910 24 100 53 
1981 7877 2083 5794 26 100 73 

1982 8017 8017 100 100 100 
1983 8032 8032 100 100 100 
1984 8063 5219 2844 65 100 61 

Ago. 
1985 8063 909 7159 11 100 38 

Fab. 
1986 3109 816 ·7284 10 100 35 

May. 
1987 8300 502 7798 94 100 26 

FUENTE 

B. DALASSA, R. DAVILA Y A. VIOLANTE 
MEXICO, UNA ECONOMIA EN TRANSICION, 

LIMOSA, CNE, MEXICO 1985. 
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CUADRO NO. 2 

MEXICO: PROTECCION NOMINAL IMPLICITA PARA SEIS SECTORES 

AGREGADOS (PORCENTAJES). 

ENE. 
SECTOR 1979 1980 1981 SEP. SEP. MAR. DIC. 

1983 1984 1985 1985 

1. Agricultura - 4 12 24 -23 - 9 - 8 

2. Miner.ta (inclui -46 -74 -72 -80 -78 -7J -67 
do e1 petr6leoT 

3. Manufactura 
dicional 

tr!! - 7 16 -JO -20 - 9 -22 

4. Manufactura in- 5 11 11 -23 - 2 - 5 -16 
termedia 

5. Manufactura mo- 31 45 55 18 20 - 1 
derna 

6. Combustibles -5J -67 -76 -43 -JO -18 -25 

PROMEDIO - l 19 -24 -10 - 5 -20 

FUEN'l'ES 

1974-1983, INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 

LA PROTECCION EFEC'l'IVA EN MEXICO (1979-19°83), 

MEXICO, 1984. 

1984-1985, INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO ex·rERIOR, 
COORDINACION DE ESTUDIOS, INFORMATJCA Y ASUNTOS -

JURIDICOS. 

DICIEMBRE DE 1986. 



CAPITULO lI. 

LA INCORPORACION DE MEXICO .AL ACUERDO GENERAL 



37 

El proyecto de recuperación y reestructuración de 

la Economía Mexicana planteado en el PRONAFICE, r€!quer!a 

de una modificación radical de las políticas relaciona-

das con el sector externo. La Polttica de Protecci6n que 

sin duda contribuyó al crecimiento y diversificación de 

la planta industrial del pa!s durante la vigencia del M~ 

delo de sustitución de Importaciones era inadecuado para 

sostener un modelo de desarrollo en donde las exportaci~ 

nes no petroleras fueran el irnpalso motr!z m~s importan

te de la econom!a nacional, debido al fuerte sesgo anti

exportador inherente al modelo de protccci6n excesiva -

seguido por nuestro país. 

El cambio de pa!s importador a pa!s exportador im

plicaba tambi~n una pol!tica más activa en materia de n~ 

gociacioncs comercia1cs a nivel internacional. En este -

sentido ol PRONAFICE propuso la creación de ncgociacio-

nes que .culminaron con la incorporaci6n de nuestro pa!s 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en el año de 1986, as! como retomar diferentes -

propuestas de Negociaciones Comerciales Bilaterales con 

~atados Unidos, Japón, Am6rica Latina y la Comunidad Ec2 

n6mica Europea. 
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En este capítulo trataremos exclusivamente el tema 

de la Adhesión de M6xico al GATT, destacando las venta--

jas y concesiones obtenidas por nucs~ro pa!s, as·~-· como 

las expectativas de ampliación de mercados para las ex--

portacioncs mexicanas derivadas de dichas negociaciones. 
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2.1 ANTECEDENTES Y PARTICIPACION DE MEXICO EN LA RONOA 
TOKIO Y, LAS NEGOCIACIONES DE 1979. 

Una de las tareas básicas del Ejecutivo ha sido, -

el estar atento a todos los acontecimientos de pol~ticas 

en la econom!a mundial, analizar y evaluar dichos acont~ 

cimientos y estudiar detenidamente las opciones de pol~

tica y acci6n a la disposici6n del Gobierno. 

A principios de la década de los 70, México se en-

centraba pr4cticamentc iniciando una gestación presiden

cial, en la cual se otorgó la importancia que ameritan -

las relaciones internacionales. As! se tiene que, al co~ 

siderar internamente la necesidad de soluciones equitat! 

vas a~ comercio de patscs en desarrollo y la convenien-

cia de establecer reglas al comercio internacional más -

justas, se presenta en el escenario internacional la in~ 

plazable necesidad de reconstruir las reglas de dicho -

comercio, precisamente abarcando nuevas áreas y barreras 

que erosionaban crccicntcmcnte los escasos logros obten! 

do.~ en el pasado. 

Ante este marco de referencia, el an~lisis de la -

planta productiva mexicana condujo a la conclusi6n de -

que el modelo de sustitución de importaciones iniciado -
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en la post-guerra, estaba pr~cticamcnte agotado y se re-

querfa emprender ajustes para volvcir más eficiente el ap~ 

rato productivo del pafs. 

Ello se conjug6 además, con la necesidad de establ~ 

ccr mercados estables para nuestras exportaciones; m~s -

aan, se daba J .-a si tuaci6n de que M6xico de hecho se reg!a 

por reglas y principios establecidos fuera de nuestro al

cance, sin poder tener la oportunidad de participar e in

f.l.uir en la elaboraci6n de dichas reglas Y. principios. 

'l'odo lo anterior influy6 principalmente para que -

estos acontecimientos se analizaran internamente y se di

señaran directivas para di,scutir el problema a fondo en -

la Rcuni6n de la Comisi6n Especial de coordinaci6n Latin~ 

americano (CECLA) Organo predcccdor del Sistema Económico 

Latinoarr.ericano (SELA). Tambi6n la CEcr.A manifest6 la ne

cesidad de lograr un pronunciamiento en la II Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) por considerar a este foro como"··· adecuado 

para determinar los mecanismos y f6rmuias negociadoras 

que sirvan para preservar los intereses de los patees en 

desarrollo 

Así en parte, debido a la importancia económica y -
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comercial del pats, y en parto por el. liderazgo que demos

tró M~xico en el seguimiento de los problemas mundiales, 

as! como los trabajos preparatorios regionales y por la -

eventual conveOicncia de tener una represcntatividad gco-

gr~fica balanceada en los trabajos preparritorios do la -

Reuni6n Ministerial del GATT que originar~a las nogocia-

cioncs comerciales multilaterales de la Ronda Tokio, la 

Delegaci6n Mexicana participó desde un principio, en di-

chas preparativos. 

Al inicio de los preparativos, se estableció en el 

seno del GATT un Comit~ Preparatorio de las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales. Las sesiones formales del Co-

mité fueron espaciadas y breves, simplemente para aprobar 

por consenso los textos y propuestas del Director Gcncra1 

del GATT. No obstante, para cada texto y para cada pro

puesta, se habían invertido esfuerzos de negociación 

rcunlon~s pr:icticamcnte permanentes de un Grupo reducido 

de paises, representativos de diversos intereses. Este --

Grupo denominado "7+7", en un principio involucr6 siete -

paises industrializados y siete países en desarrollo. Ya 

entre 6stos, comcnz6 a figurar nuc~tro pa!s. 

Aunque el conjunto de acuerdos resultantes de esta 

Honda no entrarían en vigor sino hasta enero de 1980, los 
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preparativos se iniciaron desde 1972, cuando los Estados, 

La Comunidad Econ6mica Europea y el Jap6n, iniciaron de--

claraciones conjuntas, donde se exhort6 a los pa!ses -

a emprender negociaciones comerciales en busca de un me--

jor intercambio comercial entre países. 

Son estas declaraciones las que se consideran como 

el punto de partida de la Ronda Tokio, sin embargo, las -

negociaciones comerciales multilaterales se dieron por --

iniciadas con 1a declaraci6n de Ministros que se.aprob6 -
§_/ 

en Tokio el 14 de septiembre de 1973 y concluyeron -

prácticamente el 12 de abril de 1979, despu~s de cinco --

años de prolongadas y complejas discusiones, en las que -
!!_/ 

tomaron parte alrededor de 99 ~aíses (cifra record -

en comparaci6n con los participantes en todas las ncgoci!!_ 

ciones anteriores) • 

En la dcclaraci6n inicial del 14 de septiembre de -

1973 se cxprcs6 que el objetivo general de las negociaci~ 

ncs comerciales multilaterales era "perseguir la expan--

'§_/ 

!!_/ 

Se daba canienzo as! a la esperada "Ronda Ni.xon", denaninaci6n 
inicial más tarde abandonada tras la dimisión del Presidente -
Nixon p:>r causas del escti.rdalo de Watcrgate y suatituf'.da p::>r -
"Ronda Rokio". 

D:!' estos 99 países, 94 de ellos eran de econonf'.a de rrercado y 
5 socialistas solruronte, adem.'is del totnl de ellos las 3/4 pa;
tes eran países en vías de deS<-trrollo. -
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si6n y 1iberalizaci6n cada vez mayor del comercio mundial 

y la clcvaci6n del nivel de vida y el bienestar de la hu

manidad, objetivos que. pueden alcanzarse a travl!s de la 

eliminación progresiva de los obstti.culos al comercio y mE_ 

joramiento del marco internacional en el que se dcsarro-
10/ 

l.la e1 comercio internacional". -

En resumen, los resultados de esta Ronda, se pueden 

dividir en dos grupos: 

lB_/ 

1) La Liberalización de los Obstáculos Comerciales; 
Las concesiones arancelarias resultantes de la Ronda Tokio 

cxmtenidas en el Protocolo de Ginebra de 1979, que poseo -

las otorgadas por 18 pa!ses y la e.E.E. y, tam1J:i6n f:Or las 

. que figuraban en el Prot:co:ilo Adicional que estuvo abierto 

para su firma. hasta el 30 de junio de 1980. 

ScgOn declaraciones del propio Gl\'l'T, lns negociaciones di~ 

ron caro resultado una rcducci6n pra.1o:lio para los procluc

tos industriales de un 33%. se cstim.1 que la reducci6n -

arancelaria en los productos industriales afect.6 a una pa,E. 

te del cat'Crcio mundial equivalente a 110 ,000 millones de 

dólares (a precios de 1976). tas reducciones m.:"is inp:>rtan

tes cor.i;es¡xmdicron a maquinaria no cllk:trica, productos -

derivados de la m.:idcra, prctluctos químicos y equipo de -

transporte; además se efectuaron reducciones inferiores al 

Párrafo segundo de esta decl.araci6n. 
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pn::nw:.?dio en los sectores de los textiles. 

Es prudente hacer al9W1as aclaracioneR con respecto al -

arancel reoultante de l<t Ibnda 'lbkio. En prirrcr tt:!rmino, 

no tedas las tasas arancel ar las han sido reducidas en un 

33% este es sólo un prarcclio, al guros productos se exclu

yeron tota.lm:mte ae la rebaja arancelaria sujetos a la -

''ClaCisula de Escape". Esta ClaCísula de Escape se OOsa en 

que si crecen o:>n rapidez las im¡:ortaciones pueden· provo

car un desplazamiento del rrercado de la producción dan6s

tica, ex>n lo que se produce un p_:!rjuicio a esta Cilti.ma y 

a la masa de trabajadores que la constituyen, ¡:or lo que 

es ¡:osible retirar la concesión a trav6s de una negocia-

cl6n. 

Esta eventualidad fue prevista p::>r lo que delinearon al -

Gl.\TI' que en su artículo XIX establece la Claasula de tal 

naturalciza. ..!.3/ 

2} Los Códigos que reglamcntar!an el uso de los 
obst~culos no arancelarios: 

Durante la Ronda 'Ibkio, surgieron una serie de Códigos de 

Conducta dcstiruidos a resolver los problemas con los obst!l 
culo!l no arancelarios: 

EVALUACION DE LOS RESUL'l'J\DJS DE U\S NED:C.rACICX'lES cx::t-ERCIA.
LES MULTIIJ\TE!RALES. INFORME DE:L SRIO. GRJ\I .. DE IA UNC'l'AD, PAR 
TE II 1 GINEDRi\ 17 DE MARZO DE 1980. p. 42 -

Art. XIX. "si las concesiones u obligaciones otorgadas en -
los tit!rminos del GA.Tr causan ~rjuicios a la industi-ia del -
pa!s otorgante, puede este m:dificar las concesiones otorga
das1 rcint.rcduciendo1 por ejemplo, el aranc:el en su tasa ori 
ginal 1 lo que no p~c aplicu.+ con sentido descrirninatoriO. 
En los casos en que la m:.--dida signifique la eliminaci6n de -
la concesión, se debe pagar entonces una compensación a las 
partes contratantes que han otorgado una conccsi6n rec!p.ox:a, 
lo que puede hacerse n tra~s de W'la conccsi6n alternativa". 
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a) OXligo sobre SUbvencioncs y Derechos Ccrrpmsatorios, 

b) C6:ligo J\ntidunping' 

e) C6digo de Va1oraci6n J\duancra, 

d) c.6cÜgo sobre Licencias de Importaci6n, 

e) C6digo sobre Cbstliculos '1\1cnicos al carercio (C6digo 

de Nouna..s) , 

f) C6digo sobre cxnpras al Sector PCiblico. 
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2. 2 EL PROCESO DE ADHES ION DE MEXICO AL GATT EN 19 8 6 • 

El grupo de Trabajo encargado de examinar la soli

citud de adhcsi6n de nuestro país al Acuerdo General, r~ 

comcnd6 al Consejo de RePrescntantes del GATT el Proyec

to de Adhesi6n de M~xico al Acuerdo General sobre Aranc,2 

les Aduaneros y Comercio. ~ste documento se integra con 

14 párrafos, de los cuales 11 forman parte de lo que se 

conoce como "Protocolo Estandar", que es el quC? han uti-

!izado casi todos los pa~ses que ac~ualrnente son partes 

contratantes do este Acuerdo. Un párrafo prcambular y 

párrafos operativos adicionales son los que cubren los -

intereses particulares de N6xico y con los cuales se CU!!!, 

plan las instrucciones del C. Presidente dC la Repabli--

ca. 

Debe destacarse de manera especial la parte prcam

bular del Protocolo de Ádhcsi6n, en 1a que los gobiernos 

que son partes contratantes del GATT reconocen a México 

como un pafs en desarrollo, garantiz~ndose de esta mane

ra en todo momento que México puede invocar y tiene der~ 

cho a recibir el tratamiento especial y m~s favorable --

previsto en el Acuerdo General para pa.1'.ses en desarrollo. 

Asimismo, reconocen el car~cter prioritario que México -

otor96 al sector agrrcola en sus pol~ticas econ6mica~ y 

sociales. 



Sobre el particular, y con objeto de mejorar su -

producción agr!cola, manteniendo su r6gimcn de tenencia 

de la tierra y proteger el ingreso y las oportunidades -

de empleo de los productos y de estos productos, M6xico 

continuó aplicando su programa de sustitución gradual de 

los permisos previos de importac.ión por una protecci6n -

arancelaria, en la medida que sea compatible con sus ob

jetivos de este sector. De igual forma, un pa!s contra-

tante del GATT puede restringir sus exportacioneS sicm--

pre que dichas restricciones guarden c~ngrucncia con re-

gulaciones a la producci6n o al consumo, 

Por lo anterior, México al tener una plataforma de 

producción de energ6ticos restringida, puede mantener y 

aún variar la proporci6n que de esa producci6n se desti

ne a la exportación, en la forma que mejor convenga al -

inter6s naciOnal, sin que esto pueda considerarse como -

una violaci6n a las normas del GATT. 

Como parte de su aportación al GATT, con motivo de 

su adhesi6n, Mé~ico estaba dispuesto a consolidar un 

arancel m'1.ximo d.cl 50% para la totalidad de su Tariía de 

ImportaciGn. El arancel m.áximo del Soi está por arriba -

de los niveles mrtXimos que se utilizan en la actualidad 
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y en mayor medida del 30% que se pens6 utilizar como to

pe para el 31 de octubre de 1988, lo que permite al Go-

bicrno Federal elevar los aranceles hasta el.50%, sin -

tener que dar compcnsaci6n alguna. El Gobiern~ de México 

tuvo la intensión de aplicar los impuestos del 2.5% 

sobre el valor base del impuesto general de import8.ci6n 

y los adicionales del 3 y 10% que prevee el art!culo 35 

de ia Ley Aduanera así como la cuota del 0.6% sobre el -

valor de la m~rcanc!a.a importar que se cobra por la ex

pcdici6n del permiso de importaci6n y que establece la 

Ley Federal de Derechos, de conformidad con las disposi

ciones del Acuerdo General. 

Asimismo, los impuestos Y otras cargas inferiores 

no deben aplicarse a los productos importados o naciona

les de manera que, se proteja a la producci6n nacional y 

que el monto de los derechos y cargas de cualquier natu

raleza distinta a los impuestos de importación y export~ 

ci6n se limitar~n al costo aproximado de los servicios -

prestados y no deben consituir una protecci6n indirecta 

a los productos nacionales. Sobre este particular, el -

Grupo de Trabajo acordó que si para el 31 de diciembre -

de 1.990 los impuestos mencionados estaban todavía en vi

gor, el asUnto sería examinado por las Partes Contratan

tes. 
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Dentro de los C6digos de Conducta, nuestro repre

sentante manifestó que en un per!odo de seis m~scs con

tados a partir de dicha adhcsi6n, se notificaría la in

tenci6n de integrarse a los siguientes Códigos de Con--

ducta: 

a) PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS DE 
IMPORTACION (CODIGO DE LICENCIAS) • 

I.os principios generales sobre los que se sustenta este 

C6::ligo son los siguientes: 

l) Las reglas a que scm:.?tan los proceclim.i.entos de tr~ 
te de licencias de i1Tportaci6n, se aplic.a.rcin de ~ 
ra neutral adntinistr.imaosc de manera justa y equita
tiva. 

2) Se p.iblicar.!n sin dem:>ra alguna., las reglas y toda -
informaci6n relativa a los procedimientos para la -
presentaci6n de solicitudes sujetas al requisito de 
licencias pa.ra que los gobiernos y los· o::xrorciantcs 
p.lOdan tonar conocimiento de ellas. 

3) Los formularios de solicJtud y, en su caso de rcnova 
ci6n, sarán de la tnilyor sencillez p::isiblc. -

b) VALORACION DE ADUANAS 

El principio fundamental en que se basa esto c6digo ra
dica en el concepto del valor de las rrorcanc!as imp:>rla 
tadas. El C6digo cstableC"e que los p.."líscs en desarrollO 
que se adhieran a 61, p:xlrán retrasar la aplicaci6n del 
misno ¡:or un plazo de cinco años, con el fin de que Puc 
dan ajustar sus procedimientos de valoración a los fi jil 
dos por el c6digo, con lo anterior, M5xico us6 este pl!! 
zo. 

e} CODlGO ANTIDUMPING 

Se considera en este instrurrenlo que, un producto es oh 
jeto de dumping cuando se introduce en el m:>rcado de --= 
otro pa!:s a un precio inferior a su valor ncmina l, 
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d) CODIGO DE NORMAS 

Todas las partes Contratantes dcbcrt'in de estar al tanto 
do que no se clab:>ra y apliquen reglan-entes t&nicos y 
normas que puedan crear obstticulos al carercio interna
cional. En tcx:los los casos en que sea pertinC-nte, las 
Partes Contratantes definirán los rcglancntos tE1!cnicos 
y nomas en frmci6n de las propiedades evidenciadas p:ar 
el producto durante su empleo (discño-caracter!sticas 
descriptivas) • 

e) CODIGO SOBRE SUBVENCIONES E IMPUESTOS COMPENSA
TORIOS 

Dentro de este C.6digo, solo p::drán ~ncrse derechos -
canpcnsatorios en virtud de una invcstigaci6n iniciada -
y realizada de conformidad con las disposiciones con di
cho C6:ligo. Al iniciarse una invcstigaci6n deber.fu exami 
narsc simult~earrcnte tanto las pruebas de la existencia 
de una subvención cato de un daño causada p:>r ella. 

Las·dispociones legislativas y reglamentarias que -

regulan en MGxico las operaciones comcrcialCs internacio

nales, en particular la Ley de comercio Exterior, incorp.e_ 

ran los principios fundamentales en que se sustentan los 

C6digos de Conducta. 

_El hecho de que Ml!xico haya aceptado suscribir los 

· C6digos de Conducta señalados anteriormente, resultó un -

factor importante que facilit6 el proceso de adhcsi6n de 

M~xico al Acuerdo General, sin que dicho compromiso impl! 

~ara un costo interno. 
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Cuando se empeza~on a dar loe primeros pasos para 

que M~xico formara parte del Acuerdo General, la opinión. 

pOblica se oponía, ya que existían diferentes posturas -

como las siguientes: 
.!1_/ 

••.• "tarde o· temprano la canpctcncia extranjera haría desa.pa
rccer l.as industrias nacionales medianas y p:qucñas, 1TI<;'ll 
preparadas por sus precios y su calidad para canpctir con 
las corporaciones trasnacionalcs ••• " 

· •.• "Mdxioo pcrder!a su solx!ran!a sobre sus tolíticas de re
cursos naturales (es decir, el p::itr6loo) • El pa!s no po-
drá amcntar, y particulru:mehtc reducir sus cx¡x>rtacioncs 
petroleras sin la vigilancia intarnacio~l del ~TI'"· ••• 

• • • "La agricultura rre.xicana se encuentra en gran desventaja 
en relación o:m los prOOuctores extranjeros ~s cficicn--
tes" ••• 

• • • "No conviene ingresar al Gl\'IT cuanto esta organizaci6n -
es~ perdiendo tcxla su influencia en la o:>OOuccl6n del co 
ncrcio nundial y el proteccionismo cst.!i aurocmtando ¡:or ~ 
das partes" ... 

Ahora bien, a fines de 1985 el Senada sostuvo 

audiencias pablicas a resultas de las cuales se di6 la 

pauta al Poder Ejecutiva para inipiar las negociaciones -

conducentes al ingreso al GATT. Las concesiones otorgadas 

por M~xico no constituyen ninguna amenaza para la indus--

FETINJ\NOO DE Ml\Tro, id. p:iq. 205 y 206. 



tria nacional. Sin embargo, establecen cierta d.isciplina 

en la administraci6n fut~ra de la política de comercio -

exterior en relación con l.as l.!neas aran·celarias atadas. 

Retomando ci patrimonio hist6rico de las concesio

nes en el GATT, el. objetivo fundamental de este Acuerdo 

es liberalizar el comercio mundial y darle una mayor se

guridad mediante la reducci6n o supresi6n de l.os obstác~ 

los arancel.arios y no arancelarios y, scrvir_de foro pa

ra la ne9ociaci6n de los problemas que se planteen en el 

comercio internacional, contribuyendo así al crecimiento 

y desarrollo ccon6mico. Asimismo, se obtuvo el proccdi-

micnto de consulta, en el cual el Informe del Grup~ de -

Trabajo recoge en forma reducida la posici6n del Gobier

no Mexicano en lo que se refiere a su política de comer

cio exterior, para manejar sus instrumentos de política 

comercial.de conformidad con las reglas de.este Acuerao. 

Otra concesión Otorgada, fue el poder parLicipar -

plenamente en todas las actividades del GAT'l' aentro de -

la actual Ronda de Negociaciones de Uruguay, que por el 

momento, se mnnificsta en l.::t mitad de su culminación y -

la cual ser~ analizada dentro del capítulo IV del preso~ 

te estudio. 



CAPITULO IIJ:. 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS Y LAS VENTAJAS DEL GATT 
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3.1 Estructura de las exportaciones mexicanas y benefi
cios potenciales del GATT para los .distintos secto
res exportadores. 

Antes de desarrollar este apartado, trataremos de -

citar nuevamente losmodclos econ6micos en los cuales nue~ 

tro par.s trató de buscar una salida racia un desarrollo y 

crecimiento equilibrado. 

Mlixico y los otros países latinoamericanos cligie-

ron el. modelo de sustitución de importaciones con e1 obj~ 

to de alcanzar un desarrollo interno propio y autososten! 

do mediante disposiciones de política fiscal y crediticia 

as! como a trav~s de aranceles proteccionistas. Las razo

nes por las cuales se tom6 la dccisi6n de implementar 

e~ta política de sustituci6n de importaciones fueron: 

1) El inp..testo al cane.rcio fue la princra forma de recauda-
ci6n y la m.!is f.1ci l de imponer, por lo qlle se siguió con 
esta restricción. · 

2) las restricciones a la importación son una res¡:ucsta natu 
ral en la balanza de pagos de los patscs en desarrollo. -

3) La protccci6n contra las irnp:>rtaciones se considera caro 
una pol:ítica apropiada para log~ar la autosuficiencia. 

4) Las_ restricciones a la imp:>rtaci6n se tomaba cerro W'l8 px:Q 
tecci6n a la industrin en diversas maneras, por lo que .= 
ofrecieron altos beneficios y so oonvirtieron en una fuen 
te directa de ahorro para la expansión, hacieOOo p:lSible
la pL"OVisi6n de cquiFO y maquinaria de irnportaci6n a pre
cios favorables, as! caro que también se rcsei-vartan un -
rrcrcado establecido para la prcducci6n de las industrias~ 
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Es en 1946 con el gobierno de Miguel Alemán donde 

so establecieron las bases de un proyecto y pol!tica ec2 

n6mica orientada a impulsar la industrializaci6n y cree_!. 

miento v!a modelo de sustituci6n de importaciones. Se -

pens~ba que la estratégia de sustituir importaciones ge

neraría automáticamente no solo el crecimiento sino tam

bién un desarrollo ccon6mico, lo cual implicaría que tan 

to el empleo como el nivel de vida de la poblaci6n (re--

. distribuci6n del ingreso) aumentaría, todo esto con una 

autonomía externa, pues el crecimiento."hacia adentro" -

permitiría el surgimiento de la industria nacional. Este 

modelo que se implcmcnt~ puede comprenderse en dos 

fases: la que se extendi6 hasta mediados de los años se

senta, conocida como la fase funcional del modelo, donde 

se sustituyen bienes de consumo (1939-1958); y la que -

viene aparejada con la maduracidn del llamado modelo de 

desarrollo estabilizador, en donde se sustituyeron bic-

ncs intermedios y de capital (1959-1970), caracterizada 

~sta a1tima como la fase del agotamiento del cr.ccimicnto 

hacia adentro. 

Ahora bien, durante el per!odo de 1939-1958, la 

cconom!a mexicana creció al 5.8% promedio anual (PIB 

real) en tanto que la industria lo hizo a un ritmo del -

6.4t promedio anual, con lo que se avanz6 y prácticamen

te se agot6 la sustituci6n de bienes de consumo, lo que 

podr!a llamarse la primera etapa del modelo. En este pe-
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·rtodo la participaci6n de las importaciones y la oferta 

total en los bienes de consumo disminuy6 de 22% en 1939 

a 6% en 1958. En cambio de 1958 la importaci6n de bienes 

intermedios y de capital todavía representaba el 40 y --

70% del total de 1a oferta. Por otro lado, para el scc-

tor manufacturero la participaci6n de las importaciones 

en la oferta total decrece 28% (el índice de sust~tuci6n 

disminuye de 0.45 a 0.31% en el período de 1940-50). 

Por lo que se refiere a las exportaciones, no pu--

dieron crecer suficientemente por varias razones, como -

primer punto, los productos minerales y el pctr6leo red~ 

jcron su participación en las exportaciones porque eran 

requeridos para el mismo proceso de SI; por otro lado, -

las exportaciones agrOpccuarias dcpend!an en forma cons! 

dcrable de la demanda mundial y por a1timo de las cxpór

tacioncs de manufacturas debido a sus características do 

industrias "nacientes" no tcntan el nivel de eficiencia 

necesaria para competir en el mercado internacional. 

El gobierno mexicano durante éste pcr!odo se vi6 -

en la necesidad do reconstruir la Polrtica ccon6mica, -

básicamente la pol~tica comercial y la industrial para -

proteger a la industria nac~onal de la competencia exte~ 

na y as! avanzar en la siguiente fase del proceso de SI. 
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~n 1a pb1!tica comercial los instrumentos fueron -

manejados con el objetivo de promover dcnLro de la indu~ 

tria una estructur~ proteccionist~. En 1956-1970 los in~ 

trumentos utilizados fueron la tarifa y principalmente -

el control cuantitativo, pues la tasa de cambio pcrmanc-

ci6 fija. La tarifa general de importación sufrió 

bias de cierta importancia, 1958 y de menor signific~ 

ci6n en 1961-1965, por otro lado, mjcntras 

25\ de las importaciones eran controladas, 

el 80% requer!an permiso de importación. 

1956 el --

1970 casi 

Ante estas modificaciones, podemos observar que en 

1960 al sector manufacturero recibió una protccci6n no1 

mal {al producto final) de ·35i y efectiva (a los facto--

res de producci6n) de 74% q\1e si lo e.emparamos con el 

sector agrícola recibía una protección de Lan solo el 

6.7% y 3.9%. 

Debido a las modific~cioncs en la política ccon~mi 

ca como se mcncion6 anteriormente, que se encaminaban 

'un proteccionismo, siendo el Estado el promotor del pro

yecto de industrializaci6n y crecimiento y ol surgimien-

to de las grandes corporaciones en un mercado de carác--

ter oli9opolístico, permitió a la economía ~exicana que 

avanzar~- a la segunda fase del proceso de s_ustituci6n de 

importaciones. 
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Durante el pcrfodo de 1959-1970, la econom!a mexi

cana creció al 7.1% promedio anual, mientras que la in-

dustria lo hizo al 8.6%, lo cual se registraba como un -

avance en la sustitución de bienes intermedios y con me

nor intensidad en la sustitución de bienes de capita11 -

en ~sta etapa la participación de las importaciones de -

bienes intermedios y de capital en la oferta total decr!!_ 

cieron de 23 al 50% respectivamente en 1969. Si bien, en 

un principio la importaci6n de bicnCs de.capital creci6 

a una tasa muy baja 3.7% anual de 1960 a 1965, en los -

años siguientes esta ~andancia aumentó, aunque por deba

jo de la tasa de crecimiento de las importaciones tota-

les. La importación de bienes intermedios son las que -

crecieron sobre todo en los a1timos años; y los bienes -

de consumo mantuvieron su participación hasta 1970, pero 

en 1975 cayeron a 10.2% del total. 

Ante esta situación el proceso de SI como motor 

de la industrialización y crecimiento se agotaba y el 

seguir profundizando en el mismo a trav6s de la sustitu

ción de bienes de capital e intcr~edios mlts complejo, Í!!!. 

plicaría entrar en la etapa de costos crecientes de1 pr~ 

ceso. 

Si bien el modelo de SI fue un procesO que sirvi6 

no como hubiera esperado parü promover la industrializa-
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ci6n haya sido ineficiente, considerando que el mismo o~ 

jetivo de crecimiento pudo h~bcr sido ineficiente, cons! 

der~ndo que el mismo objetivo de crecimiento pudo haber 

sido alcanzado con menor sacrificio de recursos para el 

pa!s, Este aparato industriar ten!a evidentes dcbilida-

des: la escasa integración vertical, la !alta de compct~ 

tividad y el escaso avance tecnol6gico era resultado de 

pol!ticas comerciales e industriales inadecuadas, en el 

sentido de que no estaban diseñadas para apoyar integra~ 

mente la formación de industrias eficientes innovadoras 

e integrarlas. 

En cuanto a la dependencia externa, lejos de lo

grar una autonomía financiera por.medio de la autosufi-

cicncia productiva, las relaciones con la dependencia al 

exterior se vieron incrementadas, ya que lejos de dismi-

nuir solamente cambiaron de forma, se abrieron 1as pucr-

tas al capita1 transnacional y se permitió la entrada i~ 

condicional de empresas extranjeras que se encargaron de 

producir internamente los bienes que antes se importa-

ban. Otro factor que influyó en la acentuación de la de

pendencia con el exterior, fue el hecho de recurrir al -

endeudamiento externo para continuar importando los bie

nes y servicios necesarios para dar continuidad al modo-

1o, con lo que se crearon saldos desfavorables para nue~ 

tro pa~s en su cuenta corriente de la balnnza d~ pagos. 
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La pol!tica de SI se caractcriz6 principalmente -

por abaratar el precio del capital respecto al trabajo -

con lo que se di6 un desplazamiento de mano de obra y un 

crecimiento significativo de dcsemPlco. Ante problemas -

de concentraci6n del ingreso, desempleo y desequilibrio 

externo que significaron crecimiento sin desarrollo, se 

pone de manifiesto que el pretender seguir con este mod~ 

lo pondr!a en peligro la estabilidad pol!tica y económi

ca del pa!s, por lo que en la ddcada de los 70 se imp1e-

mentó una nueva estrategia de desarrollo perdiendo impo~ 

tancia el modelo de SI como motor de la industrializa--

ci6n. 

En esta nueva etapa de 1a industrialización del --

país, intentó reemplazar en mediano plazo el modelo -

de SI por un modelo de sust'.ituci6n de exportaciones, ol -

cual se apoyaría en elementos tales como: dovaluacidn -

del· peso, cstabilizaci6n del gasto y lihcralizaci6n del 

comercio. Lo que se buscó con este nuevo proyecto do -

''sustituci6n de exportaciones" fue promover o fomentar -

la exportación de productos manufacturados, rompiendo -

con el papel del pa~s primario exportador (las manufact.!;! 

sustituyeron a los productos primarios). Se busc6 -

tambi~n reducir y eliminar en e1 largo plazo el d~ficit 

de la balanza de pagos, tratando de d~sminuir con ello -
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la dependencia del capital extranjero, se pretendía un -

aumento en 'la eficiencia industrial en todos los secto--

res, lograr una mayor absorci6n de la mano de obra, rel9_ 

calizar y descentralizar las activida9cs industriales, -

aumentar y diversificar las exportaciones de productos -

manufacturados. 

M4s tarde, la industria petrolera raprcscnt6 una -

posibil.idad de consoU.dar la exportaci6n de productos 

con un considerable valor agregado y una alta tasa de g~ 

nancia, pero al dedicar la atenci6n a la cxporlaci6n del 

petr6lco se descuidó la producción en otras ramas de 

nuestra economra. Adem~s, no solo depcndi6 de este des-

cuido internamente sino que tambi6n, debido a los gran

des desajustes que se realizan a nivel mundi~l dentro -

del comercio, hicieron desfavorables los esfuerzos por -

poder restructurar el aparato productivo, as! corno que -

tambi~n nuestro comercio depende de los precios interna

cionales. 

Por atlimo, dcspu6s de haber analizado los anteri2 

res modelos o políticas implementadas por nuestro gobicE 

no, actualmente lo que se cst:I: tratando de conseguir ca 

una apertura de la economía a la competencia y a la in-

versi6n extranjera, una sustituci6n selectiva y cficicB -

te a las importaciones y una utilización del ahorro in--
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terno mayor que en otros tiempos. 

Este nuevo modelo por as! llamarlo, implica la pr_.2 

moción a las exportaciones no petroleras, mediante todos 

los instrumentos de política ccon6mica a disposición del 

Gobierno. 

Tomando en cuenta lo anterior y para poder obser-

var qu6 ~apcl jugaron las exportaciones mexicanas, se n~ 

ta que durante el periodo 1970-1973 la sustitución de i~ 

portaciones hizo una contribución negativa al crecimien

to económico t-1.5%), ya que hubo un importante proceso 

de sustitución de importaciones de bienes de capital o -

insumos intermedios, sobre todo en maquinaria y equipo -

elcctr~nico, de transporte, petroquímica y partes autom2 

tr!ccs. La contribución de las exportaciones fue impor-

tante en casi todos los sectores manufactureros. Este -

fue el resultado del estab1ccimientci de un programa amb~ 

cioso de incentivos para la exportación, en particular -

las devoluciones de los impuestos indirectos. 

En el pcr!odo l973-197G, la contribución de 1a su~ 

titución de importaciones al crecimiento ccon6mico del -

5% se explica principalmente por el pctr6leo y por algu

nas industrias de bienes de capital y de metales b&si--



cos. La contribuci6n de las exportaciones es nul.:l como -

resultado de una creciente sobr~valu~ci6n del p~so. 

Durante los años de 1978-1981 se considcr6 como el 

per1odo del auge petrolero. ya que hubo un importanto 

proceso de sustitución ·negativa de las importaciones de 

cas! un 40%. La participaci6n de las exportaciones lleg~ 

ron a registrar 4.7% (básicamente a las exportaciones 

petroleras), debido a la sobrcvaluaci6n del peso y al 

auge de la demanda interna que hicieron que la contribu

ción de las exportaciones resultara negativa en la mayo

r!a de los sectores. 

En 1981-1983, el pcr!odo de crisis en el que se d(I 

·el derrumbe de la de-manda ·interna llegando n una cifra -

de -435%, aportando 384% la sustituci6n de importaciones 

y un 51% de las exportaciones. 

En el período de 1982-1984 la contribuci6n ncgati-

va de esta demanda interna fue similar a la del pcr.!odo 

precedente (-464 .4%). Las exportaciones aportaron 103.2% 

y la sustitución de importaciones 361.4%. 
~/ 

M.I 
Cabe agreriar que, la contri.buci6n negativa de las cxµ>rt:a-
cioncs petroleras durante ese ¡:cr!odo se delJiG, p:ir la ca!
da de.1 precio y volt'.hfcn, mientras que las exportaciones de 
toclos los demás sectores obtenían importc-mtcs contd bucio-
nes al crecinúento del. producto. 
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Durante los diversos modelos econ6micos seguidos -

hasta 1982 hubo un asPecto ~mplÍcito contra las exporta

ciones, generado por las políticas de comercio exterior 

y e1 tipo de cambio. Este sesgo gradualmente se define -

como ~a diferencia porcentual entre el valor agregado i~ 

terno y el valor agregado obtenido al exportar. 

a.JADRO OO. 3 
MEXICD: SESO:> AN'l'IEXPORTl\OOR (PORCENrA.JES) 

~ 

1960 1979 1980 1981 1983;-mzo 1984-sep 1985-dic 

+(13) +(3) +(27) +(54) -(32) -(12) -(30) 

SINBOUXiIA : + ( } Per!crlo de exporta cloros 
- ( } Per!cdo de sesgo anticxp:::irtndor 

EUENTE: G. DlJEN) 
Citas del IOCE Y SEXX>FI 
AREi\ DE ESJUDIOS ESTADisrrcns (CUADERNO 162) 

Este cuadro muestra la cvoluci6n del sesgo antiex

portador a partir de 1983; puede observarse el importan

te incremento obtenido entre 1979-1981 dentro de las ex-

portaciones, sin embargo, a partir de 1983 a 1985 las d~· 
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valuaciones redujeren este sesgo conLra las exportacio--

nes hasta el punto de que se tornó altamente negativo. 

V6asc el cuadro siguiente: 

a.11\DRO NO. 4 

SESCO 1\NTIE:XPORl'l\OOR. DICID1BRE 1986 (POllCENI'!\.JES) 

SEC'.IOR SESOO 1\NTIEXPORI'J\OOR 

l. Agricultura -13 

2. Minería -19 

3. Petróleo y derivados -16 

4. Alincntos -67 

S. Textiles y cueros -68 

6. Madera -69 

7. Papel. y editorial -71 

8. Product.os qu!micos -45 

9. Minerales no rootálicos -51 

10. lndustrias M:.?rálicas t;iásicas -38 

11. Froduct:os nctálicos -41 

12. Otras manufacturas -35 

Flll'Nl'E: 

1\REI\ DE ES'l\JDIOS DEL SEX:EWfARJO DE C'a-1ERCIO 
Y mlEllTO INDUSl'RIAL (sax>FI) 

Podemos Citar a continuación los dos siguientes -

cuadros que son de utilidad para el desarrollo de este -

ensayo: 
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CUADRO NO. 5 

MEXICO: BAI.ANZI\. COMERCIAL 

(MILLONES DE DOLARES} 

MlO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

FUENTE: 

EXPORTACI.ON IMPORTACION 

7 38. 7 1,186.5 
799.8 1,186.5 
889 - 4 1,143.o 
928.5 1,239.7 

1,003.6 1,492.9 
1,101.3 1,559.6 
1,169.9 1,602.0 
1,102.9 1,737.8 
1,164.9 1,917.3 
1,341.8 1,988.8 
l, 372. 9 2,460.8 
1,474.S 2,407.3 
1,665.3 2,717.9 
2, 063.2 3,812.7 
2,850.0 6,056.7 
2,861.0 6,580.2 
3,297.B 6,029.6 
4,450.8 5,840.2 
6,063.l 7,713.8 
8,817.7 11,979.7 

15,307.5 18,486.2' 
19,419.6 23,929.6 
21,229.7 14,437.0 
21,398.8 7,720.5 
24,196.0 11,254.3 
21,866.4 p 13,460.4 
16,031.0 11,432.4 
20,656.2 12,222.9 
12,28G.7 9,917.0 

Bl\.NCO DE MEXICO 
SERIE ES'l'l\.DISTICJ\ HISTORICA, 
BALANZA DE PAGOS, 

p 
p 

S A L D O 

447.8 
338.8 
253.6 
311.2 
489.3 
458.3 
432 .1 
633.9 
752.4 
647 .o 

- 1,087.9 
932.8 

- 1,052.6 
- 3,749.5 
- 3,206.7 
- 3,719.2 
- 2,731.8 
- 1,391.4 
- 1,650.7 
- 3,162.0 
- 3,178.7 
- 4,510.0 

6,792.7 
13,678.3 
12,941.7 

8,406.4 
4,598.6 
3,881.1 
3,356.4 * 

CUADERNO 1950-1969 Y, VARIOS NUMEROS DEL INFORME 
ANUAL 

PRELIMINAR 
CIFRAS CORRF.SPONDIEN'l'ES DE ENERO A JULIO DEL MISMO 
ARO. 



CUADRO NO. 6 

MEXICO: INDICES DI:: CRECIMIENTO DEJ .. éOMERCIO EXTERIOR EN 
TERMINOS REALES. 

EXPORTACIONES 

AFIO T O T AL NO PETROLERAS IMPORTACIONES 

1960 100.00 100.00 100. 00 
1961 108.61 106.91 96. 26 
1962 120.55 119.95 96. 45 
1963 126. 22 124.22 104. 92 
1964 136.13 133.39 126. 08 
1965 146.47 145.17 129 .14 
1966 150.57 149.64 128. 37 
1967 141, 6B 140.50 138. 90 
1968 146.00 146.00 149. 61 
1969 161. 85 161.50 149. 35 
1970 159.77 159.79 178. 29 
1971 166.17 167.31 168. 91 
1972 179. 63 182.39 182.53 
1973 196. 76 199.94 226. 37 
1974 228. 67 225. 03 302. 55 
1975 210.13 181.37 300. 88 
1976 231.50 197. 90 263. 52 
1977 294.42 232.52 240. 61 
1978 372 .15 270.80 294. 77 
1979 480. 82 282.26 406.70 
1980 737.10 267.07 550. 45 
1981 815.40 252.07 653 .10 
1982 911.11 226. 40 385. 75 
1983 906. 75 272.64 203. 60 
1984 1,002.82 323.75 290.40 
1985 910.19 303.95 348. 83 
1986 967.2 443, 57 312.44 

FUEN'l'E: 
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FERNANDO DE MA1.'EO 
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MEXICO, 1988 
F.C.E 
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Como se observa en el cuadro namero 5, se muestra 

la evolución de las exportaciones e importaciones, as! -

como la balanza comercial en el período 1960-1988. En el 

cuadro ndmcro 6, aparecen los índices de crecimiento de 

las exportaciones en t6rminos reales. Las cifras de este 

cuadro han sido dcflactadas por los índices de precios -

al mayorco de los Estados Unidos. El uso de este deflac

tor se justifica por el hecho de que las exportaciones -

mexicanas a ese pa!s han pasado del 60~ del total de las 

exportaciones mexicanas, en el período analizado. 

Además, en este cuadro púede verse que las ~port~ 

cienes aumentaron a una tasa anual del 5.5% en el perío

do 1960-1969, mientras que las importaciones crecían 

4.6%. Estas cifras corresponden a la segunda etapa del -

m~delo de sustÍtuci6n de importaciones. 

Entre 1970-1974, las exportaciones crecieron a una 

tasa anual de 9.4%. Esta elevada tasa de crecimiento se 

debió al programa de subsidios a las exportaciones, in!-

ciado en 1971. Sin embargo, las importaciones aumen-

El cstfrnulo fiscal dcncmi.naao CEnI (C.crti!icado de Dcvoluc!Gn 
de Impuestos Indirectos y el General de Irrp:lrtaci6n) , tuvo -
ceno objetivo el da ccrnp:=;nsar o servir de contrapeso al alto 
sesgo contra las cx¡:ortacioncs, generado !undamentalmmte ¡::or 
el exceso de protccci6n otorgado a la industria por el cons
tante margan de sobrevaluaci6n a que se saroti6 el tipo de ...:_ 
cambio. 
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taron a una tasa mayor (14.1% anual). En el pcr!odo 

1974-1977, las exportaciones crecieron a una tasa anual 

del e.si gracias a las elevadas exportaciones petroleras 

de 1977. 

Para 1978, estaba bien establecido el modelo del -

sector pctr6leo (líder). Entre 1978 y 1982 aumentaron 

las exportaciones totales a una notable tasa anual de 

2si, mientras que las exportaciones no petroleras decli

naron -4.4% anual. En cambio las importaciones crecieron 

30.3% anual entre 1978-1981. En 1985 las exportaciones -

totales ten.tan aproximadamente el mismo nivel que en - -

1982, mientras que las exportaciones no petroleras cre-

c!an 10.3'%, a pesar de la reducción de 6.1% obscrvacfo.s -

en 1985 en rclaci6n con 1984. En 1986 las exportaciones 

declinaron 2Ji sin embargo, las no petroleras aumentaron 

46%. 

Es evidente que, por lo menos hasta 1985, el nuc- -

vo modelo de crecimiento orientado hacia afuera no se ha

bía establecido firmemente en lo que respecta los objc 

tivos de la cxportaci6n no petrolera. Las medidas de 

ajuste de corto plazo habían dominado a las medidas -

de desarrollo~ a largo plazo. En este sentido de- -
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be destacarse que no hay en el largo plazo otra opci6n -

que la de una estrategia de dcsárrollo orientada hacia -

la exportación. 

A continuación, con el fin de observar c6mo se en

cuentra estructurada las exportaciones de nuestro pa!s, 

se analizaron dos cuadros tomando como base los años de 

1983 a 1988, en donde se hicieron tres sub-períodos: el 

primero que abarca de 1983 a 1986; el segundo desde 1987 

a 1988 y por a1timo, se hace un an~lisis global desde --

1983 a 1988 (tasa de crecimiento en % anual). 

En el primer cuadro (cuadro no. 7) , se vcr.'.i en fo~ 

ma general los sectores de la Econom!a, tomando en cuen

ta, los bienes de capital, de consumo,· de uso intermedio 

y su participación total. En el segundo cuadro (cuadro -

no, 8) , se observarán las ramas de la producci6n de los 

principales sectores de nuestra economía. 

Cabe agregar que se tom6 como ejemplo para poder -

obtener la Tasa de Crecimiento, lo publicado por el Banco 

de Comercio Exterior, S.N.C., en donde aparecen los Sum~ 

rios Estad!sticon y en base a los cuales se calculG la -

Tasa de Crecimiento, para observar as!, el comportamien

to de los principales sectores y ramas de la producci6n 

que conforman la estructura de las exportaciones. 
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CU1IDOO ""· 7 
CREX::IMIEmO DE IAS EKPORTACICM:S MEXICANAS (1983-1988) 

TASA "DE CRECIMIENTO 
MILES DE DOLARES SUB-PERIOOOS ¡%) 

OJt.l'.:EP'lO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1983-86 1987-88 1983-88 

TOTAL 19180638 18251208 16074665 12674219 11998538 12386727 - 12.8 3.23 - 91.6 
Bienes de Consurro 1304359 1605003 1320998 1844494 2106720 2465568 12.2 17.2 17.03 
Bienes de Uso I. 17668511 16285705 14382620 10336405 9461181 9367155 - 10.l - 10.1 - 0.009 
Bienes de Capital 207768 360500 371047 428130 430635 554004 27.6 27.2 28.64 

AGRICUL'IURA Y SILV. 956112 1052207 893164 1568805 914358 989365 17.9 .68 o.os 
Bienes de Consurro 331258 482076 408258 705969 486902 557596 28.6 14.51 10.9 
Bienes de Uso I. 624823 580131 484906 828820 427448 431798 11.3 1.01 - 7.1 
Bienes de Cap:!.tal 31 17 B 4 - 18 - so - 33.6 

GANADERIA, CAZA Y. 
PEZCll 169996 119556 Gl043 170880 147726 216572 0.17 46.6 4.9 
Bienes de Consum:> 5264 2600 2887 7994 11561 17762 14.9 53.6 27.5 
Bienes de Uso I. 160492 113527 55013 157281 116068 195987 .67 68.B 4.07 
Bienes de Ca.pi tal 4240 3429 3143 5605 20097 2823 9.7 - 85.9 - 7.8 

INOOSTRIA EXTRl\CT. 14446806 11987682 10266162 4892306 4492179 4085665 - 30 - 9.4 - 22.3 . 
Bienes de Uso I. 14446806 11987682 10266162 4892306 4492179 4085665 0.66 - 18.15 - 22.3 

IND. MANUF!CTUREAA 3603332 5069702 4850596 6040439 4893485 7069519 !8. 7 19.95 14.42 
Bienes de Consurro 967643 1120260 909781 1130378 1608257 1890237 5.32 17 .5 14.3 
Bienes de Uso I. 2432192 3592369 3572910 4422266 3874698 4628103 22 19.4 13. 73 
Bienes de Capital 203497 357073 367905 487695 410530 351179 33 34.2 22.0 
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CUADílD NO. 8 
CRECIMIEN'l'O DE !AS EXPORTACICX\:ES POR RAMAS DE IDS. s&::TORES DE lA EX:DNCMtA MEXICANA (1983-1988) 

TASA DE CRECIMIENTO 
MILES DE DOLARES SUB-PERIOIX)S (%) 

SECTOR 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1983-86 1987-88 1983-88 

IND. El<l'RllCTIV1' 14446806 11987682 10266162 4892306 4992179 4085665 - 30.29 - 18.15 - 22.32 
Petr. y gas nat. 14048055 11572093 9868984 4468132 4664916 3697961 - 31. 73 - 20. 72 - 23.42 
Minc.ral.es Pet. 194350 226012 186033 196145 139712 196973 

IND. z..wmFACIURERA 3603332 5069702 4850596 6040439 5893485 7069519 18. 79 19.25 14.42 
J\1im. bcb.y tab. 609399 569174 473635 708166 686406 779502 5.13 13.56 5.04 
Text. y Prend. vest. 124798 194930 131185 240548 271025 303329 24.45 11.91 19.43 
Pieles, cueros y man. 13882 21299 18945 25655 44283 64322 22.71 46.38 36.09 
Mad. en manufacturas 64795 75168 64856 86211 73611 106684 9.98 44.92 10.48 
Papel,imprcn.c ind ed.. 52507 78973 68935 97660 107382 162828 22.97 51.63 25.40 
Der. del Petróleo 592099 827132 1076071 534856 366854 365854 - 3.33 0.29 - 12.22 
Petl:OqlJ.llnica 109094 134101 87672 73787 55633 128932 - 12.22 131.67 3.39 
Qu!mlca 439140 577520 500035 685569 611272 791829 16.00 29.33 12.51 
Prod.pl.lístico caucho 33263 48394 35361 64023 61161. 91905 24.39 50.26 22.53 
Man. min. no rret. 186850 213093 237955 313221 244896 280587 18.79 14.57 8.47 
Siderurgia 248530 310229 169053 343695 344579 399244 11.41 15.86 9.94 
M.inercrnetalurgia 126293 402209 293273 375344 350875 456746 43.77 39.17 27.57 
veh!c. p/trasp, sus. 
partes y refac. 679906 1093152 1129846 1627396 1983633 2110586 33.76 6.39 25.42 
a) Autotransporte 652705 1075535 1112737 1586129 1943460 2079808 34.44 7.01 26.0B 
.bJJ\erCOtran5F0rte 12603 16713 16301 25276 25286 5817 26.10 - 76.99 - 14.32 
e) Ferrocarril 14289 596 704 2758 2015 9764 - 42.20 384.56 - 7.33 
d) Navegaci6n 309 508 99 13233 12874 15197 249,86 18.04 117.95 

P.ROO.Mm',MAQ Y E.IN. 322780 534325 563325 864308 691781 1026671 38.86 48.40 26.03 
'1)p/agr. y ganad. 17448 10121 5525 4497 5138 14239 - 36.36 17.13 - 3.98 
b)Eq. Pl:Of. y Cient. 3735 6735 15079 29796 19138 15425 99.81 - 19.13 32.88 
c)Eq. y lipa. elec:s. 99144 171093 191903 319017 231743 366485 47.63 58.14 29.88 
d)Ap. Foto. cpt. y rol.. 22787 17885 15190 26178 19563 46150 4.13 135.90 15.15 
e)Alajas y obras :root. 1524 2954 2487 9641 9379 7032 84.94 - 25.02 35'77 
f)Maq. eq. y pdrd.div. 178142 315537 333040 425180 406820 577240 33.63 41.90 26.51 
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Ya hemos mencionado que en los cuadros analizados 

(cuadro no. 7 y 8) , se tomaría como año base a partir de 

1983, debido a que es el más reciente año en que se co-

mienza un nuevo sexenio en el cual se trata de dar más -

apoyo a los sectores que fueron descuidados el per!o-

do en donde c1 petróleo se convirti6 en el centro de 

atracci6n para el comercio hacia el exterior. 

Vemos que en el sub-período de 1983 a 1986, los --

sectores que registraron un aumento significativo de las 

exportaciones fueron, en primer t~rmino, la Indllstria M~ 

nufacturera, sigui~ndolc la Agricultura y Silvicultura; 

registrando la primer participaci6n del 18.7% y la segu~ 

da 17.9\ significativ.:lmcntc duranto esto per!odo aO ex-

portaci6n. 

A partir de 1983, la estrategia de desarrollo im-

plementada por el gobierno responsable, entre otras co-

sas, fue la de la promoci~n de las exportaciones, la 

cual tuvo una penetraci6n econ6mica relativa que trajo 

como resultados cambios importantes en el manejo de los 

instrumentos de promoci6n como, la de facilitar a los -

productores la ayuda de la fabricaciGn de sus productos 

de exportaci6n a través del financiamiento que otorgaron 

los distintos mecanismos establecidos, como lo es: 
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FOMEX, BANCOMEXT, PROFIDE, etc. 

Es evidente que los sectores bcnef iciados por esta 

estrategia fueron principalmente la industria manufactu

rera que dentro de sus ramas de producción contempla los 

productos metálicos, la maquinaria y equipos industria-

les que registraron niveles significativos de aumento -

de sus ¡xportaciones, gracias a las estrategias impleme~ 

tadas. 

En el siguiente sub-período (1987-1988), M6xico ya 

formaba parte contratante del Acuerdo General, y la in-

dustria manufacturera siguió permaneciendo en los prime

ros lugares de las exportaciones nacionales. A diferen--

cia del sub-pcr!odo anterior (1983-1986) , este sector 

registr6 un crecimiento del 18.7% anual con una tasa de 

crecimiento de las exportaciones del 19.95% para 1987- -

1988. 

Cabe agregar que, el proceso de adhesi6n de México 

fue excepcionalmente rápido. Esto se debió a que formaba 

parte de· una política interna de apertura al exterior -

que comprendía el fomento a las exportaciones no petrel~ 

Esto se ve oon mayor certeza en el cuadro no. 8, en donde -
aparecen las ramas de la producci6n que constituyen los dis
tintos sectores de nuestra econ::m!a. 
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ras, la racionalización de 1a protccci6n mediante el cam

bio del permiso previo de importaciones por arancel. La -

fijaci6n del tipo de cambio realista, la consolidaci6n de 

un nivel máximo del soi en el G/\TT y el c1npleo de otros -

instrumentos crediticios y administrativos. 

El patr6~ de comportamiento que adquiri6 la estruc

tura de las exportncioncs implementa.das a partir de 1983 

a 1987, mostraron que, efectivamente la pal ítica de aper

tura comercial adoptada por el gobierno as! como los cam

bios dentro de la política industrial y monetaria de nuc~ 

tro país (como hecho necesario para la crisis del endcud~ 

miento externo) han permitido diversificar las exportaci~ 

ncs del país y sobre todo en lo que re.spccta a1 rubro de 

bienes de consumo que uumcnl6 un 14.42'! en la industrja -

munufacturcra. 

Sin cmbnrgo, hay que tomar en cuenta que este dcsa-

rrollo industrial y sabre todo en "la industria nueva" --

que adquiri6 nuestro país, se proyectó no solamente haciü 

el mercado interno sino que también se dcsarL·rollaron los 

avances tecnológicos en las cOmunicaciones y el trünspor-

te, permitiendo al o.umcnto de la eficiencia industrial y 

distribución como proceso de sustituci6n de importaciones 

as! como que tambi6n se proyectó hacia el mcrcQdo intcrn~ 
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cional. acompañado como ya lo hemos mencionad.o de la apC!, 

tura comercial, de ~omento a la innovación, tccnolog!a, 

inversión directa extranjera, financiamiento intcrnacio-

nal, etc. 

El crecimiento de esta industria manufacturera se 

ha dado de una manera homog~nca, ya que, en los tres ti

pos de bienes se demostraron incrementos: 14.3% en bie-

nes de consumo, 13.73~ en bienes intermedios y un 22.0% 

en bienes de capital. Este comportamiento se explica por 

el papel primordial que tom6 la industria dentro de nue~ 

tra econom1a ya que, a partir de la adopci6n del modelo 

de sustituci~n de importaciones se convirtió en el eje -

sobre el cual gira nuestra cconom!a, y es a este eje al 

que mayor 6nfasis toman ias pol!ticas ccon6micas de los 

Oltimos sexenios, es decir que, se ha pretendido hnccr -

más eficiente el aparato productivo generando una dináml 

ca industrial rnfis exportadora. 

El hecho por el que en estos momentos la industria 

manufacturera se destaque como el principal eje no quie-

re demostrar que una consecuencia principal de la 

adhesi6n de nuestro pa!s al Acuerdo, si bien es de suma 

importancia tener.en cuenta que esta apertura coadyuvará 

al desarrollo eficiente de ~a industria más adelante, --
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permitiendo impu1sar aan m~s nuestra participación en el 

comercio mundial y contar con una mejor posición para 

combatir las tendencias proteccionistas de los pa!scs i~ 

dustrializados, que afectan el acceso a los mercados del 

exterior. 

La oportunidad de haberse integrado a este Acuerdo 

favoreció a nuestro pals en gran medida, ya que se daba 

comienzo a una nueva ronda de negociaciones, en donde --

seguramente se habrán de conformar las nuevas reglas que 

rcgular~n el comercio mundial en lo que resta de este -

siglo. Alcanzando a la Par mejores disciplinas y rcforz~ 

miento de políticas de no discriminaci6n, transparencia 

y naci6n m~s favo~ecidas, tanto en las disposiciones del 

mismo GATT corno en los.Códigos y Eritendimicntos. 

Asimismo, con ~sta apcrtur~ econ6mica se concibe -

como un proceso permanente y no coyuntural para fortale

cer el proceso de desarrollo sobre bases firmes, de 

acuerdo con las medidas de ajuste cambiario y la reduc-

ci6n arance1aria adoptadas en el marco del Pacto de Sol! 

daridad Econ6mica (PSE) y el Pacto de Estabilidad y Cre

cimiento Econ6mico (PECE) • Busc~~do ~n doble efecto pos! 

tivo en las exportaciones no petroleras. Por un l.ado, --
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los costos de los insumos requeridos por los exportado-

se acercarán a los precios internacioñales correspo~ 

dientes, y por el otro lado, aumentarán sus ingresos en 

pesos de los exportadores (divisas). 

Pero hay que tener mucho cuidado, que dentro de -

esta apertura econ6mica nuestro país deberá manejar polf 

ticas a la par como la de contar con un tipo de cambio -

realista, una pol!tica adecuada del gasto püblico, pol!

ticas econ6micas internas que realmente contribuyan al -

crecimiento del pa~s internamente, para poder tener la -

suficiente confianza de que en el mercado exterior podr~ 

mos competir con nues.tras ·exportaciones. 



CAPITULO I.V. 

NEGOCIACIONES DE LA RONDA URUGUAY EN EL GATT 
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Antecedentes 

El Acuerdo General es producto hasta'la fecha, de 

siete negociaciones comerciales multilaterales. Al fun-

·aarsc en 1949 como organismo regulador del com~rcio in-

ternacional ~ Estados Unidos quer!a que su orientaci6n 

tendiera al logro de la libcralizaci6n del comercio. Se 

part!a entonces de ciertos elementos, como lacooperac~6n 

internacional, los c6digos de conducta acordados y un -

marco de intercambio estables, cvitar!an que los pa!scs 

trataran de ajustar .el comercio a su convcnie.ncia, como 

en los años treinta. Se pretendía que el sistema .comer-

cial, bajo el GATT, tuviera como caracter!sticas la reci 

procidad, la no descrlminaci~n y, una serie de reglas b! 

sicas para regular el comercio internacional as! como, -

un mecanismo para profundizar la liberalizaci6n del co-

mcrcio a escala mundial. En consecuencia, desde la post

guerra hasta principios de los setenta el comercio intc~ 

nacional, sobre todo entre los pa!ses desarrollados, se 

rcaliz6 de acuerdo con un esquema que tendía a liberar -

los flujos, lo cual fue resultado de las negociaciones -

para reducir las barreras arancelarias. 

A continuaci6n, presentamos en breve síntesis, loa 

principales avances logrados en las seis negociaciones -

desarrolladas de 1947'a 1973. 
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- Ginebra (1947). 
De abril a octubre de 1947 se llevó a cal:o una negocia-
ci6n arancelaria multilateral con el objeto de m::>strar -
por anticipado lo que p::xlr!an ser las negociaciones aran 
celarias que despul!s se establecieron en la Carta de la
Habana. En siete mO?ses, 23 países disminuyeron sus aran
celes res¡:ecto de un voltlmen de intercambio que rcpreBe;!!, 
taba la mitad del CXl'OOrCio internacional • 

- Annccy (19471 , Torquay (1950-1951) y Ginebra (1955-1967). 
La negociación de Annccy aprob6 el ingreso de once paj'.scs 
.Y la de 'lbrquay el de la RcpCiblica Federal de Alemania. -
En tlsta negociación se registró además, una reduccidn del 
25% en los aranceles pratedio, en relacidn con 1948. Lo. 
negociación de Ginebra de 1955-1957, fue ~s bien mxles-
t:a. . 

- La Fonda Dillon (1960-1961). 
Recibid ese nanbre p:>r la pro¡:uesta del Subsecretario do 
Estado Estadounidense Douglas Dillon, de celebrar la Jle9Q. 
ciaci6n arancelaria simultáne.:."Un;!nte con las que dcbe:r!an 
llevar a cal:o l.os países miembros de la CEE a causa del -
establecimiento de la Tarifa EKterna o:m:in (TEI:) • Los re
sultados de esta Ronda fueron importantes rr.:Ss p:ir su di-
rrcnsi6n pol!tica que por sus efectos arancelarios. Fue la -
primera vez que la CEE neq:x:i6 en nombre de sus patees -
rnienbrOs as! cx::m:>, que f:ue la prinera en donde se intentó 
una negociación lineal (reducciones porcentuales i~nti-
cas a los aranceles de tcdos los productos) en vez del -
~todo tradicional, producto p:>r producto. 

- La Ronda Kcnncdy (1964-1967) • 
La Ley de EKpansi6n Caoorcial de Estados Unidos de 1962 -
autorizó al Gobierno de ese pa!s n negociar reducciones -
arancelarias de 50% en un lapso de cinco años, as! o::rro -
una supresión completa de los aranceles de aquellos pro-
duetos en que soi o nas del oarcrcio nundial lo realizan 
la CEE y Estados Unidos. En virtud de que el Reino Unido 
aCin no se hab!a adherido a la CEE se dcscstin6 la regla -
de 80%, i:ero se conserv6 el objetivo de 50% para las l"'le92 
elaciones entre países desarrollados. 
En esta Fonda, tambi6n se intentó llevar a cabo negocia-
clones sobre obst:liculos no arancelarios, liberar los in-
tercambios agr!colas y tonar en consideración las neoesl-
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dades de los países en desarrollo. Sin embargo, 1os resul 

~ti~~~~Y!~~~ "liireducidos, en relación con los'=" 

Las reducciones arancelarias por su parte, tuvieron un -
balance nuy p:JSitivo, se redujeron a un prarcclio de 35% -
para los productos industriales abar~o las tres cuar
tas partes del C'Clmrcio nurdíal. 

- La l"'1da 'lbkio (1973-1979). 
Se preten:li.6 en princra instancia, o::mtinuar oon 1a rcdu.E, 
cidn de las b.lrrc.ras o::xrerciales arancelarias e iniciar 
la elimi.naci6n de las ne> arancelarias, a fin de .impulsar 
el o::xre.rcio internacional y de tratar de mantener bajo -:
control el creciente protcccionisrro.. En segundo t.6nnioo -
se int:cnt6· integrar a los patses en vl'.as de desarrollo al 
sist:.crra. de cc:m?rcio int:e.rnacional bajo una base jur.!dica 
que tratara de regir las relaciones· carcrcialcs, 
Cabe ~ar que, la participación da nuestro país ante -
~fata R'.:lnda; ya fue.ron expuestos en el desarrollo de nues
tro capítulo II, ,por lo que oo es necesario nue.varre:ntc -
o:nentar los misrros. 

VEASE: 'n:Ml\S PE$1AWZA, "EL PRCYI'EXICNIS-D AGRICD!A ~ tA a:>
MJNICWJ .EXX:ta-ÜCA EUROPEA. 11

• EN CO>lERCIO EXTERIOR, VOL. 31 -
14. M!l)(IO?, ABRIL DE 1981. p. 367-372 
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4. 1 La. Ron-da Uruguay 

La Ronda Uruguay, es la octava Ronda de ~cgocia-

ciones multilaterales que se ha aprobado dentro del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. -

En ella participaron todas las partes contratantes 

incluyendo aquellos países que se hayan adherido prov~ 

sionalmentc a este Acuerdo o, simplemente aquellos que 

tengan la intención de adherirse en calidad de Partes -

.Contratantes. 

La principal finalidad de las negociaciones es, .

la olaboraci6n de entendimientos y disposiciones desti

nados a: 

l. Fortalcce.r la vigilanci~ en c1 GA'IT, ron el fin de facu1 
tar un control regulado de las políticas y prácticas cci= 
roorciales de las partes contratantes en el !unciorlMlien
to del sistena multilateral. 

2. Avanzar la actividad general y el proceso de seleccionar 
decisiones del G1\TI' caro Instituci6n, a trav-~s de otros 
medios, de la participaci6n activa de los distintos gru
p:>s para napciar seriarrcnte los temas que la integran. 

I.J\S CUALES SOi.O PODRAN PARI'ICIPJ\R EN U\S NEXXX:IACIONES RE-
1.ACIOOADAS ~ I.A M'OIFICACIOO O J\PLICACION DE DISPOSICIO
NES DEL ACUERC0 GENERAL O D1 SU CASO, EN LA. NEOJCI.ACION DE 
NUEVAS DISPOSICICNES. 
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3. Ature.ntar la ooo¡:eraci6n del Gl\'IT aJ. logro de un mayor -
CJüace en la formulaoi6n de la p:>l!tica eo:Jr6nica en es
cala mundial, reforzando su relación oon otras estnlctu
ras internacionales aptas en cuestiones n:onetarias y fi
nancieras. 

4. Contribuir a un nayor cspncimiento y liberalizac.i6n del 
carercio mundial, en beneficio de todos los p:i.!ses (es~ 
cial..ncnte de partes contratantes en desarrollo). 

5. Preservar Wl<."l acx:i6n dirigida a la cooperación en escala 
nacional e interna.ciona1 para increncntar la interrela-
ci6n de las políticas carorciales y otras poilticas que 
impiden el crecimiento y desarrollo. 

Dentro de esta Ronda y como en las anteriores, 

p1nnc6 realizar grupos de negociaciones establecidos pa

ra efectuar loS trabajos de este Acuerdo·' en donde se -

examinarán diferenLes medidas como: los aranceles, mcdi-

das no arancelarias, productos obtenidos de la cxplota-

ci6n de recursos naturales, textiles y·vcstidos, agricu~ . . 
tura, productos tropicales, art!culos del Acuerdo Ge-

neral, acuerdos del grupo de negociaciones sobre mercan-

cías, salvaguardias y medidas compensatorias·, aspectos -

de los derechos de propiedad intelectual relacionadas -

con el comercio incluyendo al comercio de mercanctap fa~ 

sificadas, medidas en materia de inversiones relaciona--

CON RESPEC'Iú A IDS GRUPOS DE mnx:m::IOO DE IA AGRIOJUlURA Y 
DE LOS PROrxx:'IOS TROPICALES, NUES'l"RO PAIS DEBE DE 'IGV\R ~ 
POS'lUR1\ DE DEFENSA a:N EL MERCAOO JNl'ERNACICNJ\L DE FSI'E 
ACUEROO, YA .QUE .SE LE IMPCNEN DEW\Sil\DAS BARRERAS .AJWCEIA
lUAS Y Fl'l"OSANl'l'ARlAS, ES D!:l:IR, SI::: IMPONEN ALTOS GRAVAMENES 
Y IUGIOOS CONTROLES DE CALIDAD Y SANIDAD A ESTE TIPO DE PIO
IJOC"fOS. 
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das con el comercio, solución de diferencias, Comité de 

Valoraci6n Aduanera, Organo de Vigilancia de los Texti-

les, servicios, etc. 

En septiembre del año pasado, la .Ronda Uruguay y 

de negociaciones cumplid dos años de haberse iniciado. 

Es la primera Ronda en donde nuestro pa!s participa ya 

como parte contratante; por lo tanto, a continuaci6n -

observaremos brevemente cu~l ha sido su postura frente 

a los temas analizados hasta e1 momento, en los distin

tos G~upos de Negociaci6n. 

GRUPO DE NEGOCIACION SOBRE ARANCELES. 

l. La oonsolidaci6n. La cucsti6n c1o esta vertiente, que es 
la dctexminaci6n de niveles m!ixirros de impJestos de im
p:>rtaci6n, consiste en concordar su alcance. Algunos -
patses por cjarplo, plantean que to1as las partes deben 
consolidar su ta.rifa. Otros que, consoliden solam:mte -
la ~te corres¡:ordiente a productos inclustt.·íc:ilcs. Alm!_ 
nos~, consideran que, el ~so do consolidar-:-
tarifas, no deberli incurrir en los países en desarrollo. 
La f:OSici6n de ~ico ante esta vertiente, ascgur6 su -
totalidad de su tarifa: es flexible, ya que reconoce -
las dificultades que p::>dr!an t.e.ncr otros países en desa 
rrollo para adoptar este o:mpn::rniso. -

2. Dcsgravaci6n de Aranceles. En este caso, prilcticanentc 
poderros decir que, concuerdan tcxlas las pro¡:uestas so-
bre la adaptaci6n de un mxlclo lino.i.l de dcsgravací6n. 

3. Utilizaci6n de Pn:>codirnicntos Bilaterales de peticiones 
y ofertas. Se han ncncionado o::xio o:xnplarentaria a cual 
quier otra t.6cnica que se adopte. La ~legaci6n de nuc~ 
·tro pa.1'.s, ha cnlaborado en esta ncgocii1ci6n, resalta.rxlo 
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la i.mp::lrtancia que concede a un acuerdo sobre técnicas y 
mxlal.idadcs de ncgociaci6n que autorice el inicio r:!ipido 
de las negociaciones aran~larias efectivas. J\simisno, -
ha conform..-1do estar dispuesto a dar concesiones bajo con 
a!pto de trato espxial y diferenciado en. la rredida de = 
sus p:>sibilidadcs confooro el desarrollo de la negocia
ci6n demuestre l::eneficios para nuestro país. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE MEDIDAS ARANCELARIAS. 

La r:osici6n que f.~ico taro, se bas6 en el oaTprcmiso de -
desm:i.ntclamiento y su Organo de Vigilancia, es decir que -
fueron dctcmdn~dos para apl.icarsc precismtentc aquellas -
restricciones que no tienen una l:k-'"lsc jur!dic.a en el Acuerdo 
General, por lo cual este Grup::> de Ncgociaci6n deberá con-
centrarse en todas las nclidas no arancelarias. 

La Dalegaci6n de P.~ico p::ir lo tanto, hal.16 í1til enfocar -
una. propuesta por Austria, que se basa en 1a idcntificacidn 
y clasificaci6n de aquellas m:xlidas que podr!an sujetarse a 
c.6digos de Conductas existentes, aquellas para las que po-
dr!an negociarse nuevos C6d.igos M.lltilateralcs de Conducta, 
así corro tambián, aquellas de voltlrrenes y valores de COtcr
cio afectados que podr!an negociarse ncdiante la aplicaci6n 
de una medida de lireralizaci6n. 

GRUPO DE MEDIDAS SOBHE PRODU,CTOS OBTENIDOS DE Ll\ -
EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES. 

ras discusiones de este· grupo han tenido dos vertientes: la 
cobertura de las lal::orcs del grup::> en ~rm.inos de prcxluctos 
y, el tipo de nclidas que si aplican a ISntos; y que podr!an 
ser al::ordadas en las negociaciones. Han surgido varios deba 
tes sobre este p.mto, por lo que la posición de Mfud.CXJ se = 
ha basado en el lincamient.o general de que el resultado de 
la negociación deberá prcrrovar el procesamiento de los re
"cursos naturales en los paises de origen; ¡x>r lo que tam
bién se declara en contra de la aplicaci6n de la cobertura 
del gn.ip:> en t.6.nninos de productos y, se ha op.iesto al tra
tanúcnto del tema de acceso a los abastecimientos y de poli 
ticas gube.rnamintales sobre propiedad, explotación y carer:: 
cializaci6n de productos naturales. 
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'GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE TEXTILES Y VESTIDO. 

Las negociaciones en el área de los tc.xtiles y el vestido -
buscan caro principal finalidad de que se definan rrodalida-
des ·que permi.tafl: integrar finalmmta este sector en el Gl\'IT 
sobre la base de nonnas y disciplinas del GA'IT reforzadas, -
con 1o que se contribuir:i tmnbién a la consecuci6n del obje
to de una mayor lil:cralizaci6n del carcrcio. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE AGRICULTURA. 

La idea de este qrupo se basa en el m:x:lelo de un marco rn..llti 
lateral detc.rminado para el desarrollo del C'Cll'Cr'cio agropc-= 
cuario, que abarque un mayor cxxuportamic.nto ordenado de la -
asignaci6n de naiidas ccrrercialcs y una ·mayor asignaci6n del 
oancrcio. 

Los prin:::ipales problcms presentados hasta la fecha, son la 
proliferaci6rt de subsidios a la prcx1ucci6n, a la exportación 
y a la introducci6n de ~rcados de importaci6n sin restric
ciones cuantitativas a neiidas sanitarias y fitosanitarias. 
Ante t.al situaci6n se ha presentado esquemas que o:mticncn -
reglas da car:icter general enfocadas a la reducción grad~l 

~~~i~~~!6~:S~!~~~~:s l~s ~~~:~' .!!1ª la -
Sin anbargó, a1gun:::is patses en desarrollo entre ellos M6xico 
consideran csencial..toonte prim:lrdial de que en el curso de -
las negociaciones se d6 una im¡:ortancia adecuada a los inte
reses y a los problemas cspcc!ficos quc enfrentan los patscs 
en desarrollo irnp::>rtadores netos de productos agrícolas. Las 
principales ideas por 6stos pa!ses son: trato especial y m<'i!l 
favorable, seguridad a~inentaria y respeto alirrcntario al -
manci!jo de p:>l!ticas nacionales. 

FSIOS ESQUEMl\S roERJN PRESENI'l\OOS SOLO POR TRES PARrFS ~-
TRATNll'ES: ESTAOOS UNIOOS, IA C.E.E. Y CANADA.: I.DS CUALES -
COIN:mIEnOU EN LA PRESEllrJ\CICX~ DE sus ESCUEMA.S. 
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GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE PRODUCTOS TROPICALES. 

I..a trasccnd.encia que tema este sector para 1os países en -
desarrollo, se basa en c1 hecho de que desde 1960 estos pro
ductos han sido rea:inocidos con especial interés p:>r los -
patscs desarrollados, ya que demandan o:mtinuarrente la entr!_ 
da de estos productos tropicales a sus mercados. Nuestro -
pata prescnt6 en noviembre del 87 una lista de prcxluctos ti::2, 
picalcs de inter& de exp:>rtaci6n que contiene las inp::irta
ciones realizadas ¡:or los Estados Unidos, c.anacll'i., J..a Ccmuni
dad F.coo!"mica L'uropca y el Ja¡:én. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE ARTICULOS DEL ACUERDO 
GENERAL. • 

Uno de los as~tos con mayor ínter& ele las Negociaciones -
de ·la Ronda Uruguay es la revisi6n de los artícul.os del 
l\cUerdo General. Es obvio saber que, oaro ~co es un pats 
reciente a ente Acuerdo, aein no se ha realizado prop.iestas -
concretas sobre la rcvisi6n de artículos, pero sin anbargo, 
ha· expresado que cualquier revisión o rro.1ificaci6n de algtln 
{os) artícu:tos del J\cuerdo General no debcrti "encaminar a una 

~~~~~ ~s~i=t~ ~~ ":~~~ª~~: ~/la 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUYEN 
00 AL COMERCIO DE MERCANCIAS FALSIFICADAS. -

ScgGn la posici6n que tomó nuestro pa~s en este -
grupo, es que la Organizaci6n Mundial pc'"U'a la propie-
dad Intelectual (CMPI) deOO tener wm mayor participación -
dentro de las laOOrcs de este grupo, debido a que se· aprove-

EL J\RI'IOJIO XXVIII, REI.ATIVO A lA MX>IFICN:ICN DE LN> LISTAS 
DE OJNCESIONES SE O:>NSIDERA IMPORr/\NTE PARA NUESI'RO PAIS, DE 
DIOO l\. OOE l.OS PAISl:!S DEBERAN TENER DERE0-10 DE NEXX:>CIJCIOO -
CUANOO J\LGUNl\ PJ\RI'E <XNI'AATANTE MJDIFIQUE SUS LISTAS DE a:N
CESIONES, POR ID ~ MEXICO YA PARl.'ICIPO Jt.NI'O o:N amJS -
PAISES, SOLICITANOO A IA SOCRETARIA ORL Gh'IT 0UE EXAMINE -
lAS IMPLICJ\CIOOES RF.ALES DE DIVERSOS MFrANISM)S PARA IA DE

. TER-1.INACICN DE DEREOIOS DE NEG:CIACICN; a:N I.A FINALIDAI> DE 
QUE 00 SE CDNDUZCA. A SI"nJACIONES RESTlUcrIVAS O MENJ5 WNTA
JOSAS QUE LA. EXIS'l'illl'E EN EL M:t1EN"IO DE U\ INCORPORACIOO DE 
NUESTOO PAIS l\L Gl\1T. 
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ch.arfa 1a experiencia adquirida ¡:or este Organism:i. El obje
tivo da que ,.i:!xico scña16 a este Organ.is:n:> coro parte pri.rroE_ 
dia1 para el funcionamiento de este gru¡:o se basa en que -
nuestro país cuenta con una ~Y de Invenciones y Marcas, así 
a::no que también cuenta con un Acuerdo que mantiene lícita-
nen te las marcas registradas en nuestro pats; por lo ante
rior se pone de manifiesto la pre::x:up.:1ci6n ¡::or canbatir la -
cx:npctencia desleal., solicitando finalmente que se establez
can m;1s vínculos activos del GA.TI' y la CNPI. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE MEDIDAS EN MATERIA DE 
INVERSIONES RELACIONAD/\$ CON EL COMERCIO. 

M6xico seña.16 que 1as medidas relacionadas con ventas dctros
ticas, requisitos ele manufacturas y prrrlucci6n axclusiva de 
prOOuctos cspcc!ficos entre otros, son medidas que no s6lo -
adoptan 1os gobiern:lS, sino tamb.i~ y con mayor frecuencia -
y amplitud, las anpresas transnacionalcs. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE LA SOLUCION DE DIFE-
RENCIAS. 

D:mtro de este grup::l, la Delegaci6n de 1-~ico planteó htísica 
mmte que el Consejo de Representantes del Gl\Tr realice reu::" 
niones especiales sobre la solución de diferencias para cum
plir todas las funciones relativas a los li t.igios, cont:.c"llldo 
para ellos con un Presidente designado o elegido cxclusi va
rrente para este fin. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE EI~ FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DEl. GATT. 

Las discusiones que llevó a cabo este grupo cst~n 
.ligados robre tres puntos: la vig.llancia multilateral, la par 
ticipaci6n Ministerial en los trabajos del GATI' y las rela--= 
cienes del Gl\'lT, al Fondo t>bnetario Internacional y el ·Bllnco 
M.mdial. 

1-~co di6 a conocer que ap:::>ya e1 principia, la participa
ción activa de los Ministros del GA'IT, sin anbargo, destaca 
la necesidad de rco::>rioccr claramente las implicaciones y los 
prcoed.imientos precisos para este fin en el curso de las ne-



88 

gociaciones • .Además ap::JYa la idea de que se m:mtengan estre
chas relaciones entre el. Gll.'IT, el nu y el BM, dándol.e W'\él -
orientación a la pLuroci6n dol desarrollo ecorónioo as! cxxro 
la e>..~i6n del carercio y la soluci6n del problema del fi.~ 
nanciamiento externo de los p.:i!scs en desarrollo. 

GRUPO DE NEGOCIACIONES SOBRE SERVICIOS. 
Antes ele dar· o:mienzo a esta explicación, cabe reo:>rdar que 
las negociaciones sobre este o::xrotido se realizan formalnen
tc fuera del GATl'. Esto se señaló diplo:n.:iticanente en la Oe
cl4.raci6n do Punta del Este cuando son 11.los ministros" y no 
"las partes contratantes del GATT" los que convocaron a las 
negociaciones, atmqUe l?stas se cclebrnr&l en el edificio del 
Gl\T"r y la Sccretar!a de esa Organización act~ o::no Secre
taría 'I'C'CJlica de 1as Negociaciones •. 

En esta esíera las ncgociacioneS terdrán por finalidad esta
blecer un marco nul.tilatcral de principios y nol.11\ls para el 
carercio de servicios, inclufda la clülx:lraci6n de p:>siblcs 
disciplinas para sectores particulares, con miras a 1as cx-
pansi6n de dicho o:::arercio en condicioiies de transparencia y 
libcralizaci6n progresiva y caro rredio de prat0ver e1 creci
miento de todos los intcrlcx:utorcs carcrcialcs y desenvolvi
miento de los países en vías de desarrollo. Este m.n-co res~ 
taó'i los objetivos de p::::il!.tica general de' las leyes y regla-= 
rrcntaciones nacionales aplicables a los servicios y temrlt -
en cuenta la lnlx>r realizada p::ir los Organisrros Internaciona 
les pcrtincncntes. - -

Ya hemos mencionado a grandes razgos principales -

finalidades de algunos de los Grupos encargados sÓbrc 

esta ncgociaciÓn, pero quisiera haccrh~ncapi~ en dos 

ejemplos representativos que considero do suma importan-

cia: 

El primero de ellos, es referente a la Agricultura 



89 

las fracciones correspondientes a este sector no fueron 

negociadas dontro de 1a adhesión de nuestro pa!s al GATT. 

y desde mi punto de vista es de real importancia, debido 

a que el mayor volumen de estos productos agr~colas se -

realiza entre pa!scs desarrollados, los cuales protegen -

su sector agrícola mediante subsidios a la producc16n y 

a la cxportaci6n y, elevados aranceles a las cxportacio--

nes. 

Sin irnos muy lejos y, como lo mencion~ anterior-

mente, los excedentes agr!colas de los países desarroll~ 

dos se mantienen almacenados mientras que en otras zonas 

del rbc padecen de hambruna y dcsnutrici6n crónica; 

asimismo, tenemos otro ejemplo palpable dCntro del comcE 

cio que ejerce nuestro pa!s con los Estados Uni os, ya -

que es victima de ciertas restricciones que exige oblig~ 

toriamentc en la~ normas de calidad de los productos que 

considerar necesario proteger, los cuales y con gran fr~ 

cucncia, esconden prop6sitos detra!1 de los tccnici.smos -

sanitarios, ya que este tipo de restricciones puede ser 

fatal para una carga de productos frescos debido a que -

son detenidos por varios días para cerciorarse de que el 

producto cumpla con todos los requisitos para dicha cx-

portaci6n. 
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Claro que, sobre este cometido, ya fue reconocido 

como prioritarios en la actual Ronda, poniendo especial 

atención para que nuestro pa!s y otros en v!as de dcsa--

rrollo se consideren como los exportadores netos, con el 

fin de responder a los lcg!timos anhelos de prosperidad 

socioccon6mica de nuestros pa!ses. El grupo de trabajo 

encargado cntr6 con gran presi6n ante las negociaciones 

esperemos que a la clausura se obtengan grandes benefi-

cios para nuestras futuras negociaciones a nivel bilato-

ral y multilateral dentro del cont~xto mundial 

El segundo ejemplo representativo, corresponde a -

los servicios, con la entrada de M6xico a este Acuerdo -

en 198G, se form6 un Grupo Intcrsecrctarial de Servicios 

{GIS), en el que participan las Sccreta~!as de Comercio 

y Fomento Industrial; Hacienda Y Cr~dito Ptiblico; Progr!!_ 

maci.6n y PrcsupucSto; Energía, Minas e Industria Paraes

tatal; Comunicaciones y Transporte~ Turismo, Trabajo y 

Prcvcnsi6n Social y Educación P6blica. 

De esta manera, el GIS tuvo que trabajar arduamen

te a fin de ir estructurando la posición mexicana adem4s 

de conocer cada vez con mayor preéisi6n el papel que ju~ 

ganlos servicio~ en el desarrollo econ6mico del pata. 
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Este .esfuerzo ha dado los frutos deseados en las -

negociaciones de la Ronda Uruguay. La Delegaci6n Mexica

na es una de. 1as m~s activas en ol Grupo Negociador de -

Servicios (GNS) ~, sin lugar a dudas, está influyendo de 

manera muy importante en el curso que están tomando las 

negociaciones. Es por eso, que considero que el sector -

d~ los ·servicios es muy importante en el crecimiento y -

desarrollo de nuestro pa!s, ya que es generador o distr! 

huidor de la tecnolog!a, de hecho, se calcula que hast'a 

el 80\ de dicha tecnolog!a.procede del sector servicios. 

En nuestro pa!s se puede considerar que este sector ªPºE 

ta m~s del 60%· del PIB y del empleo total. Asimismo, M6-

xico figura entre ·los 15 prin~ipalcs exportadores mundi~ 

les debido fundamentalmente al turismo y a la industria 

maquiladora. ..!]./ 

Es~eremos quo nuestra Delegación junto con otras 

(Brasil, India, Egipto, etc.) realicen una presión fuer

te ante los países desarrollados, con el fin de que accE 

ten que loS servicios no deban considerarse como una 

.!!!/ 
JIC1'UALME:N'l' CON EL APOYO DE U\ UNCT1\D, L1\ SOC'OFI ESTA REALl-

~I~GJ~~ S~ ~~~~: ~~ :~ ~ 
SA.RROU.O· A Nl.JESTOO PAIS: 'l'ELF.Ml\TICA, BANCA, SEGUROS, VAlDRES 
~IERIA Y <:Xl'lSUL'OORl.A, 'l'FIANSFOI<I'ES TERRESTRES, MAfUTlHJS, 
PUBLICIDAD, 'IURISf.D MAQUllAOORJ\.S y EMPRF.sl\S DE o;:x.u:::ocro EXTE 
RIOR. -
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cuesti6n separada de1 desarrollo y crecimiento de cual-

quier país. 



CAPITULO V. 

CONCLUSIONES 
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1.- Ante tantos escenarios en los cuaies nuestro país 

ha tratado de desempeñar su mejor papel de actua

ci ~on a niveles nacionales y por lo tanto intern~ 

cionales, durante el transcurso de este siglo, se 

vi6 precisado a tomar un modelo de in'dustrializa

ci ... on seguido durante m .. as de cuatro dt?cadas, · ... en 

donde se apoy6 en un proceso de sustitución de im 
portaciones con rnedidas proteccionistas (como la 

del permiso previo). El haber continuado con este 

modelo conyev6 a que nuestro pa ""is se 

un sesgo antiexportador y por lo tanto incapaz ae 
producir las divisas necesarias para nuestro des~ 

rrollo recurriendo entre tantos factores al fina~ 

ciamiento externo. No niego de ninguna manera que 

la política de sustitución de importaciones que -

manejó nuestro país, permitió 1a creación ~e un -

aparato industrial (que lo coloca como uno de 1os 

15 mfis importantes de1 mundo) , pero desafortunad~ 

mente 1os 1inoamicntos implementados no se acondi 

cionaban a 1as constantes modificaciones de la -

economía internacional. 
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2.- Ahora actualmente, las pol!ticas seguidas han con-

fortado de a}-guna manera el reto que nuestra econ.2_ 

m5a se ha propuesto recuperar (crecimiento y desa

rrollo) ele aquellos fen6mcnos inestables sucedidos 

anteriormente. 

Con la apertura comercial que Gltimamcnte se ha -

logrado, ha dado como.pauta a que se incrementen -

las exportaciones no petroleras, incrcmentandosc -

ast el aumento de divisas, lograndose una vincula

ción más eficiente con el exterior; ya que se ha -

tratado actuar con decisiones o miras al dcsarro-

llo interno para poder tener la capacidad de en-

frentarsc al contexto externo, es decir que se ha 

tratado de consolidar nuestro mercado ·in~crno 

transf0rmando de alguna manera el aparato producti 

vo para atender con eficiencia los mercados inLcr

nos y externos en expansión. 

3.- Bn el momento en que nuestro pa!s se incorporó al 

GATT, se cnfrent6 a un gran riesgo debido a que l.n 

industria local se encuentra en un nivel de compe

tencia que no conocía y que por lo Lanto, no tcn!n 
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experimentada ni prevista en sus.formas de opera-

ci6n. Para evitar este riesgo la industria tendrá 

que adquirir nuevos niveles de aprendizaje para --

compctir·con las industrias extranjeras, adquiric~ 

do la reconstrucci6n y moderninaci6n tota1 del ap~ 

rato industrial. 

3.- Con lo que respecta a la perspectiva que tomar4n -

nuestras exportaciones (principalmente en lo que -

respecta a la industria manufacturera), Lntcrnamen 

te se deberá crear un ambiente adecuado para que -

las disposiciones legales sean aplicadas en forma 

inmediata y precisa, ya que muchas de 6stas indus-

. trias se· ven envueltas en la participaci6n de la -

invcrsi6n'cxtranjcra directa, las cuales coadyuva

rán a mantener cierto crecimiento do la participa

ción de las exportaciones del pa!s, y por lo tanto 

se podrá ajustar de alguna manera la estructura y 

el fortalecimiento de nuestro mercado interno, es 

decir la planta productiva, la cual se adecuará 

las nuevas condiciones de competencia tanto nacio

nal como internacional. 
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4.- El hecho de que nuestro pa~s se haya adherido a -

éste Acuerdo, no ~uicrc decir que podremos conver

tirnos de la noche a la mañana en una potencia ex

portadora en todas las ramas, simplemente ayudará 

a crear una expansi6n de m7rcado {apertura comcr-

cial) y a la disminuci6n de ciertas restricciones 

qu~ impiden que nuestras exportaciones tengan la -

oportunidad de entrar en nuevos mercados exterio--

res. 

S.- Los resultados de· nuestra adhesión se verán sobre 

la marcha, es <licir, a un mediano y largo plazo, -

ya que como lo he mencionado anteriormente nuestro 

aparato industrial aan no cuenta lo suficicntcmcn-

te con bases experimentales para actual ampliamcn-

te dentro de este Acuerdo, pero por el momento, e~ 

tramos con la oportunidad de participAr en ia 

actual Ronda, en donde se cst~ trabajando pr~ 

si6n ante las anomnlfns que han rcstrigido nucc-

tro mercado. Las nuevas políticas irnplemantadas --

el momento, buscan nuevas cstratcgian en todos los 

frentes econ6micos, políticos y sociales; se trat~ 

r~ en el camino de apoyar m~s todas aquellas pol!-
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ticas financieras, crediticias, administrativas, -

asesor!as, acuerdos bilaterales, políticas 

macroecon6micas, etc., que encierren un nuevo con

texto ·nacional que tendrá como finalidad aumentar 

el desarrollo y crecimiento del pa!s. 

La adhesión de M6xico al GhTT promete buenos resux 

t~dos ·para nuestro país ••• pero a futuro. 
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