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PRIMERA  PARTE 

- ESTRUCTURA  INTERNA  DEL  GATT. 

CAPITULO  I.  QUE  ES  EL  ACUERDO  GENERAL  SOBRE  ARANCELES  ADUANEROS Y COMERCIO - 
( GATT ). 

1 .  Organismos  que  intervienen  en  el  comercio  internacional y porqué  el  surgi 

miento o nacimiento  del GATT. 

Uno de los  principales  organismos  que  intervienen  en  el  Comercio  Internacio - 
nal  es  el  Fondo  Monetario  Internacional (F.M.I.). En  el  año  de 1944 el  FMI  es - 
aceptado  como  tal  dentro  del  comercio  Internacional,  ,antes  que  nada  por  los  pas 

tos  de  Bretton  Woods  que  fueron  los  que  marcaron  la  base  de  su  sustento. 
i 

vi w 

A l  ser  fundado  éste  organismo  contemplaba  la  idea  de  ser,antes  que  nada  una - 
fuente de cooperación  Monetaria  Internacional  para  hacer  mas  fácil  la  expansión 

y el crecimiento  equilibrado  de  Comercio  Internacional;  por  otro  lado  buscaba - 
evitar  las  depreciaciones  cambiarias  competitivas;  coadyuvar  el  establecimiento 

de un  sistema  multilateral  de  pagos  para  las  transacciones  corrientes;  eliminar 

definitivamente  las  restricciones  cambiarias  que  dificulten  la  expansión  del  cg 

mercio  mundial, y acortar  la  duración ass como  también  aminorar  el  grado  de de- 

sequilibrio de las  balanzas  de  pago  de  los  paises  miembros,  todos  estos  aspec - 
t o s  muestran  la  condición  del FMI como  organismo  reguladordel  Comercio  Mundial. 

' "1 El E'MI, que  fue  acordado  cuando la Segunda  Guerra  Mundial aún no  terminaba, 

es el primero  de los grandes  organismos de la  posguerra  participantes  del Come: 

cio  Internacional y,  al existir  una  relación  tan  fntima  entre  el  sistema  finan- 

ciero y monetario y el comercio, los máximos  organismos  representativos de es-- 

tos  sectores  gemelos  del  marco de las  relaciones  económicas,  el  FMI  y  el  GATT,- 

alcanzan  el  carácter de pilares  de  ellos, más aún  cuando  ambos  organismos  se -- 
inspiran  en  la  doctrina  neoliberal  de  la  época  que  se  propone  eliminar  tanto -- 
del  comercio  como  de l o s  flujos  monetarios,  todas  las  barreras  que  aparezcan  cg 

mo elementos  artificiales  que  distorsionen o alteren  el  libre  juego de la  ofer- 

ta y la  demanda, de las  fuerzas  del mercado: 

. " 
1'1 c 
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El FMI cuenta  cada  año  con  un  presupuesto  que  asciende los 90 millones de dó- 

lares,  la  participación de USA  en  ésta  suma de dinero  es de un 20%, cosa  que lo- 

'hace mas influyente. 

: >idO3 u>:¿..> 

Por  otro  lado,  un  organismo  que  participa  también  activamente  en el Comercio- 

Internacional es el  llamado  Banco  Internacional de Reconstrucción  y  Fomento --- 
( BIRF 1. 
. r  

El  grupo  del  Banco  Mundial  está  compuesto  por  tres  instituciones:  la  Asocia 

ción  para el Desarrollo  Internacional ( IDA ), la  Cooperación  de  Finanzas  Inter- 

nacionales ( IFC ) ,  y el  Banco  Internacional  para  la  Reconstrucción y el Fomento 

( BIRF >; también  llamado  Banco  Mundial,  que  desempeña  la  funcidn  de  tal  para  el 
FMI,  y  entre  cuyos  fines  se  encuentran:  la  promoción  del  crecimiento  equilibrado 

de  largo  alcance  del  Comercio  Internacional  y  el  mantenimiento  del  equilibrio  de 

la  balanza  de  pago,  el  fomento  de  las  invers.iones  internacionales  para el desa-- 

rrollo  de  los  recursos  productivos de los  asociados  y el coadyuvar al aumento  de 

la  productividad y  el  nivel de vida de los pafses  que  participan  del  sistema.  Su 

creación  fue  simultánea  al  Fondo y bajo  la  misma  inspiraciórm 

\ 

21 

Dentro  del  comercio  internacional  también  se  encuentran  ocupando  un  lugar  muy 

importante l o s  Organismos  de  Integración  Económica.  Uno  de  estos  organismos  es - 
la  Comunidad  Británica  de  Naciones  que  llegó a conformar  un  área  de  preferencias 

en  la  que  se  estableció  ese  sistema  tarifario  con  calidad  de  preferencias  impe-- 

riales,  pero al firmarse el GATT  en 1947 estos  acuerdos  fueron  registrados  final - 
mente  en  él,  como  una  excepción  a  la  Cláusula de la  Nación  mas  Favorecida. 

Otro  organismo  importante  es  la  Asociación  Europea de Libre  Comercio  que  en - 
definitiva  tenXa  la  fija:  propuesta de la  integración  económica de los  paXses  y - 
poco a  poco  ha  ido  alimentando de miembros a la  Comunidad  Económica  Europea. 

También  se  puede  mencionar el Mercado  Común  Centroamericano  que  ha  sido  una - 
de las  modalidades de integración  económica  de  mayor  efectividad. 



2 .  Que  es  el  GATT. 

Al  finalizar  la  Segunda  Guerra  'Mundial  se  vislumbra  la  necesidad de crear  un- 

sistema  internacional  de  comercio  que  evitara  el  retroceso  a  las  prácticas  de  el 

liberalismo y la  discriminación  que  prevalecieron  antes  del  conflicto y que  esta 

bleciera  un  sistema  comercial  abierto.  En  febrero  del  año  de 1946 se  convoca  a - 
una  conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Comercio y Empleo,  cuyo  objetivo -- 
prlncipal  era  antes  que  nada  el  de  formular  los  principios y las  reglas  de  una - 
Organización  internacional  de  come.rcio,  as%  como  promover  negociaciones  multila- 

terales  de  reducción  de  derechos  arancelarios.  De  ésta  forma es  como  en  el  año - 
de 1948 se  logra  redactar  la  Carta  de la Habana,  en  la  que  se podan en proposi- 

ción  una  numerosa  serie  de  compromisos  en'las  áreas  de  comercio,  empleo,  del  de- 

sarrollo y la  construcción.  Se  analizaba  la no  remota  posibilidad  de  establecer- 

uria organización  con  poderes y facultades  para t o k  iniciativa y coordinar  ac-- 

ciones  internacionales  en  esas  esferas. 

h .,' 

Al  rechazar E.U.  la  Carta  de  la  Habana  se  decidió  aplicar con  carácter  provi- 

sional el Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio,  que  se  había  re- 

dactado  paralelamente  a  la  Carta  con  el  objeto  de  preservar  la  validéz  en  las -- 
concesiones  arancelarias  negociadas  hasta  entonces. Scforma era  la  de  un  acuer- 

do  camercial  entre  Partes  Contratantes  en el que  se  especificaban  las  concesio-- 

nes  arancelarias  otorgadas  por  las  partes, al igual  que  las  cláusulas  operativas 

consideradas  esenciales  para  proteger  el  valor  de  dichas  concesiones.  Se  tenía - 
la  idea  de  que  esas  cláusulas  vendrfan  a  ser  sustituidas  por el capítulo  sobre - 
Pol€tica  Comercial  de  la  Carta  de  la  Habana  cuando  ésta  fuera  puesta  en  vigor.. 

Al  no  suceder  las  cosas  como  estaban  previstas el Acuerdo  General  se  convir-- 

tió en  el  Único  conjunto  de  compromisos  comerciales  multilaterales  derivados de- 

las  iniciativas  anteriores. 

Las  iniciales  de  las  palabras  que  componen el nombre  de  este  acuerdo  se  ha -- 
hecho  común  ponerlas  en  inglés,  GATT y así,  estas  siglas  refieren  al  General -- 
Agreement on Tariffs  and  Trade,  que  su  traducción  en  español  seria  de  Acuerdo Ge 

. . . . .. ... ,- l_.".P 
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neral  sobre  Tarifas y Comercio ( A.G.T.C. 1. 

El  GATT  es  la  institución  que  fija el marco  jurfdico  de  negociación  para  el - 
comercio  mundial, su nombre lo toma  del  titulo  del  convenio  que  le  dio  origen,- 

el  cual  no  es  mas  que  un  acuerdo  multilateral  de  comercio  en  el  que  se  finjan - 
determinadas  formas,  derechos y obligaciones  que  los  pafses  miembros  aceptan -- 
respetar. 

Desde  su  creación  el  GATT  ha  sido  un  tratado  entre l o s  paises  firmantes  y  no- 

exactamente  una  organización  internacional  formal  como  parece  ser,  es  por  esta- 

razón  que  a  los  participantes  se  les  conoce y reconoce  como  partes  contratantes 

y no  como  Estados  signatarios. 

El  sistema  del  GATT 

jo  responsabilidad  de 

la  polftica  económica 

del  GATT  trae  consigo 

nómica y comercial,  a 

paises. 

Es el 30 de  octubre 

es  el  que  concede mas derechos  a  sus  miembros,  claro,  ba- 

estos  de  establecer  cierta  disciplina en  algunas  áreas  de 

y comercial.  Mientras  que  por  otro  lado el  sistema  fuera- 

una  mayor  libertad  de  acción en  términos  de  politica  eco- 

costa  de  menores  derechos  frente al resto  de los deds -- 

de 1946 cuando los primeros 23 pafses  firman el Acuerdo - 
General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio, y estos  pafses  son: 

Australia  China  Pafses  Bajos 

Bélgica  Cuba  Siria 

Brasil  Estados  Unidos  Sudáf  rica 

Birmania  Franc  fa  Rhodesia  del  Sur 

Canadá  India  Nueva  Zelanda 

Ceilán  Lfbano  Noruega 

Checoslovaquia  Luxemburgo  Reino  Unido 

Chile  Paquistán 

Este  Acuerdo  queda, al no haberse  ratificado  la  Carta  de  la  Habana,  como  el - 
Único  Marco  multilateral  de los intercambios  y  puede  verse  como  en  la  práctica 

se  ha  llevado  a  cabo  la  misión  que  se  le  asignó  a  la  Organización  Internacional , 
i 



de  Comercio. 

El Acuerdo General cuenta con 38 a r t h d o s  que tienen como finalidad  servir - 
de  base al comercio internacional. 



3. Ease  Ideológica 

Es  hacia 1946-47 cuando  el  GATT  se  concibió  originalmente  como  un  preámbulo - 
para  la  formación  de  una  organización  internacional  de  comercio. 

Este  acuerdo provisimal se  constituye  posteriormente,  gracias al fracaso  del 

intento  de  creación  de  una  institución  comercial  fuerte  dependiente  de  las  Na-- 

ciones  Unidas,  en el Gnico  r.eglamento  de  normatividad  de  las  relaciones  comer-- 

ciales  internacionales. 

Los miembros  del  GATT  adoptan  el  compromiso  de  no  aumentar  los  aranceles adus 

neros  mas  encima  de  las  tasas  negociadas,  las  cuales  se  encuentran  consolidadas 

en  las  listas  de  concesiones  que  forman  parte  del  acuerdo  y  además  tienen  la -- 
misma  validez  que  éste. 

Para  el  adecuado  logro  de  sus  objetivos, el GATT  dispone de una  serie  de  ins- 

trumentos  y  principios, l o s  de  mayor  importancia  son  los  siguientes: 

I) La clausula  de  nación  mas  favorecida,  através  de la cual  se  establece  que- 

el comercio  no  debe  estar  sujeto a ninguna  discriminación,  de  manera  tal  que -- 
los  beneficios  concedidos  por  un  paIs  a  otro  miembro  del  acuerdo,  se  hacen  ex-- 

tensivos a las  demás  partes  contratantes,  consiguiéndose  de  esta  forma  la  pro-- 

yección  multilateral  de  tales  beneficios. 

11) La multilateralidad  que  se  instrumenta  mediante el  otorgamiento  de  facili 

dades  que  los  paises  se  obligan  a  conceder  a  todos  los  demás  firmantes,  bajo el 

principio  de  la  nación  mas  favorecida y mediante  la  seguridad  de  que  cada  pais- 

miembro  tiene el  apoyo de  los  otros  en  esas  pretensiones. 

- 

111) Los aranceles  aduaneros  que  permiten  proteger  'la  industria  de  un  pa%s -- 
sin  recurrir  a  otro  tipo  de  medidas  como  las  restricciones  no  arancelarias,  la- 

práctica  del  Dumping ( para  vender  en el exterior  a  precios  mas  bajos  que el -- 
costo  real  de  producción I ,  o el subsidio  a  las  exportaciones. 

IV) La  compensación  por  el  retiro  y  la  disminución  de  las  concesiones  arance- 

larias  otorgadas  durante el curso de negociaciones  comerciales  efectuadas  en  su 

seno,  para  reestablecer  el  equilibrio  en  las  condiciones  negociadas  y  evitar  el 

.. .. . .. . ., " I . ~ - ~ - ~ " ~  "- -..- ~ - , ~  .". 
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uso  de  medidas  de  represalia  que  pudiera  aplicar  algún  pais,  por los  aumentos - 
en  las  restricciones  que  se  le  impusieran  a  sus  mercanclas  para  entrar a otro - 
país. 

V) La  aceptación de Uniones  Aduaneras o Zonas  de  libre  comercio,  para  las  que 

las  disposiciones  contenidas  en el  GATT  exigen  que los aranceles y disposicio-- 

nes  que  afecten el comercio  de los paises  que lo integran,  no  sean mas restric- 

tivos  que  las  existentes,  antes  de  la  creación  de  dichos  grupos,  en  su  relación 

con los demás  paises  miembros  del  acuerdo. 

VI)  Las  consultas  para  que  la  aplicación  de  cualquier  medida  restrictiva  del- 

comercio  por  parte de algún  pags  miembro  en  perjuicio  de  otro,  pueda  ser  objeto 

de  consultas  previas  entre los involucrados,  con el  fin  de  llegar  a  un  acuerdo- 

sobre los términos  de  las  medidas  restrictivas, o bien  para  obtener  la  compensa 

ción  correspondiente. 

VII) El intercambio  equitativo  se  refiere al mejoramiento  del  comercio  de los 

paises  en  vfas  de  desarrollo,  para lo cual  fue  modificado en 1950 el articulo - 
XVIII  del  Acuerdo, y se  agregó  en 1965 la  parte  IV  sobre  comercio y desarrollo. 

I VIII) Las  represalias  que  han  sido  estrictamente  reglamentadas  para  instrumen 

tarse  únicamente  después  de  haberse  realizado  consultas  entre  las  partes  en coz 

f licto. 

IX) Las  exenciones  mediante  las  cuales  se  considera  la  posibilidad  de  no  apli - 
car  ciertas  disposiciones,  siempre y cuando  fuera  necesario  el  cumplimiento de- 

los objetivos  generales  del  Acuerdo  General.  Esta  facultad solo la  pueden  ejer- 

cer  las  partes  contratantes  actuando  como  cuerpo  colegiado,  con el propósito de 

evitar  la  introducción  unilateral  de  medidas  que  afecten  las  normas  del  acuerdo 

sin  una  previa  consulta;- 31 

Al  inicio,  cuando el  GATT  apenas  comenzaba  a  integrarse,  era  concebido  sola-- 

mente  como  un  simple  acuerdo  comercial,  posteriormente  ha  ido  tomando  importan- 

cia, y a pasos  agigantados  se  ha  convertido  en  una  organización  comercial  intex 

nacional  que  reune  muchos  elementos  para  poder  ser  tal.  Algunos  puntos  importan - 



tes son: 

a)  Un  tratado: el Acuerdo  General. 

b) Organos  permanentes:  las  reuniones  de las partes  contratantes, el - 
consejo de  representantes,  y un secretario general con un director- 

general. 

c) Un  presupuesto: al que  contribuye  cada  parte  contratante  en  función 

de su particlpación  en el comercio internacional7 4 /  

I 

I 
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E l  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio g i r a  en  torno a cua - 
t r o   o b j e t i v o s  que  vienen  s iendo  su base. 

E l   p r i m e r o   d e   e l l o s  es e l  que señala que  tanto sus r e l a c i o n e s   c o m e r c i a l e s   c o -  

mo económicas  deben marcar su tendenc ia  hacia e l  logro  de n i v e l e s  de  v.ida mas -- 
elevados.  

E l  segundo es l a  consecusión  del   pleno  empleo y de un n i v e l   e l e v a d o ,   c a d a   v e z  

mayor, d e l  i n g r e s o  real  y de l a  demanda efectiva. 

E l  t e r c e r o  se refiere a l a  c o m p l e t a   u t i l i z a c i ó n   d e   l o s   r e c u r s o s   m u n d i a l e s .  

En c u a r t o  y ú l t i m o   l u g a r  está e l  aumento  de l a  producción y de l o s  cambios de 

productos.  

P a r a   q u e   e s t o s   o b j e t i v o s  se r e a l i c e n  es n e c e s a r i a  l a  c e l e b r a c i ó n  de  acuerdos- 

que  deben basarse ,antes  ~ . ~ -  que ~ nadwen l a  r e c i p r o c i d a d  y las mutuas v e n t a j a s .  En -- 
las n e g o c i a c i o n e s  a n i v e l   i n t e r n a c i o n a l  l a  r e c i p r o c i d a d ,  o sea, e l  a l g o   p o r  e l  - 
a l g o  es  l a  b a s e   e n  las m u t u a s   c o n c e s i o n e s   s o b r e   c u o t a s   a r a n c e l a r i a s   e n t r e   l o s  -- 
palses. 

t \L 

También  deben b a s a r s e   e n  l a  r e d u c c i ó n   s u s t a n c i a l   d e   l o s   a r a n c e l e s ,  a s €  como - 
en l a  e l i m i n a c i ó n   d e l   t r a t a d o   d i s c r i m i n a t o r i o   e n  materia de   comerc io   in ternac io -  

n a l .  

- 9 -  



5 .  Principios  fundamentales. 

Los principios  básicos  en los cuales  se  apoyan  las  disposiciones  del  GATT -- 
son : 

En  primer  lugar  la  no  discriminación o trato  igualitario,  según  esto  cada -- 
parte  contratante  debe  brindar  el  mismo  tratamiento  a  las  demás  partes, en los- 

actos  de  comercio  que  llevan  a  efecto  entre  ellos. $n si,este principio  cubre - 
un  objetivo  primordial  del  GATT,  que  es  la  creación  de  relaciones  comerciales - 
equitativas  y  justas,  lo  que  en el Sistema  de  Comercio  se  cumple  através  de  la- 

cláusula  de  la  Nación más favorecida  y  por el Foro  Nacional. 

1-j o 

En  segundo  lugar  se  puede  mencionar el principio  de  la  reciprocidad I' confol 

me al cual  las  concesiones  que  se  otorguen  a  las  partes  contratantes y se  con-- 

fieran  en el seno  del  GATT  son  de  carácter  oneroso,  de  tal  manera  que  la  conce- 

sión  que  una  parte  hace se fundamenta  en  la  que  recibe  de  otra y viceversa,  es- 

tidndose ambas  concesiones  equivalentes 'IT 

.. 
51 

En tercer  lugar se coloca  la  multilateralidad  que  en  cierto  modo  plantea  al- 

GATT  que  sus  miembros  llegan  a  acuerdos  entre  ellos  mismos o con  terceros  por - 
la via  bilateral,  se  está  provocando  una  erosión  del  sistema  del  organismo,  cu- 

ya esencia  exige  que  para  fortalecer  sus  fundamentos,  se  logren  los  acuerdos -- 
con  base  a  la  multelateralidad. 

El  cuarto  principio  es el de  servir  de  centro  de  negociación.  El GATT propor - 
ciona  un  marco  dentro  del  cud1  los  paises  pueden  entablar  negociaciones  rondas- 

o las llamadas  negociaciones  comerciales  multilaterales  para  la  reducción de -- 
aranceles y otras  barreras  del  comercio. 

El  quinto  principio  es el que  se  refiere  a  la  eliminación  de  las  restriccio- 

nes  cuantitativas.  Éste  explica  que  ninguna  parte  contratante  mantendrá o impoE 

drá  restricciones ni prohibiciones  a  la  importación  de  un  producto  del  Territo- 

rio  de  la  otra  parte  contratante o a  la  exportación o a  la  venta  para  la  expor- 

tación  de un  producto  destinado al territorio  de  otra  parte  contratante, ya -- 
sean  aplicadas  mediante  contingentes,  licencias  de  importación o de  exportación 



o por medio de otras medidas7 61 



6. Estructura  administrativa. 

El  GATT  funciona  con  una  organización  administrativa  bastante  compleja,  com- 

puesta  básicamente  por los órganos  siguientes: 

A) El  periodo  de  sesiones  de  las  partes  contratantes;  basicamente  está  inte- 

grado  por  los  miembros  activos  del  GATT;  y  celebra  una  reunión  cada  año;  además 

las  decisiones  que  se  toman  son  en  lo  general  por  concenso  y  no  por  votación, - 
cada  parte  contratante  cuenta  con  un  voto. 

B) El  Consejo  de  Representantes. 

Este  consejo  de  representantes  está  compuesto  por  todos  los  miembros  del -- 
GATT  que  quieren formar parte  de  él. Es responsabilidad  de  este  consejo  ocupar- 

se  de  los  asuntos  de  trámite  y  de  los  de  carácter  urgente  en  los  periodos  de se 

siones  de  las  partes  contratantes.  Aproximadamente  se  reune  nueve  veces al año, 

además  debe  de  estar al pendiente  del  trabajo  que  realizan  los  comités,  grupos- 

de  trabajo y otros  cuerpos  auxiliares  de las partes  contratantes. 

C) El  Comité  de  Comercio  y  Desarrollo. 

Este es  un  comité  permanente y conserva  la  misma  condición  que el comité  de- 

representantes.  Este  comité  se  creó  como  consecuencia  de  la  anexión  de  la  parte 

cuarta al Acuerdo  General,  teniéndo  como  objetivo el de  seguir  todas  las  activk 

dades  del  GATT,  buscando  siempre  que  se  otorgue  la  necesaria  atención  a los pro - 
blemas  de  mayor  interés  para l o s  países  en  desarrollo. 

D) El  Comité de Negociaciones  Comerciales. 

Este  comité  fue  creado  con  la  idea  de  responder  a  la  necesidad  que  tenfa  un- 

número  considerable  de  miembros  de  realizar  amplias  negociaciones  comerciales - 
multilaterales.  En  éste  comité  no  puede  participar  ningún  pais  que  no  haya noti 

ficado  su  participación al Director  General, ya  sea  miembro o no  del  GATT. 
/ 

Este  comite  solo  estará  en pie mientras  cumpla  con  los  siguientes  cometidos: 

1) Elaborar  y  poner en práctica  planes  detallados  de  negociaciones  comercia- 

les  y  establecer  procedimientos  apropiados  de  negociación,  incluyendo  procedi" 

mientos  especiales  para  la  negociaciones  entre  paises  desarrollados  y  en  desa-- 

1 9  ... , .-._ . . . . " " "".-.I.-III 



rrollo. 

2) Supervisar  la  marcha de las  negociaciones7 7 1  

E) Los grupos  Consultivos de consulta  y  de  trabajo. 

a)  El  grupo  consultivo de los  dieciocho,  fue  creado  en 1975 con la idea de - 
crear y proporcionar  ayuda  a los miembros  a  cumplir  de  manera mas eficáz  algu - 
nos  de  sus  cometidos.  Este  grupo lo integran  un  número  considerable  de  altos -- 
funcionarios  del  gobierno  representativo  del  GATT. 

Por  otro  lado  estos  grupos  consultivos  sirven  como  coordinadores  entre  el -- 
GATT  y el FMI. 

b) Grupo  Internacional  Consultivo  de  la  carne. 

Este  grupo  tiene  a su cargo  la  función  de  realizar  consultas  intergubername2 

tales,  elaborar  estudios y proporcionar  información  sobre  la  oferta y la  deman- 

da  del  ganado  bovino y de  la  carne. 

c) Grupo  consultivo  mixto  del  Centro  de  Comercio  Internacional  UNCTAD/GATT.- 

Éste  grupo  se  formó  en 1964 para  fomentar  las  exportaciones  de los paises  en de 

sarro116 81 
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7 .  Su  función  en el comercio  internacional. 

En  algunas  ocasiones.el  GATT se  ha  juzgado  como  el " club  de los ricos I' y - 
L "" 

creo  que  con  bastante  acierto,,  pues  éste  organismo  siempre  ha  marcado  una  ten-- 
" - 

, \  i i * ,-- 

dencia  mayor  a  favorecer  las  transacciones  en los paises  industrializados  y él- 

mismo  afirma  que  son  sus  socios  mas  importantes. 

Dando  un  repaso  a  los  antecedentes  históricos de la  formación  del  GATT  se -- 
puede  ver  con  claridad  que  el  origen de tal  organismo  obedeció p t e s  que  nada,- 

#L] $<""" 

a la  voluntad  de  una  gran  superpotencia:  Estados  Unidos,  pues  su  formación  con- 

venía  a  su  interés  nacional  primordialmente y al de sus  aliados y socios.  Por - 
ésto  mismo  resulta  evidente  pensar  que  estos  intereses  no  coinciden  definitiva- 

mente  con  los  de  los  palses  en  desarrollo. 
- 

\ 

Los Estados  Unidos  propician  la  liberació?.  del  comercio  para  poder  disfrutar 

la  posibilidad de vender  sus  productos  y  exportar  sus  capitales  sin  tropezar -- 
con  restricciones.  El  GATT  responde  a  un  esquema  de  acumulación  de  capital  en - 
favor  de  los  países  industrializados  que  aparecen  en  la  escena  como  beneficia-- 

rios  directos de todo  el  mecanismo. 

is En Eqel GATT  benefició  directamente  a  los  paises  industrializados  que  ya - 
r: 

contaban  con  la  plantaindustrial  suficiente  para  exportar  sus  productos. 

Realmente  éste  organismo no cumplió  algunos de los campos  que  constitufan - 
cuestiones  prioritarias  para  los  paises  en  desarrollo,  tales  como el problema - 
de los  productosbásicos,  las  prácticas  restrictivas  del  comercio,  el  desarrollo 

económico y reconstrucción  y  otros, 

Es claro  ver  que el GATT  ha  beneficiado  muy  poco  a los países  en  desarrollo- 

organismo  respecto  a los países  industrializados. 



8. Miembros  activos. 

El  Acuerdo  General,  que  se  creó  en 1947 pero  que  realmente  entro  en  vigor - 
hasta 1948, cuenta  hasta 1984 con 90 pafses  participantes  entre  estos 9 0  se  en-- 

cuentran 22 paIses de alto  desarrollo  industrial,  seis  naciones  socialistas, y - 
56 paises  subdesarrollados,  incluyendo a 13 del  área  latinoamericana y del  Cari- 

be y 4 de la OPEP, y en 1986 México  llega a formar  parte  también de dicho  acuer- 

do.  Estos  paIses son: 

1.- Parte  contratantes. 

1.- Alemania ( Rep.  Federal de ). 
2.- Alto  Volta. 

3. - Argentina, 
4.- Australia. 

5.- Austria. 

6.- Bangladesch. 

7. - Barbados. 
8.- Bélgica. 

9.- Belice. 

10.- Benin. 

11.- Birmania. 

12.- Brasil. 

13.- Burundi. 

14.- Camerún. 

15.- Canadá. 

16.- Colombia. 

17.- Congo. 

18.- Corea ( Rep. de ). 
19.- Costa  de  Marfll.. 

20.- Cuba. 

21.- Chad. 

22.- Checoslovaquia. 

23.- Chile. 

24.- Chipre. 

25.- Dinamarca. 

26.- Egipto. 

27 . -  España. 

28.- Estados  Unidos 

de  América. 

29. - Filipinas. 
30. - Finlandia. 
31. - Francia. 
32.- Gabón. 

33.- Gambia. 

34. - Ghana. 
35. - Grecia. 
36.- Guayana. 

37.- Haiti. 

38.- Hungria. 

39.- India. 



4 0 . -  Indonesia. 6 7 . -  Reino  Unido. 

4 1 . -  Irlandia. 6 8 . -  República  Centro- 

4 2 . -  Islandia. 

4 3 .  - Israel. 6 9 . -  Rep.  Dominicana. 

44 . -  Italia. 7 0 . -  Rumania. 

4 5 .  - Jamaica. 7 l .  - Rwanda. 
4 6 . -  Japón. 7 2 .  - Senegal. 
4 7 . -  Kenia. 73.- Sierra,  Leona. 

4 8 . -  Kuwait. 7 4 . -  Singapur. 

4 9 .  - Luxemburgo. 7 5 . -  Sri  Lanka. 

5 0 .  - Madagascar. 7 6 . -  Sudáfrica. 

51 . -  Malawi. 7 7 . -  Suecia. 

52 . -  Malasia. 7 8 . -  Surinam. 

5 3 .  - Maldivas. 7 9 . -  Suiza. 

54 . -  Malta. 8 0 . -  Tailandia. 

5 5 . -  Mauricio. 8 1 . -  Tanzania. 

5 6 .  - Mauritan,ia. 8 2 . -  Togo. 

57 . -  Nicaragua. 8 3 . -  Trinidad y Tobago. 

5 8 . -  Niger. 8 4 .  - Turquia. 
5 9 . -  Nigeria. 85 . -  Uganda. 

6 0 .  - Noruega. 8 6 . -  Uruguay. 

6 1 . -  Nueva  Zelanda. 8 7 . -  Yugoslavia. 

6 2 . -  Paises  Bajos. 8 8 . -  Zaire. 

6 3 . -  Pakistán. 8 9 .  - Zambia. 
6 4 . -  Perú. 90.- Zimbabwe. 

6 5 . -  Polonia. 9 1 . -  México. 

66.- Portugal. 

africana. 

11.- Dos paises  son los que  aplican  provisionalmente el Acuerdo  General,  Con- 

duración  de  tres  años y sin  derecho a Cláusula de Mayor  Privilegio. 



Estos  paises son: 

1.- Costa  Rica. 2.- Túnez. 

111.- LOS pafses  que  de  hecho  aplican  el  Acuerdo  General  son  principalmente - 
excolonias  de  las  Partes  Contratantes o de los miembros  provisionales.- 

Ellos  son: 

1.- Angola. 16.-  Kampuchea. 

2.- Antigua  Barbuda. 17.-  Kiribati. 

3.- Argelia. 18.- Lesotho. 

4.- Bahamas. 19.- Mali. 

5. - Baherein. 2 0 . -  Mozambique. 

6.- Bostwana. 21.- Papua-Nueva  Guinea. 

7 . -  Brunei-Darussalam. 22.- Qatar. 

8.- Cabo  Verde. 23.- San  Cristóbal  Nieves. 

9. - ,Dominicana. 24.- San  Vicente. 

10.- Emiratos  Arabes. 25.- Santa  Lucia. 

11.- Fidji. 26.-  Santo  Tomé y Prfncipe. 

12. - Granada. 27. -  Swazilandia. 

13.- Guinea-Bissau. 28.- Tonga. 

14.- Guinea-Ecuatorial. 29.-  Tuvalú. 

15.- Islas  Salomón. 30.- Yemen  Democrático. 

En el momento  de  la  cración  del  Acuerdo  General,  éste solo contaba  con  23 - 
paises, 108 cuales  son: 

1.- Australia. 8.- Rep.  Checoslovaca. 

2.- Reino  de  Bélgica. 9.- Rep. de Chile. 

3. - Birmania. 10.- Rep. de China. 

4.- Estados  Unidos  de  Brasil. 11.- E.U.A. 

5 . -  Canadá. 12.- Rep. de Francia. 

6.- Ceilán.  13.-  India. 

7 . -  Rep. de Cuba. 14.- Libano. 

- 



15.- Gran  Ducado  de  Luxemburgo. 20.- Reino  Unido de Gran  Breta - 
16.- Reino  de  Noruega. ña e Irlanda  del  Norte. 

17.- Nueva  Zelanda. 21.-  Rhodesia  del  Sur. 

18.- Reino  de  los  Paises  Bajos. 22.- Siria. 

19.- Pakistán. 23. - Unión  Sudaf ricanay 
Dentro  del  GATT  se  han  realizado  un  número  considerable de Rondas de Negocia- 

ten, entre  ellas  se  puede  mencionar  la  Ronda de Annecy,  que  se  realizó  en 1947- 

y  permitió  la  entrada al GATT  de 11 paises;  luego  vino  la  Ronda  de  Torquay  que - 
se  llevó a  cabo  en 1950-51, la  cual  logró  que  ingresara a  dicho  acuerdo de la RE 

pública  Federal  de  Alemania, y además,  trajo  consigo  una  reducción  del 25% en -- 
los aranceles  promedio  en  comparación  con' 1948. Posteriormente  se  realizó  la  mo- 

desta  ronda  de  Ginebra,  para  dar  lugar  luego  a  la  Ronda  billón,  la  cual  lleva es  

te  nombre  por  la  propuesta  que  hizo  el  Subsecretario  de  Estado  Norteamericano -- 
Douglas  Dillón,  de  realizar  simultáneamente  una  negociación  arancelaria  con  las- 

negociaciones  que  deberian  llevar  a  cabo los miembros  de  la  Comunidad  Europea  en 

razón  del  establecimiento  de  la  tarifa  externa  común.  Es  en  esta  ronda  cuando  la 

CEE  negocia  en  nombre de SUS paises  miembros  por  primera  vez y  también  se  inten- 

ta  por vez  primera  una.negociaci6n  lineal, en  vez de producto  por  producto por- 

que  era el.método tradicional 

La  Ronda  Kennedy,  se  celebra  en 1963-1967. La  administración  norteamericana- 

negocia  reducciones  arancelarias  del 50% en  un  lapso de 5 años, al igual  que SU- 

prime.  completamente  los  aranceles de los productos  en  que  el 80% cuando  menos, - 
del  comercio  mundial  se  realiza por la  CEE y los EU, posteriormente  esta  regla - 
se  desecha,  pero  se  conserva el objetivo  del 50% para  las  negociaciones entre  - 
pafses  desarrollados. 

En  esta  Ronda  también  se  intenta  llevar  a  cabo  negociaciones  sobre  obstáculos 

no arancelarios,  liberalizar los intercambios  agrfCOlaS Y tomar  en  Consideración 

las  necesidades de los paises  en  vias de desarrollo. 

La  Ronda  Tokio,  iniciada  en  septiembre  de 1973, llega  al  acuerdo de que los - 
- 18 - 
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aranceles mas altos recibirán mayores reducciones que  los  mas bajos. 
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9. El  GATT  un  organismo  politico. 

Para poder  analizar  el  GATT  como  un  organismo  polftico  debe  dividirse  en  dos- 

incisos:  a)  PolItica  Arancelaria y b) la  Politica  General  del  GATT. 

Con  respecto al primero  se  puede  decir  que  el  GATT  es  un  organismo  de  mucha - 
importancia  en el control  y  dirección  de  muchas  áreas  de  comercio  asf  como  tam-- 

bién  en  el  manejo  de  aranceles. Los logros mas significativos  del  GATT  se  han -- 
visto  reflejados  en el plano  de  los  aranceles,  pero  realmente  en  éste  aspecto  ha 

favorecido  de  manera  mayor  a  los  passes  desarrollados.  Se  sustenta,antes  que-na- 

- dq  en  la  Cláusula  de la’ Nación  mas  Favorecida ( NMF ) la  cual  opera  categórica- 

mente  en los aranceles  a  pesar  de  exceder lo meramente  arancelario  y  regular  las 

relaciones  del  comercio  basado  en la reciprocidad. 

PJ * 

1 

El GATT  se  apoya  en  cuatro  principios,  de los  cuales  el  primero  señala  que  el 

comercio  no  está  sujeto a discriminación  alguna  y  se  apoya  en  la  cláusula (NMF). 

El segundo  de éstos principios  es  ,,antes  que  sada,arancelario, ya que no  se de 

be  proteger  las  industrias  nacionales,  sino  exclusivamente  por  medio  de los ara; 

celes  aduaneros. 

I: !O 

El tercer  principio  se  refiere  a las consultas  entre  partes  para  evitar el -- 
perjuicio  de  ellos  y  buscar la solución  a  sus  diferencias,  puede  operar  en el -- 
plano  arancelario. 

El cuarto  y  último  principio  hace  referencia  a  las  negociaciones  destinadas  a 

reducir  aranceles y otros  obstáculos,  ha  sido  una  fórmula  manejada ya tradicio- 

nalmente  por  el  GATT. 

,&tss que, nada .la polZtica  del  GATT  sobre  aranceles  se  basa  fundamentalmente- 

en  el  artfculo XVIII del  texto  del  acuerdo  que  concibe  la  realización  periódica- 

de  negociaciones  como  elemento  de  importancia  para  la  reducción  de los aranceles 

y  todas  las  demáscargas  del  comercio. 

h -  

Con  respecto  a  la  politica  general  del  GATT,  kste  organismo  actúa  en  la  órbi- 

ta  de  numerosas  otras  materias e influye  en  divers-  Breas de las relaciones,co- 

merciales  internacionales,  para  avanzar  en sus propósitos  de  hacer  efectiva  la - 



te  imprudente  hacer  inversiones  en  la  expansión  de  una  capacidad  de  exportación. 

As€  es  como  la  incertidumbre  resultante  acaba  pesando  sobre el rendimiento  pre-- 

visto  de  las  inversiones,  con  el  consiguiente  descenso  del  volúmen  mundial  de -- 
las  actividades  de  inversión,  entre  ellas  las  inversiones  en  instalaciones  de -- 
producción,  capital  humano,  investigación y desarrollo,  redes  de  distribución y- 

comercialización. 

’ .  



10. Dificultades  del  GATT. 

,,Antes  que  nada, los pafses  que  componen  el  GATT  deben  cuidar  sus  disciplinas - 
.~ p,) " - - 

para  no  deteriorar su imagen y seguir  con  rigidez  sus  fundamentos. 

I' La  crisis  profunda  y  prolongada  de  la  economza  mundial  que  ha  permitido  la- 

producción  y  el  comercio  genera  barreras  y  obstruye  las  tareas  del  GATT,  se  inhi 

. be  la  inversión y el  reajuste  estructural, se intensifican  las  presiones  protec- 

cionistas,  caen los precios  de los productos  básicos  y  se  eleva  el  costo  del crg 

dito. Se menoscaba  la  capacidad  importadora  de  los  paises  en  desarrollo y aque-- 

lla ya no r c ¿ c h  . un  factor  dinámico  del  sostenimiento  de  las  exportaciones -- 
del  mundo  desarrollado y agrega  que los agudos  problemas  del  servicio  de  la  deu- 

da  comprometen  la  estabilidad  del  sistema  financiero "7 
10/ 

Es .muy  dificil  para  el  GATT  evitar  que  muchos  de  sus  palses  apliquen  tasas - 
adicionales  que  desde  luego  vienen  a  perjudicar  en  diferentes  formas  a  las  otras 

partes  contratantes.  Esto  ocasiona,  desde  luego,  conflictos  entre  pagses  miem -- 
bros  que  muchas  veces  se  hacen  intensos  para  finalmente  quedar  sin  solución, -- 
pues l o s  mecanismos  de  que  dispone el GATT  no  son  capaces  de  darle  una  correcta- 

solución . 
También es una  dificultad  del  GATT  la  penetración de productos  que  no  estan - 

admitidos  por el Acuerdo General-y el proteccionismo  de  éstos,  siendo los princi 

pales  promotores  de  ello los pallses  en  vias  de  desarrollo. 

- 

El  GATT  debe  evitar  hasta  donde  sea  posible el deterioro  económico  de sus -- 
miembros, y por el contrario,  su  idea  es  el  mejoramiento,  no solo económico,  si- 

no  en  todos  los  aspectos. 



SEGUNDA PARTE 

MEXICO Y EL GATT ( 1940-1979 ) 

11. 'INTRODUCCION TEORICA 

1.- Introducción 

Se ha optado iniciar el análisis de esta segunda parte por el ámbito interna - 
cional,  ya  que  de  una u otra manera éste demarcara la postura que deberá asumir 

Héxico en el mercado mundial. De esta manera al tener clarificado el concepto 

de ámbito internacional en sus variadas concepciones, podremos tener una  mejor 

visión para argumentar el concepto de ámbito nacional mexicano en lo concarnie; 

te a su autonomfa de nación, a d  como en su desarrollo económico,  social, polf- 

tic0 y cultural. 

En otras palabras, lo que se trata de externar es que  en esta segunda parte 

aplicará el método analftico y sintético,  es  decir, se partid de  lo general a 

lo particular y posteriormente de lo particular a lo  general,  &to con la  inten - 
ción de obtener una mejor interpretación del estudio ( MEXICO Y EL GATT ) en 

su ambiente intrfnseco. 

Ahora bién, para poderidentificar el objeto de ámbito internacional fue  ne- 

cesario recurrir a la ciencia polftica,  la cual se  le define en dos caminos un& 

dos intrjnaecamente: uno., con relación al Estado y dos, con relación al poder,y 

en donde los dos llegan al fenómeno de ámbiente internacional. No obstante, la 

posición más controvertida es  la relacionada con el  poder, debido a que  en  ella 

se estudian los problemas de sociedad internacional y es en ella precisamente - 
donde se puede observar la ausencia de un  poder  organizado. 

Asf entonces, al no existir un  poder normativo en el plano internacional se 

van gestando formacioces de poder aislados e inequitativos en dicho entorno. 

Es a raiz de estos planteamientos donde se origina el estado de naturaleza que 



actualmente prevalece en nuestros d€as, o sea,  la  ley del más fuerte sobre el 

más débil, formando con ello  una cadena de sumisión de aliados. Por lo tanto, 

si la táctica de dichos ?afses consiste en obstaculizr la constitución de  un -- 
poder o neutralizarlo, ello no impide  la lucha por  el control de los medios de 

acción y de  los medios de  la  influencia, los cuales se sitúan an las relaciones 

internacionales.  En consecuencia, una ciencia del poder debe englobar el  estu- 

dio  de dichas relaciones. Por lo  tal,  toda'ciencia que se reduzca al estudio - 
de los fenómenos polfticos internos quedará, al mimso tiempo, truncada y desfi- 

gurada toda investigación que pretenda analizar los fenómenos internacionales, 

sin tener en cuenta sus asentamientos o estructuras internas estará igualmente 

falseada. De este modo,  lo  que  se  debe buscar es la vinculación tanto de  lo - 
interno como de lo externo,  esto con el fin de poder  dar soluciones coherentes 

al todo de los problemas planteados. 

Desde este punto de  vista, al estudiar el papel de la sociedad internacio- 

nal hemos decidido comenzar expoaiendo.las di'ferentes concepciones o corrientes 

de pensamiento que proponen una explicación de  los fenómenos internacionales, - 
como será el caso de  la concepción clásica,  la concepción marxista y la  concep- 

ción sociológica de inspiración anglosajona. 

2.- La Concepción Clásica. 

El origen de la concepción clásica de  las relaciones internacionales ---- 
coincide con el nacimiento del Estado Nación.  Se forjó para hacer frente a una 

situación nueva,  de la que no conseguia dar cuenta la vieja teorfa del derecho - 
natural. Fue' elaborada durante los siglos XVII y XVIII; su interpretación se - 
impuso prácticamente a la mayorfa de los juristas y también, aunque en  menos -- 
medios a los historiadores.  Uno  de sus representantes fue Thomas Hobbes el  desa - 
rroll6 la teorfa del- estado de  naturaleza.  En  ella llegó a legitimar el poder - 
de  la fuerza para poder ordenar el interior de una República o un Estado.  Hobbeg 

Parte de la idea de  que  el  hombre esta inclinado naturalmente a pelearse  con  sus 

semejantes, Ya que sea por  la busqueda del  beneficio, o por  la defensa de SU se- 



guridad  y  por  la  gloria  y  mientras los hombres  Vivian  sin  un  poder  soberano  al 

que  todos  le  deban  acatamiento,  se  encontrarán  en  éSta  situación  que  Hobbes  le 

llama  guerra,  y  ésta  es  de  todos  contra todosk'De tal  manera,  parece  ser  que - 
el ijnico medio  para  acabar  con  ésta  anarqusa  dentro  de  una  República  será  el - 
de  un  poder  organizado,  realizado  através de un  pacto  Social  entre  los  hombres, 

para  formar  de  ello  una  autoridad  que  represente  sus  intereses, o sea, un  poder 

representado  en  un  monarca o en  una  asamblea  de  hombres- El conferir  todo  poder 

y  fortaleza  a  un  hombre o asamblea  de  hombres,  todos  los  cuales  por  pluralidad 

de  votos  pueden  reducir  sus  voluntades  a  una  sola  voluntadr 21 

- 

Es precisamente  por  éste  acto de democracia  que  se  legaliza el poder  interno 

de  un  Estado, as€ como  la  seguridad  de los gobernados. O sea, el Estado  ejerce- 

un  doble  papel:  por  un  lado  proteje y por el otro  ordena el interior  de sf mis- 

mo . De ésta  forma,  cada  Estado  podrá  dirigir  sus  destinos  como  mejor  le  acomo- 
de  para  defender sus intereses  con  respecto  a  los  otros  Estados y ninguna  ley - 
puede  serle  impuesta  de  afuera,  ello  por  la  falta  de  una  autoridad  central  que- 

la  aplique.  De  ésta  forma  es  como  surge  la  ley  de  la  jungla  en el plano  interna 

cional  creandose  con  ella  a  la  vez,  un  vacio  de  poder  en  dicho  plano. Mas parti 

cularmente,  cada  entidad  soberana  estará  autorizada  a  imponer  con  sus  riesgos  y 

con sus peligros  los  derechos  de  conservación  de  legítima  defensa,  encontrando- 

se  lfmites  solamente  en el ejercicio  de los mismos  derechos  que  practicarán  las 

otras  entidades.  Ante  ésta  situación  encontramos  que  Marcel  Merle  postula  dos - 
aspectos  con  respecto  a  las  relaciones  internacionales:  uno,  que  deriva  directa 

mente  entre el campo  de  la  polftica  interna  y  externa,  y  dos,  que  la  política - 
exterior no puede  existir mas que  entre  Estados  soberanos o entre l o s  que detez 

tan  su  soberanfa y el poder de coacción2'Este  es,  en efecto, el  planteamiento de 

todos los que  han  aceptade  la  explicación  forjada  por  Hobbes.  Pocas  teorIas  polg 

ticas  han  conocido  una  fortuna  parecida  a  la  del  Estado  de  naturaleza:  Desde -- 
Hobbes  a  Raymond  Aron,  la  cadena  de los que  se  refieren  explfcitamente al estado 

de  naturaleza para caracterizar las relaciones  internacionales  es  practicamente 



ininterrumpida. 

En  el  tratado  sobre  le  gobierno  civil ( 1960 ) John  Luckeiiepite  casi  literal- 

mente  la  formulación  de  Hobbes  cuando  escribe  que  los  principios  y  los  magistra" 

dos  de  los  gobiernos  que  se  encuentran  en  el  universo  se  hallan  en  estado  de  natg 

. raleza. As€  mismo,  Hegel  repetirá  a  su  vez  el  tema  del  estado  de  naturaleza  para 

ilustrar  las  relaciones  entre  colectividades  polfticas.  Como  su  relación ( la de 

los  Estados  en  relación los  unos  con  los  otros),  tienen  por  principio  su  sobera-- 

nfa,  resulta de ello que están  los  unos  en  relación  con  los  otros  en  un  estado de 

naturaleza  y  que  no  tienen  sus  derechos  de  una  voluntad  universal  constituida  en 

en  un  poder  superior,  sino  que  su  relación  recfproca  tiene  su  realidad  en  una  vo- 

luntad  particularr 5 /  

De  los  argumentos  anteriores  podemos  observar  que  el  Estado solo sobrevivirá - 
en su  aspecto  intrfnseco  mediante  su  aspecto  concreto y no  abstracto. Es por  esta 

razón  que a  un  organismo  internacional  le  será  muy  diffcil  organizar  a  dichos  Es- 

tados  del  planeta,  mientras  subsista  dentro de ellos  una  mentalidad  de  particula- 

ridad. Y es  precisamente  lo  que  ocurre  actualmente:  esto  origina  un  estado  de  na- 

turaleza o una  anarqufa  entre  ellos  mismos,  reflejandose  ello  en  la  búsqueda  del- 

poder. No obtstantecreemos  que  esta  situación  no  es mas que  la  desconfianza  que - 
existe  por  la  voracidad  económica,  polftica e ideológica  de  algunos  Estados, qui: 

nes  con  ello  quieren  someter  a los  demás,  creando  con  esto  un  desarrollo  desigual 

el  cual  podrán  utilizar  para  beneficio de sus  intereses. As€ entonces,  ésta post! 

ra de ámbito  internacional  es  la  que  obstaculiza  la  formación  de  un  poder  organi- 

zaao  en  dicho  plano. 

En  la  misma  linea  Raymond Aronqlegó a  percatarse de que  entre  el  orden  inter- 

no y  el  desorden  internacional  hay  una  brecha  totalmente  alejada,  llegando  inclu- 

sive a calificar  por  ello  a  las  sociedad  internacional de una  sociedad  asocial. 

Tomando  como  base  lo  anterior,  solo  nos  resta  decir,  que  la  teorfa de la  na-- 

turaleza de Thomas Hobbes o la  concepción  clásica,  nos  permite  tener  un  punto de 

apoyo  para  poder  entender  los  problemas  que  subsisten  en  las  relaciones  interna-- 



cionales,  asf  como  también  dicha  teorfa  ofrece  una  posible  Solución  a  dicho  pro-- 

blema de las  relaciones  entre  Estados:  ya  que  solo  bastarfa  aplicar  los  elemen- 

tos  que  expone  Hobbes  en  su  teorfa de la  naturaleza,  para  poder  estructurar  un -- 
orden  internacional  organizado.  Es  decir,  tratar de promover  un  pacto  social  en- 

tre los diferentes  Estados  soberanos.  Sin  embargo,  dicha  resolución  está  lejos de 

realizarse,  porque  como  expone  Hegel,  los  principios  del  espfritu de cada  pueblo 

están  esencialmente  limitados  a  causa de su  particularidad  en  la  que  se  hallan  en 

su  realidad  objetiva,  por  lo  tanto,  en  ningún  Estado,  ningún  pueblo  podrfa  lanzar 

se  en  nonbre  de  su  pretendida  representatividad a una  supremacia  sobre los demás 

Estados.L/  Porque  estas  particularidades e  intereses  que  imperan  en el mundo  son- 

el  motor de la  historia  que  da  orfgen  al  espfritu  univexsal, y solo  se  puede aspi 

rar a un  entendimiento  jurIdico  entre  Estados. No obstante,  la  teorza  del  Estado 

I de naturaleza  no  constituye  un  bloque  Único  para  entender  el  problema  de  las  relg 

ciones  internacionales  ya  que  a  partir  de  dicha  teorfa  existen  multiples  interpre 

taciones  que  van  desde  el  realismo  puro  hasta  el  idealismo. 

De  esta forma, la  idea  de  un  sistema de relaciones  basado  exclusivamente  en  las 
I 
I 
I relaciones  entre  Estados  soberanos  y  la  distinción  que de ello  resulta  entre  po- 

lftica  interna y polftica  exterior,  servirán  en  todo  caso de blanco  a  otras  con-- 

cepciones  mas  recientes  en  el  contexto de las  relaciones  internacionales. 

3.- La  Concepción  Marxista 

Karl  Marx  nunca  elaboró  "una  teorfa de las  relaciones  internacionales".  Sus -- 
ideas  sobre  el  tema  no  son mas que  una  pieza  en  el  interior  de  todo  el  conjunto. 

Por  lo  tanto el fundamento de la  teorfa  se  basa  en  que  la  historia de las  socieda 

des  se  rige  atrave's  de  las  relaciones de producción  por los antagonismos de cla- 

se  que  de  ella  se  derivan. 



h i ,  la realidad social se  sitúa al nivel de  los enfrentamientos por el  con- 

trol de los instrumentos de  produccidn, 

Las instituciones, comprendido el Estado, y las luchas politicas que  entre -- 
ellas se desarrollan,  no son mas que los elementos de una superestructura que 

no tiene ninguna existencia propia y que se contenta con reproducir, enmascaran 

dolos S los conflictos de  clase.  Sin  embargo,  esto no significa que los fenbme- 

nos polfticos e institucionales estén desprovistos de  interés: estos se tienen - 
que entender a la luz de la lucha por el control de los medios de  producción. 

Desde este punto de  vista,  las instituciones no pueden considerase como la sede 

de un poder neutral, debido a que estos son medios para arbitrar entre intereses 

contradictorios o simplemente para mantener el orden pora,la salvaguardia del - 
bién común, es por ello que se le considera como un lugar estratégico donde se 

dará el ejercicio de  la dominación de  clase. De esta manera el Estado quedarii 

constituido por el conjunto de medios de los  que  se sirve la burguesfa para - 
contener el empuje del proletariado, y solamente cuando todos los antagonismos 

de clase desaparescan se podrá considerar la desaparición del Estado, es decir,  la 

supremacia de toda institución opresora, surguiendo con ello relaciones sociales - 
libres. 

Por otro lado, Marx sostiene que  la transformación de la sociedad es inevitable 

y que se derivará de  la dinámica propia del sistema capitalista. Por ello su objeti 

vo consiste en describir las leyes de esta dinámica para ayudar a que &os. que  $on SUS 

I victimas tomen conciencia de su estado y aceleren el proceso de su  emancipacih, -- 

I 
i 

evitando caer en los errores tácticos que prolongan la dominación del sistema capi- 

talista. 

Ahora bien,  éste resumen muy esquedtico, de algunas tesis muy conocidas de Marx, - 
solo tiene por objeto hacer comprender el ángulo desde el cual Marx considera los - 

! problemas internacionales. Marx se niega a considerar la sociedad internacional co- 

mo la simple yuxtaposici.ón  de  Estados  soberanos. Debido a que  el Estado para Marx - 



sdlo es  una  superestructura, y por  esto no puede  constituir la célula de las  re- 

laciones  internacionales,  las cuales  sólo pueden basarse en los  antasonismos de- 

clase a escala mundial.  Todo  lo más que  puede admitirse es  que  la competición -- 
entre los Estados constituye una  de  las formas de la rivalidad  entre las  burguE 

sias  nacionales que se disputan el  control de los  medios de materias primas y de 

los  de  consumo. No obstante,  esta  competicio'n  dice  *Marx  es  Ficticia,  puesto  que- 

son  los  agentes  económicos  los que  intervienen tras la tapadera de  10s politicos 

para dictar en funci6n de su interes  exclusivo, la paz o la  guerra. 

A d  entonces  para poder  entender  los fendmenos  internacionales desde layers- 

pectiva  marxista, será  necesaria  ubicarlos desde el  análisis de los que  detentan 

el  poder ecónomico, y  a  su vez  adentrarse  en  las  relac$ones  de producción para - 
descubrir la causa  esencial de los conflictos.  En  suma, en  la  medida  en que  se - 
acabe  con  la  explotación de los individuos,  se extinguir6 de  la misma  manera la- 

opresión de una nación  a otra: Cuando  halla desaparecido  la rivalidad  de  clases- 

y de  naciones, nacerá la paz y la  armonia  en  el plano  mundial.Estoe conceptos -- 
son  realmente por los que se diferencian  la  concepción  marxista de las  otras COG 

concepciones de  pensamiento,  ya  que apartir  del estudio  de las  relaciones de pro 

ducción se podrá  descubrir la causa  esencial tanto nacional  como  internacional - 
de los  conflictos que actualmente prevalecen en ambos ambitos.  Esta  es  la  postu- 

ra  que adopta  la  concepción  marxista en  lo concerniente  a los problemas naciona- 

les. S i n  embargo,  es necesario que  la  teoria marxista tenga un  replanteamiento - 
en funciiin de los  problemas contemporaneos.  Digamos  que, formulada en  el  siglo- 

XIX, reflega  las  relaciones  relativamente  simples que entonces  existan entre -- 
Estas  dos - Naciones:  en el  mundo contenporaneo,ciertos aspectos de las  relacio- 
nes internacionales  demandan una modificación de  la tesis  marxista.  Existen  tam- 

! 
i bien algunos  problemas  cuya  importancia sólo  ha comenzado  a  mediarse reciente-- 

mente, asi  como  cuestiones sobre  la  tesis marxistas no se  preocupó inicialmente. 

En lfneas generales, la tesis  marxista  con su postulado de una  polftica  exte- 



rior subordinada  a  los asuntos  internos y, en  particular, a  las condiciones - 
Socioeconómicas  nos  ofrece la  teorla sociológica que informa al mismo  tiempo, - 
el mayor número  de hechos posibles y posee el  mas elevado  poder de  predición: 

pero  es  demasiado general para no necesitar  presiciones y modificacionee a/  

De  &te  modo,  entre  las  presiones y  las modificaciones, y la recusación de 

la hipotesis de  partida,  expone  Merle,  hay un lugar  para un debate muy amplio. 

Empero, 61 no pretende  dilucidar  definitivamente  la  cuestión, no obstante, a-- 

firma Merler que  parece  que el  fracaso relativo del hrxismo para informar de 

- 

9/ 

las realidades  internacionales contemporáneas  se  debe a dos  razones: 

Por  una parte Marx  subestim6 en  este  campo comoenotros sectores de su obra, 

la importacia  del factor politico. Tratar al zstado  como una simple superes--- 

tructura, llamada  a  aniquilarse con  la desaparición de los  antagonismos de  cla- 

se, era hacer  gala  de un  optimismo digno  de  las mas- bellas  utopias ridiculita- 

das  por el  socialismo cient€fico.  Considerar el hecho nacional  como un simple 

instrumento  manipulado por  la  burguesia  para  mejor  disimular su poder también - 
era realizar una apuesta  sobre  el futuro dificil de  ganar, salvo en el caso de- 

pensar en  el  cambio  imprevisible de  una mentalidad ancestral. Marx  terminó -- 
descuidFn  el estudio  de las vias  de transición  del  capitalismo al socialismo 

y, más aun  los 'problemas  planteados  para edificar  as€ una sociedad socialista. 

Lenin, después Stalin y Ma0 Tsé Tung, se encargaron de reintroducir la dhensión 

pol€tica  en  el  esquema marxista,  pero  lo hicieron  con un espiritu más fiel  a Ma- 

quiavclo a  Clause  Sewitz que a Marx. As€, los  medios se han  impuesto  progresiva 

mente  a  los fines. En  cualquier  casoI la subestimación  del  factor politico expg- 

ca  que  la instauración de un  orden  socializado  a escala mundial haya  tropezado,- 

hasta  ahora, con  la doble resistencia  del hecho nacional y de las consideracio-- 

nes de  poder  en las  relaciones entre  Estados. 

El segundo factor,  cuya  importancia subestimó  Yarx  es  indudablemente  el factor 

tecnológico. Es indiscutible que no dejó de identificarlo,  pero  lo trato'como  un- 



sub-producto  de  la  expansión  capitalista. Y, ciertamente, la tecnica ha contribul 

do a  la  transformación  del mundo,  desde  hace  un  sig10,mUChO mas que el capitalls- 

mo.Quizá sea &to lo que  explique  la  supervivencia  de un  sistema que forma de su- 

dominio  sobre la naturaleza l o s  recursos  que  le  .liberan  parcialmente  de su depen- 

dencia anterior  con  relación  a las fuentes de materias primas: Los productos de - 
sintesis y de sustitución permiten a los  paises industralizados prescindir parci- 

almente del  aprovisionamiento en  minerales y  mercancias de origen  colonial o per& 

ferico. Pero es tambien la  tecnica  la  que  ha  permitido a  los paises socialistas - 
rivalizar,  en el  campo económico,  militar  con los paises  capitalistas. La  bomba - 
atómica, ya  sea americana, sovietica O china etc.,  es, en  primer  lugar el producto 

de  una tecnologia muy  avanzada. 

De esta  manera  el  nivel de  desarrollo  tecnológico  es el que  sirve, muy legíti- 

mamente,  de criterio para  establecer la escala  de potencia  ente  los  estados as$ - 
como su  nivel de  productividad.  Desde  éste  punto de  vista, la  diferencia  fundamen 

tal  ya  no es  la  que separa  a  los Estados socialistas de los capitalistas, sino la 

que separa  a  los  paises desarrollados de los paises subdesarrollados,  sean  capita 

listas o socialistas. 

Finalmente, tampoco puede  olvidarse  que los progresos vertiginosos realizados- 

en el  campo de los  explosivos y de  la  balística han  creado  una  situación radical- 

mente nueva, el  equilibrio  del terror,en  cuyo  interior los  principales Estados is 

dustriales, capitalistas o socialistas, se encuentran obligados  a  recurrir  a una- 

cierta convivencias'so  pena  de arriesgar su  destrucción mutua. Podria añadirse- 

que, Indudablemente,  tambien  ha-  cambiado la idea que teniamos  del concepto  de re 

volución . 
En suma, la  permanencia  del factor  politico y el efecto  dado por  el  factor tez 

nológico, hacen hoy en  día  que  las  hipótesis fundamentales  del determinism0 socio 

económico de  la teoria marxista,  se modifiquen para  poder realmente estudiar los- 

problemas tanto nacionales como  internacionales, sean  cuales  sean los recursos de 

la dialéctica, solo podemos decir,_que'laconcepciónmartistajuegaun papel  impor- 

q .  

" 



4.- La  concepción  anglosajona. 

La  escuela  sociológica  americana,  contrariamente  a  la  teoria  clásica,  ha  re - 
chazado  la  idea  de  la  ecpecificidad  de  la  relaciones  internacionales:  pero  tam-- 

bién  en  contra de las  teorfas  marxistas,  éste  rechazo  procede de una  creencia  en 

el  valor  universal de los  procedimientos  cientfficos y no  en la adhesión  a  una - 
explicación  ideológica.  Esta  idea  proconcebida  sobre  la  observación  cientffica - 
se  niega  a  introducir  toda  distinción  a  priori  entre  los  fenómenos  sociales,  en 

razón de que  se  desarrollen  en  el  interior o en  el  exterior  de  las  colectivida- 

des  estatales.  Aún  es mas rebelde  a  la  aceptación  de  una  hipótesis  determinista, 

según  el  ejemplo  dado  por el marxismo.  Frente a los múltiples  factores,  económi- 

co  pero  también  político,  ideológico,  tecnológico,  militar  etc.,  susceptibles de 

influir  en  el  curso  de  las  relaciones  internacionales,  la  ciencia  aspira  a  mante 

nerse  neutral  y  se  atiene  a  una  actitud  probabilista  que  se  esfuerza  simplemente 

en  evaluar,  en  toda  circunstancia  el  peso  respectivo  de  los  factores  en  presen-- 

cia.  Cualquier  otro  modo  de  razonamiento  será  considerado  inmediatamente  contami 

nado  ideológicamente y, por lo tanto,  carente  de  alcance  cientffico.  Aparentemen 

te‘el rigor  de  éste  enfoque  carece de quiebras,  no  obstante,  hay  que  preguntarse 

si  no  disimula  una  opción  implfcita  favorable  a  un  modelo  determinado de socie-- 

dad  internacional.  La  cuestión no es  tan  simple  de  resolver  como  puede  parecer - 
de entrada. 

- 
- 

La  teorIa  americana  de las relaciones  internacionales  es  indiscutiblemente - 
tributaria de la corriente  cientzfica,  que  se  desarrolló  en  Europa  durante  el s i  

glo XIX y en  la  que los trabajos de Saint  Simon  y de Augusto  Comte  intentaron -- 
aplicarse  al  estudio de los fenómenos  sociales;  pero  la  invocación  a  la  observa- 

ción  riguroza y a la  civilización  implica  que  podamos  prescindir  de  recurrir a una 



hipckesis explicativa global.  Ahora  bien, el estudio de los fenómenos de  la  ng 

turaleza ha suscitado la elaboracíón de dos modelos opuestos entre los cua-.es- 

los especialistas de las ciencias sociales padrán  vacilar. Por una parte  los - 
trabajos de Darwin incitaban a considerar la vida de la naturaleza y, por ex-- 

tensión,  la de la sociedad, como una  lucha despiadada entre las especies y, en 

. la  que  la  ley  de  la selección natural impondria  el triunfo de.los más fuertes- 

sobre los más debiles. La interpretación de Marx debe  mucho, segun reconocid - 
el  mismo, a la filosofia evolucionista de  Darwin. Por otra parte, los trabajos 

de Spencer tendian a ralizar la  permanencia y la estabilidad de los fenó'nos- 

biológicos y sociales de los cuales de sembocaban en una f ilosofia organicista, 

Parece claro que la mayoria de  las investigaciones empredidas en Estados Uni-- 

dos se fundamentan, explicitamente o implicitamente,  en un 'modelo organicista. 

La teorfa organicista, reducida a sus elementos esenciales, reposa en la -- 
asimilación de la sociedad a un organismo viviente . Segun Spencer, hay una -- 
analogfa real entre el organismo individual y  el organismo social. Naturalmen- 

I 
I 
I I te, no pretendamos que  la analogia entre  un organismo individual y un organis- 

j mo social, sea absoluta. Evidentemente la estructura y las funciones del orga- 

nismo social  son  menos especificas, mas modificables más dependientes de  las - 
condiciones perpetuamente variable,  solo queremos decir  que en Los dos casos - I 

tras los fenomenos cuyo conjunto constituye la conducta y que no proporcionan- 
I 
\ materia para una ciencia se encuentran ciertos fenomenos vitales susceptibles- 

i 
de una coordinacion cientifica. Asi como  el hombre posee una estructura y unas 

funciones que le permiten realizar unos actos registrados por su biógrafo, tam 

bién la sociedad poseee una estructura y unas funcionas que  le permiten reali- 

zar los actos registrados por el historiador? 11/ 

En éste sentido, el estudio de toda sociedad,incluida  la sociedad interne 

cional, debiera puis,  en  primer lugar, dedicarse al estudio de las funciones - 
asumidas por los diferentes miembros del cuerpo social.  En segundo lugar, deb& 



era  analizar  las  relaciones  entre los titulares de las  principales  funciones 

y  finalemente  debiera  concentrar  su  atención  sobre  los  problemas  'ligados  a - 
la  adaptacick  del  organismo  social  a SU entorno . Este  modelo  ha  inspirado e 

inspira  todavfa  muchas  investigaciones  en  el  campo de las  ciencias  sociales- 

incluso  por  parte  de  aquellas  que  rechazan  abiertamente  la  teória  organicis- 

ta. 

Pero,  es  realmente  neutral  el  modelo  organicistaLarespuesta  es  ciertamen 

te  negativa si  se  pretende  extraer  del  organismo,  como  ya  hacia  Spencer,  una 

filosofia "FIJISTA" . En  este  caso,  el  organismo  y  las  teorias  que  de  él  se- 
derivan  corren  el  riesgo  efectivo de ponerse al servicio  de  una  ideologia -- 
conservadora  que  niega  no  sólo  la  realidad,  sino  la  posibilidad  del  cambio - 
social.  Bien  mirada  esta  concepción  de  las  cosas,  podrfa  ascender a  los  pos 

tulados  del  estado  de  naturaleza y  merecer  las  mismas  criticas.  Pero  la  teo- 

ria  organicista  no  esta  por  obligación  "comprometida"  ideologicamente,  por - 
lo  tanto,  puede  proporcionar  un  marco  de  trabajo  absolutamente  neutral  y -- 
ofrecer  numerosas  pistas  para  investigaciones  originales y fecundas. 

Por  otro  lado,  no  se  ve  la  razón  por  la  que  la  referencia  a  la  naturaleza 

y, mas  exactamente  a  la  biologia  conduzca  a  una  filosofia "FIJISTA", puesto- 

que  los  seres  vivientes  están  sometidos  universalmente  a  la  enfermedad ya la 

muerte.  Que  aparezcan  disfunciones  en  los  organismos  sociales,  que  éstos -- 
sean  a  veces  incapaces de resistirla  la  presión  del  medio,es  algo  absoluta-- 

mente  conforme  con  la  ley de la  naturaleza  que  el  organismoaspira  a  elegir - 
en  principio  universal.  Por  esta  razón  la  actitud  de  las  teorias  inspiradas- 

en el organicismo,  frente  al  problema  del  cambio  social,  constituye  un  buen- 

crfterio  para  juzgar su neutralidad  cientifica.  Empero, si niegan  por  prin-- 

cipio  la  posibilidad  del  cambio o si  son  susceptibles  de  dar  información  cu- 

ando  se  produce,  estas  teorias  están  manifiestamentedesprovistas de valor -- 
cientif  ico  y  viceversa,:  por  lo  tal,  el  organicismo no  pueda  ser  excluido  a - 
priori  como  via  de  acceso  posible a la  comprensión  de  los  fenómenos  interng 



cionales. 

En consecuencia,el modelo  organicista  continúa  siendo el fundamento,  explf - 
cito o implicit0 de las teorias  americanas, y en  donde  las  cuales  se  dividen- 

en varias  ramas que no son  fáciles de identificar y mucho menos de aislar  las 

unas con, las  otras,  no obstante,  se  pueden  clasificar  en  dos  teorias  esencia- 

les: la primera se inspira en la tradición  behaviorista,  la  segunda  se  inscribe 

en  la perspectiva de los  trabajos de  las  escuela  funcionalista y estructuralis- 

ta. 
- 

La tendencia behaviorista,  se  centra  en el  estudiode  los comportamientos, - 
en e'ste caso  en  el  análisis de las  actitudes entre diferentes actores, como -- 
son el  alejamiento o proximidad geográfica,  la homogeneidado  la  heterogeneidad 

de los  regfmenes  politicos y de  los  sistemas  culturales, el  nivel  .de  107 inte; 

cambios economicos, el  grado de  desarrol3oy  antiguedad  de las  relaciones etc. 

De  este modo los behavioristas  sólo podrán  explicar  ,los problemas una vez --- 
que los  hayan  observado y medido  bajo  ciertos instrumentos de comportamiento- 

aplicados  a  varios  actores que seran analizados  bajo cierto  objetivo comdn. - 
Mas aún  a  través  de  dichos  modelos se  llegará a determinar matendticamente, -- 
cuáles son  los  modos  racionales de conducta  en  diversos tipos de circunstancia 

Hay que ahcer  notar que  &te  tipo  de modelos  no  son  infalibles ni  universaL 

mente  aplicables,  ya  que  lo racional  no puede  moldear  de  una manera absoluta - 
a lo irracional  en  el  campo de  la estradgia como será en el plano  internacio- 

nal donde participan  varios Estados o actores  con  diferentes intereses cada -- 
uno . Por lo  tanto, los  modelos matedticos presentan mas inter;s en  la  inves- 

tigación que como  instrumentos de acción directa prictlica. 

\ 

En  lo concerniente  a la  tendencia funcional o estructuralista podemos obsez 

var  que  &ta se  centra  en  el estudio de las funciones y &stas a la vez en  las- 

consecuencias de los  patrones de  acción.  Es  decir, las  estructuras se  refieren 

a  los  propios  patrones de accion y a  las  instituciones  resultantes  del sistema, 

de tal  manera que  en un  sistema dado  hay varios arreglos estructurales que  ejg 

cutan las funciones, o sea, existe correspondencia entre  una y otra. 

1 



El  enfoque  de  esta  tendencia  se  ocupa,  sobre  todo,  de  los  probl.emas de 

la  supervivencia  de  los  sistemas, los requerimientos de la  adaptación - 
estable y el funcinamiento de varias  funciones o estructuras  orientadas 

al mantenimiento  del  sistema. 

Por  otro  lado,  éste  tipo de análisis  deja  relativamente  poco  margen- 

para  la  discusión  de  metas y objetivos,  ya  que su  hincapié  en  el  mante- 

nimiento y la  supervivencia  tiende  a  limitar  la  extensión  en  que  pueda- 

ocuparse  de  otros  tipos  de  demandas  e  intereses  normativos.  Asf, en lo- 

relativo  a  los  estudios  de  polfticas,  por  ejemplo, el funcionamiento e2 

tructural  puede  ser  útil  auxiliar,  pero  dificilmente  podrá  constituir un 

marco  básico  del  análisis. De este mob,  los  elementos  mas  importantes - 
del  enfoque  se  ocupan  efectivamente  de  cuestiones  tafes como el análisis 

de  los  requisitos,  donde  a  menudo,  como  se  dijo  anteriormente,  se  hace - 
un  supuesto  de  estabilidad  la  idea  del  enfoque,  que  conduce  a  una  defen- 

sa del  orden  de  causas  existentes  tratando  de  demostrar  la  funcionali" 

dad  de  los  patrones  existentes. 

A s €  pues, el problema  que  enfrenta  actu-lmente  la  concepción  anglosajona 

en  el  estudio  de  los  problemas  internacionales,  se  debe  a su  carácter -- 
parcial  de  analizar  dicho  estudio y esta  parcialidad es  la  que  le  ha  da- 

do el calificativo  de  estática.  En  consecuencia, no  es  una  concepción -- 
que  abarque  la  totalidad  de  los  problemas,  como  es el  caso  de la  concep- 

ción  clásica y la  concepción  marxista,  sin  embargo,  algunos  de  sus  con-- 

ceptos  pueden  ser  utilizadas  en  teorfas  generales  para  la  solación  de -- 
los  problemas  que  actualmente  predomina  en  la  incipiente  estructura  in-- 

ternacional. 

Con el análisis  de  ésta  última  concepción  hemos  concluido  un  aspecto- 

muy general  con  las  diferentes  formas  de  interpretar  los  problemas  inter - 
nacionales.  Admás  se  obseró  que  las  tres  corrientes  cuestionan el proble- 

ma de  la  correlación  de  fuerzas  que  imperan  actualmente  en el sistema  in - 
A -  "a-"  PIy 1 - -  * 4 "  * 



i 
I 
I 

de una manera parcfal. No obstante  es a rafz de estas interpretaciones, como 

surge su " . diferente posición  ante el estudio de las relaciones internaciona" 

les. Y apartir de ellas, nosotros trataremos de ubicar  la posición que deberá 

tomar México en  &te juego de fuerzas mundiales.  Pero, antes de llegar a és- 

te punto'donde se analizarán las  fuerzas económicas y politicas que giran al- 

' rededor del  GATT y de  México,  es conveniente aún recalcar en un aspecto de -- 
suma importancia en lo concerniente alcarácterespecffico del sistema interna 

cional, el  cual a la  vez, nos data  una mejor visión de su conjunto y de su corn 
- 

1 potamiento interno. 

5.- La Especificidad del Sistema Interliacional 

Este sistema presenta la particularida&  de carecer de entorno externo con- 

tando únicamente con su entorno interno,  en el cual se engloban todas las re-- 

laciones, los flujos y los intercambios que se desarrollan entre Estados que - 
se encuentran dispersos en la superficie de su espacio. 

Es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se estructura un verdadero siste- 

ma internacional y poco a poco va teniendo fuerza para solucionar los proble- 

mas de los Estados que  en el compiten. A partir de este momento es cuando cam- 

bia verdaderamente la mentalidad de los actores mundiales: se dieron cuenta - 
que todos se hallaban inmersos en los mismos problemas y su  única  solución era 

estar dentro del entorno internacional y no solo en el entorno nacional, el 

cual. ya no resolvia sus problemas.  Asf  entonces, el sistema que ahora engloba 

a todas las colectividades estatales funchma en un espacio bloqueado fisica 

y polIticamente y debe encontrar en sf mismo los recursos de todo tipo que - 
les aseguren su equilibrio y su  supervivencia. En otras palabras, Merle opina 

que el sistema internacional, desde  el momentoque engloba por hipótesis 'la 'to- 

talidad de las relaciones y funciona en  un espacio cerrado, se encuentra des--- 

Provisto de  un entorno externo, ya  que  en todos los campos, la domesticación - 
. _ ~ " Y I I ~ , - , C . I ^ . " ( L - * - ~  l_l_l._.̂ "-. 



del espacio tiene el efecto de incorporarlo al juego de las rivalidades de po- 

der y de  inter&. J21 De  esta manera es como las tensiones entre los Estados - 
se enfrentan a fuerzas en todos sus niveles de las actividades internacionales, 

pero  ello  es motivado por  la razón de que no existe  un sistema de  recambio, - 
en  forma de relevo procedente de países exteriores al sistema,  por el contra- 

rio si se llegasen a producir  cambios, se deberá a una redistribucidn de  las 

fuerzas internas. Por consiguiente, el sistema internacional, debido al hecho 

de sucarácter global y cerrado ya  no  puede exportar sus contradicciones, sino, 

que está obligado por su misma naturaleza a asumir 

nes, obligando a la vez con esta actitud, una mayor 

integrantes. 

Este argumento es el que toma Marcel Merle para 

él mismo sus contradiccio- 

presión a cada uno de sus 

calificar el sistema inter- 

nacional de un verdadero estado de naturaleza, donde el enfrentamiento será - 
primeramente entre Estados y posteriormemte entre organismos intergubernamen- 

tales,  ya  que estos últimos han adquirido una relativa autonom€a de  funciona- 

miento en relacidn a sus miembros y por ello se encuentran en condiciones de 

ejercer una influencia especifica. 

Otro aspecto que resulta de  lo anterior,  es el que  se refiere al juego de - 
solidadridades multiples ( económica,  política, militar y cultural), estas -- 
mantienen corrientes y provocan alianzas que conciernen a los Estados en inte- 

reses comuness en contra de otras agrupaciones que también se alfan con inte-- 

reses opuestos a las primeras. El planteamiento anterior, según Merle,  hace -- 
suponer que el sistema internacional se aproximará gradualmente a modo de a u u  

ridad  que ha triunfado en el interior de los  Estados, &to en una primera ins- 

tancia,~ en una segunda, que el estado de naturaleza se mantendrá como carac- 

terlfstica fundamental de la sociedad internacional. 

Con respecto a lo primero podemos decir,  que  la creación de un  poder central 

' institucional est& muy lejos de ser posible porque actualmente los organismos - 
.,.. "."."I""- 
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internacionales  ocupan  una función meramente regulatoria entre los Estados y - 
no una  función  rectora,  esta  situación  los  coloca también  a ellos  en el --- 
juego de fuerzas  que  genera  el  entorno  internacional, sin embargo,  creemos -- 

@ 

que  es  el  Único  camino a  seguir en el  futuro para  poder normar  a la sociedad 

internacional. Pero  mientras  sucede Esto,  es indudable  lo qua expone Merle -- 
en su  segunda posición,  es  decir,  que el sistema internacional estará  sujeto 

a una multipolaridad de coaliciones que  variarán  en fuerzas  y tamaño.  Esto  es 

precisamente,  lo  que tornaremos como  punto  de  partida  en nuestro estudio de -- 
?!!xico y el GATT, con el fin  de  poder  obtener  la  posici6n  qua asumirá nuestro 

pais  en  éste juego de coaliciones de  poder. De éste  modo, en  el próximo  capi- 

tulo se optará por  una mayor profundizacidn de  Este problema  en lo  concer-- 

niente al  aspecto polftico y econ6mico  que  gira al rededor del GATT y de -- 
México. 

\ 
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1 111.- ANTECEDENTES POLITICOS INTERNACIONALES EN LOS 
3'. 

L 
L.. CUALES SE HA DESARROLLADO EL GATT. 

+5 
3 1.- Condiciones que prevalecen en  el actual sistema internacional. 

El sistema económico que  se creó en  la posguerra  no ha servido al desarrollo 

de los pafses llamados del tercer mundo, por el contrario solo ha ayudado a una 

minorfa de pafses industrializados. Es en realidad tangible y doloroso que  los 

pafses desarrollados hayan mostrado un escaso interés por el desplazamiento - 

1 

de la crisis a los  pafses de economfas mas dibiles,  ya que Estos han mantenido 

su intransigencia a reformar el sistema internacional;l/ A d  como tanbiCn han 

continuado poniendo barreras al comercio y subsidiando su producci6n en detri- 

mento de los pafses en desarrollo, es  por  ello  que se han registrado muy pocos 

avances en las negociaciones comerciales multilaterales. 
I 
, Con lo que respecta al intercambio vertical de  los productos primarios de - 

i 
i de dependencia no solo en maqiunaria y equipo, sino también en destreza y teg- 

los países en vias de desarrollo por artfculos manufacturados y bienes de  capi- 

tal de los pafses desarrollados, estos se mantienen en una estrecha situación - 

nologfas, aunado todo ello al vaivén de  las economfas . 2 /  Un caso concreto del 

argumento de Dodero será el que auspicia el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

&te organismo fue creado por los pafses altamente desarrollados con  el fin de 

financiar a los paises en vias de desarrollo, no obstante, dicha intención solo 

erateóricaporque en lugar de ayudar a dichos pafses solo  se ha dedicado a ma- 

nipularlos con  el objetivo de salvaguardar sus intereses, fomentando con  ello su 

expansión que es el verdadero fin del organismo.  En  &te sentido, solo se  podrá 

ver por  parte  de los pafses en vias de desarrollo ataduras yp.agos da intereses, 

ya  que todo intento de lograr un nivel y una calidad operacional se verá fre- 

nada por las decisiones y actitudes desiguales en  el plano de  fuerzas. Podemos 

decir entonces que todo lo que  ha  sido creado por  los  pafses desarrollados en - 

I 
i 



el ámbito internacional beneficia a sus  intereses. 

A s f l  pues, estos organismos serán medios o amortiguadores para 1a.expansión 

o reproducción del sistema imperialista. Resulta evidente ante ello, que actuaL 

mente el comercio mundial esta.dominado por  una estructura de carácter monoPo-- 

lista, la cual creará a su vez relaciones económicas que se traduzcan en  forma 

de dependencia para los pafses en  vias de desarrollo. Según Albertus Cámara, - 
los cambios en la estructura económica de  los pafses industrializados trajeron 

consigo la consolidación de las corporaciones transnacionales como forma econó- 

micamente dominante a escala internacional, y através de ellas las principales 

corrientes internacionales de comercio no escapan a esta hegemnfa transnational 

de ah€ que estén asignadas por  un  fuerte carácter monopolista, por medio del cual 

los intereses de los países industrializados regulan la forma y magni6ud de -- 
dichas trancacciones. 31 

POT otra parte, la rápida restauración de los paises capitalistasdes.tru%asen 

la Segunda Guerra Mundial (Alemania,  Japbn,  Francia, etc.) propiciada por Esta- 

dos ha sfgnif ícado una gradual agudización de la competencia por  la 

hegemonla internacional.  Ante  éste  problema de competencia, los países desarro- 

llados crearon diversos organismos internacionales con los  que procuran que - 
prevalelea su hegemonfa sobre pafses en vias de desarrollo y aún entre ellos - 
mismos. Sin  embargo, a los palses capitalistas mas avanzados les resulta mas - 
preocupante la relación con los  países en vias de desarrollo que  la  que tienen 

entre s.f. Es decir, su poder  económico  por encima de estos países significa 

mantener sus principales fuentes de materias primas, así como ampliar sus op- 

ciones de expansidn en terminos de capitales y manufacturas. Es precisamente 

bajo éste razonaniiento donde se esconde  la inportancia de controlar la actividad 

económica de los países en vias de desarrollo, y para realizar dicha meta les  es 

necesario la creación de organismos intergubernamentales como es el caso del -- 
GATT, que es un organismo para la regulación de  los mercados comerciales mundia- 
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Ahora bién, según Marcel Merle las organizacionen internacionales presentan un 

razgo  en común que es el de estar fundadas y constituidas por Estados y anima- 

dos  por  los representantes de los gobiernos cualificados para  actuar  en nombre 

tructuta podemos observar qu  las organizaciones internacionales siguen un do- - 
ble  juego: uno, son instrumentos de los paises que la  forman, y dos, son me-- 

dios  para ejercer presión y unión.  Esto Último es lo que se debe enaltecer - 
para  que se puedan ser modificadas, esto es, el  grado  de cohesión que van ad- 

quiriendo nuevos grupos que participan dentro de dichos organismos, en éste - 
caAo, los paises en vias de desarrollo los cuales tendrán que formar un bloque 

real.para poder hacer valer sus derechos y sus interese@ con el fin de hacer - 
una nejor equidad dentro de dichos organismos: esto puede  ser concretado a la 

vez con normas y estatutos que sirvan tanto a unos como a los otros en el -- 
Qmbito internacional; no obstante,  éate bloque de paises en vias de desarrollo 

tendrá que concertar alianzas con otros organismos de  carácter regional que - 
persigan  los mismos intereses u objetivos, para que  de  ésta manera se  pueda - 
competir y a la vez presionar a los paises desarrollados en el establecimiento 

de normas mas democráticas. 

Puede decirse entonces, que mientras no se cumpla lo expuesto anteriormente 

el GATT, como los d e d s  organismos internacionales, seguirán siendo un medio de 

gran utilidad para los paises desarrollados, en lo que  se refiere a la  regu-- 

lación del comercio mundial, al control através de funcionamiento, al control- 

mediante la tegnologra, y también en lo que respecta al control politico, ideo- 

lógico, militar y cultural. 

Otro aspecto que es desfavorable para  la creación de una democratización - 
comercial en  el ámbito mundial (por citar algún aApecto internacional),  es  el 

creciente proteccionismo que practican los paises desarrcllados actualmente, 

lo cual conlleva a un sistema de normatividad debilitada en el plano  mundial. 



Volviendo al tema del funcionamiento de los organismon internacionales, se  pug 

de observar que el GATT es  un  organismos que en la ptdctica  conniste en  la riego-- 

ciacidn sobre productos basada  en la capacidad o fuerza de los paises independien - 
temente de su nivel de  desarrollo, o sea, no es un organttmo que reglamente las - 
relaciones comerciales para  beneficio de sus agremiados, sino que  es  un fo.ro con- 

el disfraz de multilateralidad en  el  que  se confrontan intereses en beneficio de - 
- quienes tienen mayor capacidad de negociación. Desde este ángulo, lo Único que- 

predomina en dicho organismo sera  una  gran desiguldad-para cumplir realmente con - 
la liberalización del comercio mundial.  En suma. el GATT es un organismo intergu-- 

bernamental que  es utilizado como  un  medio  para implementar las politicas economi- 

cas de lospaises desarrollados ante otros painen con menor desarrollo comercial, - 
con el  fin de hacer penetrar sun  producton y su expansión en dichos palses. Esta - 
actitud desembocará en relaciónes desiguales o lo que  es lo mismo,  en un poder de- 

7 1  

sigual en las negociaciones comercialen llevando implfcito a la vez el sometimien- 

i to  politico, económice ideológico, militar y culturad 4- ..7 i' 
, 1" 
Hasta ahora, el desarrollo del estudio sólo se ha referido a las condicionen -- 

que prevalecen actualmente en el ambito interncional.. sin embargo, es de  suma im" 

portancia. conocer el origen de  la desigualdad  que se ha obsrvado entra paisen - 
1 

desarrollados y países en vias de desarrollo, e'sto para  poder obtener una  mejor -- 
composici6n del estudio y de su desarrollo. 

2.- La Desigualdad Entre Pahes Desarrollados y en 

Vias de  Desaroollo. 

Para decifrar el concepto de desigualdad entre paises desarrollados y paises en 

vfas de desarrollo, fue necesario recurrir a las tesis que pcstulÓ Raul Prebish en 

la CEPAL Comisión Economica para  América Latina).  Se recurrio a ellas por  que -- 
ahi.se encuentra el crrcstionamiento.de1 problema desde su punto de vista estructu- 



desigualdad  entre  ambos  casos de desarrollo. 

A lo  largo  de  tres  décadas  se  ha  desarrollado  en  la CEPAL, inspiradas por 

Raul  Prebish,  una  teoría  que  explica  la  condición  de  los  paxses  atrazados  y- 

que  además  trata de establecer sus posibilidades  de  progreso  dentro de un  pa - 
trón  definido de relaciones  con  el  mundo avanzado:’lo que  busca  dicha  teorIa 

no  es  solamente  el  análisis de los  problemas  tanto  internos  como  externos  de 

dicho  pa€s  en  vias  de  desarrollo,  sino  la  solucidn  a  estas.contradicciones. 

Para  esto  se  tuvo  que  profundizar.en  los  conceptos  de  centro y periferia,’ - 
en  la  tendencia  estructural  interna,  en  el  deterioro  del  intercambio  entre - 
ambos  pa€ses y en  los  conjuntos  parciales,  ello  con  la  finalidad de poder in 

terpretar  el  proceso  de  industrialización  en los pa€ses  en  vias  de  desarro-- 

110. Centro y periferia son conceptos  para  caracterizar  un  determinado  tipo- 
\ 

de  estructura  econbmica.  El  primero  muestra  una  estructura  productiva  amplia 

mente  diversificada y eficaz  para  su  crecimiento  en  este  tipo de estructura, 

el  progreso  técnico  se  reparte  a  todos  sus  sectores  productivos,  configurando 

con  ello  una  estructura  homogbnea. El segundo,  por  el  contrario,  indica  que - 
se  tiende  a  la  especializaciSn  solo  en  alguna  rama  productiva ( petróleo, -- 
etc. ), dando  lugar  con  esto  a  una  estructura  económicamente  heterogénea  por- 

que  el  avance  tecnológico  solo  se  concentra  en  alguna  rama  especifica.  El - 
resultado  será  un  atrazo  en  las  demás  ramas  productivas y una  estructura  dé-- 

bil y dependiente. 

As€ entonces,  la  división  centro  periferia  parte  de  un  desarrollo  desigual 

originario y difiere  en  sus  funciones  dentro del sistema  internacional.  En - 
éste  sentido,  las  fuerzas  productivas  conllevan  a  acentuar  las  desigualdades- 

de los dos  diferentes  tipos de estructura  ya  que  en  ellas  difiere  el  ritmo  de 

productividad. 

Al  tomar  este  razonamiento  como  la  esencia  del  intercambio  desigual,  pode- 

mos  observar  que  el  teoremadel  intercambio  desigual,  según  el  cual  el  intercambio- 



de  materias  primas  por  mercancfas  indust.riales  resulta  desigual  aún  haciendo -- 
abstracciones  de  las  relaciones  de  intercambio  que  se  den  en  cada  caso,  porque - 
las  materias  primas. y los productos  alimenticios, y últimamente  también  las mer- 

cancfas  transformadas  que  exporta  el  tercer  mundo,  se  producen  a  base de una  pro - 
ductividad  menor y de  unos  salarios más bajos  que  la  productividad y los sala -- 
rios  existentes  en los pafses  industrializados  como  componentes  de  sus  mercan -- 
cfas.  Además,  las  diferencias  de  productividad y de salarios  han  experimentado - 
un  rápido  incremento  durante  los  Últimos  decenios.  En  consecuencia,  el  comercio- 

con los llamados  paises  en  vfas  de  desarrollo  supone  en  realidad  una  importante- 

apropiación  de  plusvalfa ( mano  de  obra  barata ) por  parte de los palses  indus- 

trializados, y ésta  apropiación es en  gran  parte  responsable  del  subdesarrollo - 
y el estancamiento. 

. \  

Del argumento  anterior se  puede  afirmar  que,  el  juego  del  mercado  internacio- 

nal sólo provocará  un  desajuste  entre  pafses  motivando  con  éste  hecho  la  imposi- 

ción  de  uno  sobre  otro. Más aún,  al  especializarse  la  periferia ( pafses  en  vfas 

de  desarrollo ) solo  en  algunas  ramas  productivas  se  pone de relieve  las  contradi 

ciones  que  desembocarán  en el desequilibrio  interno:  Inflación,  desempleo,  pérdi 

da  de  soberanfa,  etc.;  formadas  éstas  principalmente  por  la  concentración  del  in - 
greso  en  unas  cuantas  manosr 9 1  

Como se ha  podido  observar  en  los  conceptos de centro y periferia de la  CEPAL 

el  proceso  de  intercambio  desigual y el  de  concentración  del  ingreso  crean  una - 
tendencia  de  dependencia  en los pafses  en  vias  de  desarrollo  hacia  los  pafses de 

sarrollados y en  donde  estos  últimos  se  verán  fortalecidos  en  el  proceso de acu- 

mulación as€ como  también  en  su  expansión  monopólica de dichos  paIses,  que a la 

larga  iran  perdiendo su soberanfa  para  pasar  a  formar  parte de sus  polfticas  eco 

nómicas,  ideológicas y mili.tares. Es aquf,  donde los gobiernos de los pafses  en 

vias de desarrollo  deben  refJexionar  sobre  su  problema  estructural  heterogeneo - 
y tratar  de  homogenizarlo,  ya que si  no  se  corrige  éste  aspecto  interno a lo ÚnL 

co  que  podremos  aspirar  será a ser  fuerza de trabajo  para los pafses  altamente - 
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Entonces los organismos internacionales ( GATT, M I ,  etc.)  que utilizan los - 
paisell desarrollados para  poder abarcar SU poder  económico,  politico, cultural 

y militar , se sustenta en  el problema de dependencia que  es  generado por los 

diferentes aparatos productivos. De esta manera las estructuras heterogéneas -- 
de los pafses en vias de desarrollo se verán sometidas a los mandatos de los  paises 

desarrollados y porlo tanto setendrán que aceptar las condiciones económicas y -- 
politicas que nos impongan dichos paises, como es el caso de México con el-FMI en 

lo concerniente a su deuda externa. 

Se deduce por lo tarto que  este  tipo  de relación actual de centro y periferia 

es el nuevo modo de conquistar al mundo subdesarrollado, debldo a que al fragmenL-- 

tarse aún mas 

ello  un mayor 

para resolver 

de desarrollo 

la heterogeneidad de nuestras estructuras económicas, se origina con 

grado de dependencia hacia los paises  desarrollados. No obstante, - 
dicho problema lo primero que  hay que hacer en  los paises en vias - 

+ 
y especialmente en México,  es la creación de  un aparato productivo - 

industrial homogéneo y su  plena integración hacia America Latina, posteriormente 

orientarlo al resto de los paises del globo,  esto con el fin de poder crecer con - 
independencia y soberania; también se  debe fomentar la formación de organismos -- 
latinoamericanos regionales, los cuales puedan expresar sus politicas econsmicas 

con respecto a los pagses desarrollados.  Estos estatutos serán los que a la  larga 

den  una normatividad en las relaciones internacionales mas equitativas entre  los 

pa€ses, porque de seguir con un desarrollo dependiente lo  úriico que lograremos será 

obstaculizar el avance integral de latinoamérica y de  lo  que es mas importante el 

estancamiento del desarrollo interno y con él, el estrangulamiento de  las amplias 

mayorias, lo cual conlleva a un conflicto polftico ante el  proceso  de  democratización. 

En  suma, el actual orden económico internacional se está formando de acuerdo 

con los interese de los paises desarrollados ( Estados Unfdos,  Japón,  Francia, -- 

I t -  .. ..-”- 



Europa Occidental, etc., interese  que son coordinados através de  la trilateral. 

As€,  dichos intereses se convierten en estrategias $ara resolver sus  princi- 

pales problemas en el ámbito internacional. 

3.- Posición,-d-e- la Trilateral ante  los P b  

en Vias de  Desarrollo. 

La trilateral se estableció por  la rivalidad entre los sistemas productivos 

de Estados Unidos,  de  la  Comunidad Económica Europea y de Japón principalmente.iO/ 

Sin  embargo, surge también para la formación de una concepción ideológica por - 
parte  de estos palses y en la cual deben mantener iatereses comunes para  poder 

dirigir sus estrategias, con  el fin de conservar el control sobre la  restructu- 

ración del sistema económico internacional. Es decir, surge esta necesidad para 

coordinar sus polfticas económicas y definir su posición frente al resto de  los 

pafses socialistas,@ exportadores de petroleo y pafses en vias de  desarrollo. 

Mas particularmente, a la trilateral se le puede observar desde dos puntos - 
de  vista: primero, trata  de didtribuir el  poder entre los pafses desarrollados 

para resolver el problem de competencia entre  ellos y a su vez aplicar solucio- 

nes conjuntas a los problemas globales de  la economfa mundial. O sea, tratan de 

alcanzar un miyor desarrollo en ciertas ramas estratégicas que le permite  aumen- 

tar el proceso de acumulación de capital necesario para apoyar a sus industrias 

menos dingmicas y promover sus actividades transnacionalee dentro del proceso 

de reproducción global de sus economias. .Es asf como se .inkfa' la pugna -- 
por desarrollar cfertas industrias claves que garanticen un liderasgo industrial 

tegnológico y bélico.  Segundo, el proceso de negociación de  esta nueva jerarquia 

internacional derivada de un ordenamiento de la división internacional del traba- 

S 

jo, donde los pafses en vias de desarrollo tendrán una posición parcial:  serán 



I pa€ses sostenedores de materias primas Y de inversión para maquiladoras por su 

abundante mano de obra y por su dependencia derivada.  de SU aparato heterogéneo. 

En otras palabras pasarán a formar parte  de  un encadenaaiento industrial por -- 
parte  de los paises mas avanzados, de ah€ la importaccia de controlar a estos - 

I 
bajo organismos especfficos. Asf es como  para  103 pafses de la trilateral el -- 

I GATT es un instrumento para negociar la orientación del proceso  de  industriali- 
- 

I zación y la capacidad de exportación de los paises en desarrollo mas avanzados, 

ya que al otorgar margenes de acceso a los mercados internacionales también -- 
pueden limitar con medidas tepresivaelu la ayuda otorgada. Debe hacerse notar, 

, 
1 

que las medidas de ayuda son un medio para presionar y a la vs3 aoldear la es-- 

~ tructura de  produccio'n exportable en los paises en vias de  desarrollo: como el 
\ 

grado de transformación de sus materias de exportación,  la incorporación de teg- 

nologia y el encadenamiento de  su industria a los procesos priductivos interna- 

cionales dentro de las estrategias globales de las espresas transnacionales. 

Es como de esta manera,  que 1.a participación actual o futura de un pais en vias 

I de desarrollo dependerá de  su estratégia individual o colectiva para insertarse 

en el sistema económico internacional,  porque  de  ello derivará su participación 

en la reconversión de'los procesos económicos mundiales. No obstante, como se - 
dijo anteriormente, para esto se necesitad una mayor vinculación con los  merca- 

dos  de producción internacionales, as€ como un desarrolio mas autónomo dirigido 

a cubrir las necesidades y prioridades de las pollticas económicas nacionales - 
que actualmente son obstaculizadas por los paises desarrollados. 

b 
4.- Propuestas y Odstáculos Para la Formación 

de un  Nuevo Orden Economico  Internacional. 

El grupo de los 77 (pafses en vias de desarrollo ) ha propuesto un programa - 
para acabar con  las injusticias existente y lograr através de él la desaparición 

. 
""" _" 



de  la brecha norte y sur,  Este  programa  porpone,  que  las exportaciones tengan - 
un mayor acceso a los mercados de  los paises desarrollados: manufacturas, e+-- 

programa integrado de materias primas y productos agrfcolas; estabilizar los -- 
precios de los productos de consumo asi como los ingresos por  la exportación de 

los mismos; lograr un movimiento cada vez mayor de capital, tanto concesiónnal- 

como comercial, hacia los paises desarrollados y adoptar medidas para aliviar - 
la carga de su deuda; establecer controles nacionales e internacionales sobre - 
las corporaciones transnacionales que operan en el mundo subdesarrollado; y te- 

ner posibilidad a la tecnologfa avanzada a costo reducido, pero al mismo tiempo 

crear un nuevo orden tecnológico propio  de  los pafses en vias de desarrollo. 
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As€ mismo propusieron que  la  viga o el pilar clave ,del nuevo orden económi 

co internacional, serfa el de respetar la soberanfas nacionales sobre los recuz 

sos naturales para poder crear con esto una verdadera interdependencia no dis-- 

criminatoria en la justicia y en  la  equidad. As€ el programa hace de  la  igual-- 

dad  la base de todo sistema en términos comerciales o lo que  es  lo mismo, una - - 

autentica distribución entre los pafses según sus posibilidades. 

Una vez interpretados los estatutos del Grupo de los 77 pasemos a su res-- 

puesta por parte de los pafses desarrollados. 

El Grupo de los 6 opina que, con respecto al programa integrado para las - 
materias primas, l o s  pafses desarrollados vieron que más del 60% de  las exporta 

cienes de los paises en desarrollo consisten en materias primas:  en númerosos - 
paIses del 60% al 90% del producto de  las exportaciones proceden de un solo pro 

ducto. Además de observar que hace tiempo que  los paises productores aspiran a 

establecer acuerdos sobre las materias primas o carteles. Ante ello,  los paIses 

desarrollados especialmente Estados Unidos y la Republica Federal Alemana, re-- 

chazaron la propuesta porque temian la aparición de un monopolio que dejara sin 

efecto la formación de los precios en el mercado mundial, as€ como también los 

enormes costos que provocarfa este mercado agrario en sus balanzas de  pagos. 
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En  el aspecto de las deudas 10s pafses en vfas de desarrollo tampoco pudieron 

imponer su programa: estos querfan una remisión global de las  deudas,  de  10s  paí- 

ses d s  pobres y una moratoria o consolidación de  las deudas de los  restantes paf- 

ses, también querZan el establecimiento de reglas para llevar a cabo  una  conversión 

de sus deudas, y además convocar a una conferencia especial sobre endeudamiento. NO 

. obstante a ello los pafses desarrollados rechazaron estas propuestas y declararon e s  
tar dispuestos unicamente a examinar caso por caso la remisión y la conversión de 

las  deudas. 

En el ambito de  la transferencia de tecnologfa los passes en desarrollo acorda- 

ron establecer centros tecnológicos en sus pafses y de  asesoramiento. Pero en  cambio 

los pafses desarrollados se opusieron con toda energfa a que se estableciera un código 

de comportamiento legalmente vinculado a las transferencias tecnolijgicas, porque esto 

habrfa afectado sobre todo a sus asociaciones transnacionales. 

En cuanto al aspecto de inversión los pafses en desarrollo plantearon la  exigen- 

cia que hasta el año 2000 el 25% de la producci6n industrial global se asentara en  el 

tercer mundo, además pidieron el desarrollo de un sistema preferencial que habrfa de 

1 consistir sobre todo en la reducción de las cláusulas proteccionistas contra las im- 

portaciones agrarias y en las llamadas ramas sensibles tales como los tejidos etc. 

Tambign postularon una adaptación estructural planificada en los pafses industriali- 

zados. S i n  embargo, los países avanzados hicieron una vez d s  profeción de  Fe en el 

libre comercio mundial y se manifestaron contrarios a toda clase de imitaciones en las 

aduanas al comercio mundial,  pero se aferraron a su capacidad de desición nacional en 

lo tocante a las concesiones preferenciales y rechazaron la idea de una adaptación es 

tructural regulada a escala mundial, no obstante, prometieron elevar su ayuda al des: 

rrollo, pero rechazaron toda reforma del sistema monetario y sobre todo del Fondo Mo- 

netario Internacional. 

Como dansecuencia  de lo. dicho diremos que el Grupo de los 77 hizo hincapie en - 
que todas las cuestiones importantes del conflicto Norte-Sur  se trataran en  una sesión 

de la O.N.U. ya  que ah€ tienen todos los Estados Igualdad de derechos y los  pafses en 

desarrollo son mayorfa. - 50  - 



ciaciones fueran en organismos especiales tales como el FMI, BIM, GAH, etc.  por- 

que en estas instancias poseen un peso  prepotente. A s í  entonces 10  que realmente 

resalta en el cbnflicto Norte-  Sur no es Ya tanto la transferencia de  recursos - 
y de relaciones comerciales, sino que, cada vez más se convierte éste en el for- 

cejeo por  ia hegenomga del poder o estatutos en el ámbito internacional. 

5.-Conclusiones. 

r Podemos deducir de lo anterior, que aún  no .esta a la vista un sistema eficaz 
de estabilización en los precios y en los productos de exportación, y solo de  una 

manera vacilante se avienen los pa€ses industrializados a tratar la adaptacldn - 
estructural que en realidad se ha convertido en una necesidad urgente, debido a - 
que  ya no se puede seguir tolerando que una minorla de paises ricos posean un -- 
escandaloso supersvit en su balanza comercial, mientras que la mayoría posee  en  su 

balanza comercial un dificit  creciente. Porque a la larga no podrá seguirse compen 

sando con crQditos a la exportación, que  lo unico que crea es el aumento del endeu 

damiento del tercer mundo, con llevando esto a un estancamiento nacional y a una - 
opresión internacional. 

' *  

/ 

De este  modo, se dificulta o se imposibilita la preelaboración de  las  materi- 

as primas en  los pa€ses en vSas de desarrollo, que resulta una necesidad apremian- 

te a  fin de conseguir un ingreso adicional de divisas para poder desarrollar  toda- 

su extructura interna y as€ poder competir en el ámbito internacional. Por lo tal 

las posibilidades de construir un Nuevo Orden Económico Internacional con  respec- 

to a los intereses de  la mayoria es algo incipiente en nuestros dias,  porque  los 

países industrializados estan obsesionados en seguir con sus políticas imperialis 

tas las cuales los ciegan de  la verdadera realidad que esté atravezando el mundo 

de  la década de los años ochenta. 

Esto seria a grandes rasgos el ambiente en donde gira  el GATT. 
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It Trayectoria  histórica". 

Loe años  cuarentas  son  tradicionalmente  identificados  ccn  el  despegue  de la 

industrialización  en  México.  En  sentido  estricto,  los  antecedentes  de  la  indus 

tralización serematan hasta los primeros  años  del  perfodo  independiente  y  des- 

de  luego al último  tercio  del  siglo XIX; pero  es  hasta  la  segunda  postguerra  y 

ma's especificamente  hasta  mediadcs de los  años  cincuentas  cuando el *sector  in- 

dustrial  se  vuelve mas dinámico de la  estructura  productiva  mexicana  y  de  he- 

cho el centro  motor  del  crecimiento  economico  del pass, a d  como  el  principal 

generador  de  sus  contradicciones  concretadas  en  el  desarrollo  estabilizador. 

No obstante, el origen y la  trayectoria  histórica de los  elemntos  y  los  .fac-- 

tores  que  hacen  posible  el  peso de una  economia  predominantemente  agraria  a - / 

una  industrial  son  muy  variados.  Las  coyonturas  por  las  que pasÓ Me'xico a -- 
partir  de su independencia  y  mas  concretamente  a  partir  de  la  revolución  de - 
1910, conformaronlaespecificidad  del  proceso  de  desarrollo  social  operado  en 

el  pa€s.  Sin  embargo,  la  diversidad  en  los  procesos de cambio  no  han  impedi- 

do  que  estos  desemboquen  en  resultadcs  similares, ni que  en  última  instancia 

se  hallan  visto  determinados  por  fenomenos  provenientes  de  una  fuente  común;- 1/ 

Ahora bidn, el desarrollo  y  la  estructura  total de la  industria  mexicana 

han  estado  fuertemente  determinadas  por  los  cambios  que  ha  venido  sufriendo- 

el  sistema  capitalista  industrial,  fundamentalmente  a  partir  de  la  gran  cri- 

sis de 1929-1933, lapso  en  el  que  se  inicia,  por as€ decirlosuna  nueva  etapa 

en  el  desarrollo  global  del  capitalismo. 

Durente  el  prolongado  perfodo de transición  que  se  inicia  con  el  triunfo - 
de  los  liberales  en 1857 y  culmina  con  el  de  la  revolución  y SES reformas  a 



fines de  los  .años 30,  a la vez  que  se  Cc-nsolida  un sistema nacional de domina- 

ción propianecte dicho se modifica la posición de México en  el  seno  de  la comg 

nidad capitalista sobre la base de nuevas y diferentes condiciones meteriales- 

y sociales de su crecimiento económico,  lo  que  no  impide,como veremos más ade- 

lante que el proceso de desarrollo halla seguido hasta el presente un  proceso 

eminentemente subordinado al exterior . Según Carlos Marx, es el momento en - 
que”1a trancisión deja el paso a la definición y l a  estructura capitalista del 

país empieza averse reahIente cc-nformadaz’ Es a partir  de este momento ccando - 
realmente se integra el pafs en  un verdadero Estado Nacional. 

Tomando en cuanta lo anterior, podeeos decir,  que el crecimiento económico 

se encuentra así frente a las posibilidades materiales y sociales minimas pa- 

ra desarrollarse.  Sin  embargo, afirman Rolando Cordera y Alfonso Oribe,  que 

a diferencia de  lo acontecido en los paises donde se inicio. htst8ricamente - 
la producción capitalimta, pero ccmo en todos los casos de capitalismo tardío 

(Alenania,Japón, ) y con mayor razón en los de capitalismo subordinado, el - 
gobierno asumió desde el principio el papel de vanguardía de los intereses - 
historicos de una burguesia contradictoria y débil que  por si sola era clara- 

mente incapaz de realizar las transfoirmaciones estructurales que  exigfa el - 
desarrollo capitalista de pafs;; Es de esta  manera, ccmo procede el gobierno 

mexicano durante todo el perfodo  previo al ahuge industrializador. Es decir, 

el  se encargo’  de poner la infraestructura para  dicho  desarrollo: profundizó y 

amplío la reforma agraria na.cionalizó el petr6lao y los ferrocarriles Y creó tg 

do un conjunto de  ertpresas paraestatáles; luego orgacizó masivamente Y bajo - 
su control a la clase trabajadora, abrió l a s  puertas a la inversión extranjera 

. y  creó  el derecho de inafectabilidad agrícola y ganadera. Ademis desarrolló 

las comnicaciones, reorgan& y desarrolló el sistema financiero Puso las ba- 

ses de una agricultura rentable atrave‘s, scbre  todo,  de las obras de irrigación 

e impulso’  la producción de  energfa  eléctrica. 
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I Es indudable que er. el segmdc lustro  de los años treintas la reform 

! agraria, y  el est€mulo y la organizaciÓna:lasluchas  popularewconstitu- 4 1  

yen respuestas directas a las  demacdas de campesinos y obreros qLe con - 
el maximato hebian visto " ccncluida 'I la reforma agrarZa e institucio- 

nalizada y por ello conclufda también la revolución. Incorrecto seria 

atribuir al regimen cardenista la realizacion de  la  reforma  agrarfa,  la- 

nacionalización del petróleo o la organización de  la clase obrera en fun 

ción de un bién definido como  proyecto de desarrollo capitalista. Tanto 

por las ccndiciones sociopolíticas internas  como  por  el sisterca de  rela- 

ciones internacionales impuesto por el desarrollo mundial del capitalis- 

mo, las reformas que tuvieron lugar en el perfodo  de Cárdena.s fueron ra- 

pidamerte refunciocalizadas en beneficio  de loa mecanismos de una burguE 

sla mexicana y extranjera que a fines de los años treinta parecian estar 

x en franco y rápidc retroceso.  De  este  modo, la  reforma. agraria, mas que 

resultar en  el dominio por  parte  de  los campesinos de  las condicioncs-ob 

jetivas de su trabajo, sirvió a partir  de los cuarentas como instruclcen 

to para conseguir la estabilidad polftica y la paz social en  el campo -- 

- 

que el  capital requeria, as€ como a su vez para  permitir pilftica e ideo - 
lógicamente, qce el Estado utilizará el dinaro piblico en benedicio de - 
una minoria del campo. De  lo  anterior surgió una economia propiamente 

. 

capitalista y esta a su vez,  formo'  un sector capitalista en la agricultura 

qtre se encargaria de dinamizar la oferta de alimentos y materias primas -- 
ccnduciendo ello , al fortalecimiento y a la modificación de  las  exporta-- 

ciones, sin lo cual el proceso de sustitución de importaciones (base del - 
desarrollo industrial) bien  pronto  se  ubiera  estancado. Ahora bi&, c m  

respecto a la expropiación petrolera solo se puede  decir, qtie esta serviria 

como punto de referencia de  suma  importancia  para  las posteriores relacio- 

nes con la inversión extranjera, la cual empezo' a dedicarse hacia las  manu- 



facturas; es por esta razón que la industria del Petr6leo permitir€a al Estado - 
contar con un instrumento básico de fomnto industrial, cuya utilización, esta- 

rla determinada por la evolución capitalista de las relaciones sociales que  ten- 

dría lugar a partir de 1940. 

Por su  parte  la  or.ganización de los trabajadores y su integración al aFara-- .. 
to del poder permitirxa en el futuro el funcionamiento casi ininterrumpido -- 
de  una acelerada acumulación de capital, favorecida hasta 1958 por  lo menos - 
por un proceso inflacionario que en lo fundamental benefició a los  capitalis- 

tas. 5 1  

Puede argumentarse entonces,  que la combinación de los elementos someramente 

reseñadosconstituyeron la estructura sobre la cual descansaria el crecimiento - 
industrial acelerado a partir de mediados de los años .cincuentas. No obstante, 

el contexto histórico donde se desarrolla la industria en.México  no es un con-- 

texto que pueda def inirse nacionalmente. Debido a que las transformaciones - 
analizadas permitieron a la formación social mexicana adecuarse en última ins- 

tancia a la estructura internacional capitalista que resultó de la Segunda Gul 

rra  mundial. Para esta época, las tendencias hacia la concentración y la centra 

llzación del  capital, que habsa empezado a mtnifestarse en el último tercio -- 
del siglo XIX en los principales passes capitalistas, claramente dominaban la 

economía mundial y se expresaban en  el creciente control que sobre ésta eje-- 

cfan grandes empresas oligopólicas transnacionales apoyadas en un capitalismo 

monopolista de Estado cuyas polfticas, desde las monetarias hasta las milita-- 

res,garantizan  la reproduccion ampliada del capital social a nivel mundial. 6/ 
También este proceso vien4 acompasado por un acelerado progreso tecnológi- 

co y que al desvalorizar el capital existente y ser uno de los  principtles -- 
creadores de mercado,  han permitido obtener mayores ganancias al retroalimen- 

tar la estructura oligopólica del capitalismo.  Empero, la expansión del ca- 

pitalismo monopolista no  ha  sido, e= consecuencia homogénea, si no por el c o ~  

- 

... 



trarjo, la creciente integracih del  mercadc  munidal que  se a producido, 

no a hecho otra cosa que reproducir a nivel interntcioné.1  las tendeccias 

enunciadas arriba.  Esta interpretación del proceso mundial de producción 

consiste fundamentalmente en  una producción diferencial de plusval€a,de-- 

terminada por  los diverso€ grados de intemidad y prcductividad del traba 

jo a la  que corresponde una apropiación también diferencial de la misma -, 

por el distinto grado de acceso que las varias fracciozes de  la burguesia 

mundial  tiene  los medios de producción y a la tecnologia en un  sistema. - 
de relaciones crecientemente oligopólico y, en consecuencia, asimétrico. 

- 

As€ es couo esta estructura fue la  que determinó en última instancia 

la  forma, los limites y la pav.ta.de desarrollo industrial de  las zonks do- 

mint.das y dependientes del sistema capitalista, desarrollo que  por otro  l~ 

dc. debe su especificidad al marco interno  de relaciones sociales imperante 

en cada pa€s. 

, I ,  , 

Finalmerte, la industrialización de México fue tanto reslrltado de las - 
condicioes estructurales internas como producto de la evolución y la na-- 

turaleza del capitalismo a nivel mundial, y contribuyó, en sintésis, a -- 
una creciente subordinación a las grardes corporacioces que dominabanlas 

relaciones internaciocales de producción capitalista qce internemente se 

expresa en  un subdesarrollo que tiende a reproducirse en el tiempo y en- 

en  el espacio. 

2.- La din6mica del desarrollo industrial. 

Como se sabe, la dinámica del desarrollo industrial ha estado sc.steni- 

do  pcr un elevado ritmo de inversión, tacto pública ccmo privada aoi ccmo 

también por  una politics pública orientada, explicita y globalmente, al 

fouento de  la industrialización. Podemos observar que  el Estado protegió 

a la industria de  la competencia internacional mediante una serie de  me- 
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didas:  control de las  importaciones,  exigiendo  un  permiso Y un  arancel  a  las- 

importaciones ( 1948 ); ley de fomento de industrias  nuevas o necesarias ---- 
( 1954 ), que  permite  importaciones,  exenciones  fiscales,  incentivos  fiscales -- 
a la  reinversión;  aceptación  de  la  depreciación'acelerada;  otorgamiento de crédi 

. tos  por  instituciones  financieras  del  sector  público;  producción  estatal de insu 

mos  estratégicos, e inversiones  del  sector  público  en  obras  de  infraestructuras 7 1  

- 
- 

Debemos  recalcar  de  lo  anterior,  que  ni  la  inversión ni mucho  menos  la  polfti 

ca  estatal  han  sido  socialmente  neutras y carentes  de  un  significado  históricr, - 
estructural  concreto.  Por el contrario,  ambas  han  guardado  una  perfecta armoda- 

con el contexto  nacional  donde  ha  tenido  lugar,  produciendo  resultados  coheren- 

tes  con el marco  interno y externo de las  relaciones  sodiales  capitalistas  den- 

tro  del  cual  se  ha  desenvuelto  el  proceso  de  industrialización. De ésta  manera - 

- 

nos  encontramos  que  la  inversión,  para  empezar,  no  es  en  conjunto el producto - 
de  los  deseos e intenciones de los  capitalistas  individuales,  sino un fenómeno - 
determinado  social e históricamente.  Es  por  ello,  que  su  dirección y  contenido - 
asf como'  sus  resultados no son  los  mismos  en  todo  lugar.  Por el contrario  son - 
la  expansión  tanto  de  reacomodos  internos  con  externos,  es  decir, el desarrollo- 

industrial  toma  cuerpo  en  México  a  partir  de  los  años  cuarentas y mas  estricta- 

mente  durante  el  perfodo  del  desarrollo  estabilizador.  Para  estos  años -- 
el  sistema  nacional  de  relaciones  sociales  se  habfa  ya  definido,.manifes-- 

tandose,  en lo pol%tico,  en  la  consolidación  del  carácter  corporativo de 

Estado y en  lo  económico,  entre  otras  cosas,  en  una  distribución  de  la 

riqueza y del  ingreso  altamente  favorable  a  la  minor€a  propietaria de - 
los  medios  de  producció= 81 



i 

En el plano  internacional el desarrollo del  capital  monopolista apuntaba - 
hacia  la configuración de  una  nueva división  internacional  del trabajo  donde - 
la inversidn  extranjera se  orientaba  hacia  los mercadosincernos de los  paises- 

receptores y éstos  destinaban  sus  divisas a la obtención de maquinaria y mate- 

rías.primas elaboradas  en  los  centros metropolitanos;  con ella  se  produjo m - 
solo un  proceso de sustitución de importaciones dentro de las  zonas dependien- 

tes sino  tambien la sustitución de exportaciones de los paises capitalistas -- 
desarrollados.  Esto  produjo una configuración  en  un cierto  tipo y tamaño de - 
mercado en  una  cierta estructura  del  producto social y un ambiente  propicio - 9/  

para la inversión:  impulsada  ésta  por el proteccionismo.  Esto significa por- 

lo  tanto,  que el tamaño y que  en  especial el tipo  de mercado  determinaron  el - 
r d o  que la  inversión y el desarrollo  industrial debían seguir. Asi pues - 
tanto.por  sus propias  contradicciones  internas, como por el  atractivo que re- 

presentaban  los  altos  niveles de protección vigentes  en México, la polftica - 
en  general y, muy particularmente,  una  fuerza de trabajo" docí1 I' Y fuertemen- 

te controlada por el Estado,  la  inversión  extranjera  se colocó en el  centro - 
mismo de la  indrustrialización hasta  de  hecho  contolar sus  sectores estraté- ~ 

gicos  tanto  directa como  indirectamente, e hizo prácticamente  imposible dis- ~ 

mia. A su vez, al seguir estrictamente la industrialización  las reglas del -- ~ 

juego del capitalismo  el proceso  tendió a situarse no en los  sectores que - ! 
estratégicamente  serian necesarios  para  lograr  una industrialización  autosos 

ten- e independiente, si no  en  aquellos  que  el tipo de marcado configura -- 
como mas rentab-les ( automóviles, hoteles de  lujo, grandes  almacenes  comercia 

les,  etc., ) por  último la distribucion del  ingreso  fue  así una  de  las bruju 

las  básicas de  la industrialización que provocó  el  acelerado  crecimiento de - 
ciertas  ramas y con  ello  la  remodelación de  la dependencia  económica respec- 

to del exterior. 



~1 estado,  por su parte  ha fucionado como una de las fuentes mas importan 

tes  para la acumulación del capital.  Ello se debe, a SU expansión en el set- 

- 

tor paraestatal , es decir a la creación de una industria básica ( sederur-- 

gia, genaración de energfa ele'ctrica, petróleo y petroquhica básica),  la -- 
cual ha permitido la acumalción de Capital en el sector privado. De este no- 

do, el desarrollo económico del sector público aunado al carácter netamente 

corparativo del aparato estatal impulsó,  la formacidn de  un capitalismo y -- 
una burguesfa de Estado  que sustentan su poder indhtintamenta tanto en la- 

posesión estatales, cuanto en el desempeño de una funcion indispensable en - 
la reproducción ampliada del capital social. Por la tal, es esta burgesía de 

estado la que forma junto con la  gran burgues5a corporativznnexicana y la - 11/  

burguesia imperialista la clase que  en la actualidad domina la sociedad mexí- 

cana. Es de esta manera como el  Estado ha puesto en práctica la politica co-- 

mercial, financiera y fiscal las cuales no hicieron otra cosa que  reforzar- 

un mercado para la  industria. Esto se puede comprobar en la estructura de - 
I 
I 

proteccion la cual pone  de manifiesto la dirección bahca de  la politica de ! i 
fomento instrumentadas con el fin de desarrollar a la  industia. Es decir, - 
la polftica de fomento estimula la producción industrial en función del ti- ¡ 

PO de mercado existente, esto según las relaciones sociales de producción do ~ 

! 

~ 

\ 

minantes . 
Dentro de  esta, han sido los bienes de consumo duradero, en particular au_ ~ 

tom6viles y articulos eléctricos, los  que han registrado el mas ra$ido creci 

miento, los cuales fueron determinados como se señalo'anteriomente,  por  unas 

relaciones sociales de producción dominantes. 

Por Otro lado,  la polftica proteccionista funciona tambien como un  estimulo 

adicional al proceso integrador con fa economia capitalista mundia1,dominada- 

por Estados Unidos. Debido a que, al protejerce la producción interna de  mer- 



I 

cancias  sin que  tuvieran  algdn  papel  10s criterios  referentes  a la naconalizs 

ción del  capital, el establecimiento de plantas extranjeras dentro del pais - 
permitio al capital  foraneo seguir cubriendo  un  mercado que antes cubria des- 

de el exterior. A su vez,  la  instalación  de subsidiaria  facilitó la  obtención 

de superganancia para  las  corporaciones extranjeras al operar dentro del mer- 

cado  nacional, ello por  la  obvia  ventaja  que  en tdrminos de precios  ofrece  un 

- mercado  altamente protegido,  sobre  todo cuando  se  cuenta  ademas  con la  mano - 
de obra barata  que nuestro pais a porta  lo cual  aunado  a  un elevado nivel de 

desarrollo  tecnológico y capacidad  financiero, hacen que  las  transnacionales- 

tengan una alta rentabilidad en sus operaciones. 

De este  modo  nacionalismo economicp y dependencias  operan dentro  de un sis- 

tema  antagónico d a  coqeración perfectamente  estructurado. 

Otro caso  importante que utilizó  el  Estado para desarrollar  el proceeo de - 
Industrializacih,  e€ el que  se  refiere al sistema 'bancario, no  obetantbeste- 

lo utIlZe6 da manera indirecta,es  decir, através de una  polftica  momentaria la - 
cual ha tenido en el terreno de las transferencias  financieras  un  papel de -0- 

primer  orden, ya que apartir de ella se logró la reasignación de fondos presta- 

bles para apoyar  un  mayor gasto de  inversión.  Se mejoro la asignaci6n de facto 

res  productivos, se facilicito a la industria el  acceso al credito institucio- 
\ 

nal y al uso de creditos extermos  para fines de  desarrollo, se  hizo posible 0- 

crear un mercado de  capitales, y se  propiciaron,  asi, $OS estimulos necesarios 

para la srrstltución  de importaciones  que favoreció  el  crecimiento  industrial.3 

Por su parte,  la  polftfca.  fiscal es, por su propio caracter,  lo  que mejor pue_ 

de orientar  sobre  el  sentido  real de la polftica económicadel Estado  mexicano- 

que dentro  del  marco  del proceso industrializador esta se ha acogido  a los re- 

quisitos que demanda  el crecimiento y, en  Mexico,  dado  el  grado  relativo  de -- 
desarrollo,la form de capital sigue siendo  un  objetivo fundamental. En  el- 

caso  de  México,.  la  politica  fiscal  pacere haber  alentado  las  manufacturas al- 

haberles  concedido  regimenes  preferenciales  con  respecto  a  otras actividades - 
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económicas y al haber favorecido en sumo grado  la obtención de altas utilidades 

en ese tipo de actividades, y en consecuencia,  una elevada capacidad de ahorro 

para  las empresas dedicadas a ellas  Esto significó que la  polftica fiscal - 
se tradujera en una  baja carga impositiva hacia los industriales.  Este  hecho -- 
obligó al Estado a buscar otras fuentes de ingresos por la via fiscal para ~u-- 

brir su déficit presupuestario, ello lo logró, principalmente mediante aumentos 

a los impuestos directos al sector comercial.  Sin  embargo,  el Estado también -- 
utilizó los impuestos indirectos compuestos fundamentalmente por cargas imposi 

tivas a las importaciones, a la producción, al comercio, a los ingresos mercan- 

tiles y a la explotación de  los  recursos  naturales. También en este renglón la- 

polftica fiscal  se cuidó de no afectar la formación del capital privado.  En con 

secuencia al Estado no le  ha  quedado, y no le quedará aún por muchos años, mas- 

remedio que profundizar su nivel de endeudamientoon el fin de seguir financian 

do el desarrollo industrial del pafs. 

\ 

14/ 

Finalmente la polftica económica del Estado  mexicano,  que como se sabe ha in 

cluido en forma aparentemente paradójica  devaluaciones, financiamiento defici- 

tario, inversiones concentradas regional y sectorialmente, permisos de importa- 

ción, aranceles, exenciones fiscales, subsidios de insumos, creditos selectivos 

represión y control sindical, etc.,  ha funcionado,  en conjunto, como un sistema 

artificial de productores capitalistas, cumpliendo as€ el papel que  una situs- 

ción del capitalismo tardso y subordinado le corresponde: el de vanguardia de - 
los intereses históricos de una burguesfa que ha sido producto, en  realidad, de 

la utilización en extenso de todo poder estatal para poder desarrollarse. 

\ 



4.- Caracteristicas del D-9 Es-,-. ( 1960-  1970 1. 

a) Estructura productiva. 

.Dentro de la estructura productiva y de  la ocupación de la mano de  obra, el 

sector agropecuario perdió participaciÓnl5/en comparación con el sector indus- 

trial,  minero,  petrolero, csnstrucción y .servicios que aumentaron su estruc-- 

tura productiva o su fuerza de  trabajo.  Esto se debe a que.durante  el periodo 

de desarrollo estabilizador el sector industrial-ke  el  que imprimió un mayor 

dinamismo al resto de la economia. Por ser la burguesia industrial-financiera 

la clase hegemónica, la estructura agraria se subordinó a ella. Por otro lado 

el crecimiento en la producción de energéticos se debió a las grandes Inver-- 

siones que el Estado realizó con el objeto de -abastecer  la demanda generada 

por la industria. No obstante, el sector manufacturero vio disminuida su par- 

ticipación en  el PIB a lo largo de  la década del crecimiento acelerado y sos- 

tenido, mientras ganaba significación los  de elevado contenido tecnico como - 
para el caso de los productos quimicos,  petroquimicos, y en alguna medida, -- 
los bienes intermedios y de capital. As%, el incremento de la fuerza de traba 

jo se daba en  las actividades mas productivas, asi mismo que se registró en - 
ellas un mayor indice de productividad. Las razones que explican la mejorfa - 
en la productividad se deben al mayor uso  de capital de mayor producto de - 
unidad, de mano de obra y de expansión regular de  la  demanda. Pero esta intef 

pretacibn, quedarla incompleta si no mencionaramos que el capital fue  benefi- 

ciado por el sistema fiscal, el  cual ha favorecido la reinversión de utilida- 

des atravas de subsidios y exenciones y además,  por el sistema de  creditos. 

1 1  

En los salarios y costos el incremento que  se dió al salario fue del 3.1% 

en comparaciljn con la productividad del trabajo que aumentó en 2.6% lo cual 

indica que mejoró la participación relativa de la clase asalariada organizada 

aunque la proporción de esta,  como consecuencia del desarrollo,no alcanzó -- -""" 



los  Zndices fijados llegandose a niveles menores que a principios de los años 

cincuentas. Sin embargo, tras 108 crecientes problemas de desempleo y subem-- 

pleo,  la polstica laboral hizo  posible  la contención del crecimiento de suel- 

dos y salarios y los aumentos solo beneficiaban a los obreros sindicalizados, 

poco menos  del 20% de  la fuerza de trabajo  de entonces, mientras los precios 

de los bienes salarios resultaban menos apegados al bajo coeficiente de infla 

cidn,  lo cual significaba un  deterioro de SU salario real,  pues los precios - 
de los productos que se compran con los salarios aumentan d s  que los corres- 

pondientes a los d e d s  bienes,  por lo que el encarecimiento del costo de la - 
vida resultó mayor para los  trabajadores. 

A manera de sinopsis, puede  señalarse  que entre las causas mas explicativas 

de esta situacidn se encuentran:  la concentracidn de los medios de producción- 

la progresiva proletarizaci6n la afiliación relativamente reducida de los tra- 

bajadores en sindicatos, la ocupación en actividades de baja productividad el- 

alto porcentaje del subempleo de la fuerza de trabajo,  la escasa movilidad ocu 

pacional y los bajos niveles de capacitaci6n y escolaridad de los econ6micamente 

activos. 

b) Ahorro y Financiamiento. 

Con el objeto de contrarrestar las presiones inflaccionarias, la polftica 

seguida por el Estado para dar  impulso a la producci6n y al equilibrio ahorro- 

inversidn, tenfa como finalidad reforzar las alicientes al ahorro voluntario - 
derivado de  las utilidades y de las  empresas y para ello se propuso disminuir 

el pago de dividendos y dar incentivos a las inversiones d s  productivas por - 
medio de subsidios y exenciones. AsZ como también se decidio aprovechar la  ca- 

pacidad de ahorro externo para elevar la inversibn. 

Sin embargo para que  lo anterior tuviera e'xito, el Estado creo un mecanis- 

mo de ahorro forzado a principio de la ddcada de los S O ' S ,  pero a partir de 1959 

se visilumbra un ambiente de  estabilidad  interna y externa lo cual indujo a llevar 



con regulariCad el ahorro y destinarlo a la formación de capital fijo canalizado 

directamente a trave's del sistema bancario. No obstante, otro aspecto que  es - 
conveniente aclarar de la polftica crediticia y en general la financiera, es - 
el  que se refiere, a que durante la etapa del desarrollo estabilizador estas - 
propiciaron el acelerado proceso  de concentración industrial, al imponer barre 

rasa la liberalización del crédito- 17/ 

Con respecto al ahorro externo podemos decir que  este aceleró el  desarro- 

llo económico al financiar la inversión en mayor medidaeque la  que hubiera pel 

mitido el ahorro nacional el cual se destinó a proyectos de inversión pública 

en sectores bLsicos de  la  economia. 

As€ es como,  dursnte,  este periodo de desarrollo estabilizador gran par- 

te del ahorro interno se camalizo'al sistema bancario debido a los mecanismos- 

de atracción de capital (mayores intereses) elevandose 'del 28% (1950-1958). a - 
I 

43% (1965-1967) el sisteina bancario con estos mecanismos pudo absorver de esta 

menera una proporción mayor del ingreso nacional y este proceso fue más din&-- 

mico que el utilizado por el sector privado. El banco de Mxico aumentó suces& 

vamente la proporción.sobre la captación de ahorro que  la banca privada debfa 

depositar en las areas de la banca central de tal forma que el ahorro volunta- 

rio privado alentado por las altas tasas  de intergses y los bajos precios, eran 

crecientemente aprovechados como fuente de fondos para cubrir el déficit del -- 
Sector Público. 

C) Financiamiento del Gasto y de la Intervención Pública. 

Durante el periodo del desarrollo estabilizador el déficit del Gobierno - 
Federal se fínancid en  un 90% a través del ahorro voluntario via medidas credi- 

ticias y supuestamente lo restante provino de fondos externos. El dgficit aumen 

tó por el crecimiento del gasto corriente Y en menor medida por el gasto de ca- 

pital,  ese déficit se vincula a los aspectos cualitativos promovidos por la  po- 

lftica  de desarrollo estabilizador ls cual tenfa el fin de encarar las necesida 

des acumuladas de educación y de bienestar social. 

De  este  modo,  la inversión del sector público elevo' su participación en  el 
P 
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producto al 6% y representó en promedio el 41% de  la formación de capital fi- 

jo de esta menera el ahorro corriente financió el 60% y el endeudamiento net9 

el remanente ( 26% el credito interno y 14% el  externo),  lo cual indica que - 
la inversión pública juega un papel compensatorio en la inversión. 

Finalmente se recurrió en forma creciente al endeudamiento interno y exter 

’ no con el fin de mantener el ritmo de operación que el sistema en su conjunto 

les impone. As€, observamos que el déficit total de las actividades del Esta 

do han venido aumentando regularmente año con año, o lo que es lo mismo, la - 
amortización de la deuda ha crecido también al 13% anual desde 1960. 

d.--El sector externo. 

La fuerte vinculaci6n del nercado, principalmente con Estados U n i d o s w  r2 

presenta mas del 60%, el turismo y las transaciones menos del 50% por lo que 

se ha recibido una estrecha relación financiera y crediticia que  ha propiciado 

la absorci6n de capitales. La influencia tegnológica ha facilitado la inver-- 

sión extranjera directa y a partir de  las asociasiones con grupos externos -- 
se obtuvo tegnologfa y nuevos capitales, articulando con ello una estructura 

concentradora de los medios de  producción.  Como consecuencia de lo  dfcho, - i 
la estructura económica mexicana ha desarrollado un  proceso productivo, su- . I  

puestamente mas equilibrado del que le hubiesen permitido sus recursos inter j 
nos, pero ello le ha provocado una creciente dependencia respecto a los bie- 

I 

- 

nes de produccidn extranjeros y estos a SU vez han fomentado por  lo  men0.s -- 
tres contradicciones que restarfan fuerza al desarrollo productivo del pais. 

Es decir, mayor control por el sector imperialista de  loa procesos producti- 

vos, gracias a  su virtual monopolio del proceso  de producción de innovaciones 

tegnológicas, a las patentes y a su mayor capacidad financiera. El reforza-- 

miento de la heterogeneidad de la-estructura del empleo y la reproducción, - 
produciendo el subdesarrollo de  la mayorfa de  la  población, y dificultades 



crecientes en  la balanza de  pagos,  por  una recurrencia cada vez mayor al endeu 

damiento y por pérdidas de divisas por concepto de utilidades de  la inversión - 
extranjera privada directa, regalias y por el deterioro desigual en los termi- 

nos de intercambio, etc., que no hacen sino retroalimentar el desequilibrio -- 
externo12/. 

Pese a l o s  aspectos positivos del desarrollo estabilizador, en los años se- 

sentas el pafs se enfrentaba a problemas de magnitudes mayores a los existen- 

tes en los inicios de los cuarentas.  Dichos problemas se pueden resumir de  la 

siguiente manera: tensiones entre grupos socialeg siendo su resultado un cre- 

ciente desempleo y marginación, una-inequitativa distribución del ingreso, y 

y la falta de acceso a importantes,grupos de la poblaci6n en lo concerniente 

a los niveles de alimentación, educación, salud y vivienda, etc. por otro - 
lado se observa que  la función que  le competLa desempeñar al sector público 

en el proceso de desemvolvimiento nacional era cada vez mas pasivo, y en - 
consecuencia el dinamismo y la orientación de este proceso quedaba fuera de 

su propio control, estos problemas no solo se daban en el dmbito interno -- 
sino tambign se refleja en las relaciones con el exterior. Por lo tanto,  este 

modelo de desarrollo presentó grandes costos sociales2g, los cuales se mani- 

festaron por una excesiva participación de la inversión de empresas transnacio- 

nales y la tegnologfa extranjera en el  proceso de industrialización del pais:-- 

asf como de una elevada dependencia del financiamiento externo para llevar a -- 
cabo la inversidn pbblica.  Con respecto a las manifestaciones indirectas,  las - 
vias importantes. son las vinculadas a una creciente dependencia cientffica y - 
tegnológica. 

\ 
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En suma, México adoptó una estructura productiva que estuvo mas orientada a 

a satisfacer las necesidades de una sociedad de consumo en contraposición con - 
las necesidades vitales de la mayoria de la población. No obstante, los proble- 

mas anteriores se agravaron porque  no  se consideró en terminos reales el creci- 



miento de  la población, por  la inadecuada transferencia del progreso técnico gene- 

rado en el exterior y por el mayor impulso  que  se le dió a la creación de una --- 
infraestructura fisica que a una infraestructura de recursos humanos. 

e) Concluciones. 

Valorada en  su conjunto y desde el punto de vista  de las tranformaciones en el 

modo de produccibn, la década del setenta tiene una significación trascendental - 
para México; porque durante estos años se puede hablar del predominio de un modo 

de producción capitalista, que implica la supeditación del trabajo a la gran in- 

dustria y necesariamente, la centralización de la burguesfa mexicana, ya que al - 
lado de la difusidn del proceso de proletarización y de  la sujección real  del tr: 

bajo al capital, tendió a crearse una burguesfa de carácter monopólico en la que 

se articulan los intereses del capital internacional y los grupos mas fuertes del 

capital nacional, especialmente los de cariícter bancario-financiero. De esta mane- 

ras la nueva fase del desarrollo del capitalismo que se habfa abierto en los años 
I 

sesentas sobre  la baae de loa cambios estructurales ya  aludidos, se puede denomi- ~ 

nar de desarrollo intensivo en oposición al desarrollo extensivo, que predomina - 
hasta fines de  los cincuentas. De esta forma la expansión experimentada por  la - 
econoda mexicana en los años sesentas la convirtió por los prestamos de  que fue 

objeto en una ads de las partes dependientes de  la economfa mundial. 
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La  tendencia más característica y general de la  economía  mexicana  en  la  déca- 

da  de los años  setentas  es  el  estancamiento  con  inflación.  Esto  queda  reflejado- 

en  tres  grandes  contradicciones  generales  por  el  patrSn  de  acumulación de capi-- 

tal  que  adoptó  México a partir de la  década  de los años  cincuentas, y donde  las- 

cuales  tendieron  a  convertirse  en  fuertes  limitantes  para el propio  patrón  de de 

sarrollo. Es decir,  la  concentración  del  ingreso,  el  desequilibrio  externo y el- 

déficit  fiscal. De este  modo  a  fines de la  década  de  los  años  setentas  conforme- 

se  alcanzaban  ciertos  niveles  de  concentración  del  ingreso,  de  déficit  en  cuen- 

ta  corriente  de  la  balanza de pagos y de  desequilibrio  acentuado  en las finanzas 

públicas,  el  crecimiento  con  estabilidad  en  los  precios  tendió  a  convertirse  con 

rapidez  en  su  contrario. As€ el  resultado de este  proceso  quedarfa  enmarcado  en 

el concepto de estancamiento  con  inflación  que  la  economIa  mexicana  enfrentarfa- 

en  la  década  de los años  setentas. 

- 

I 



b) Estancamiento  productivo e inflación, 

La  perdida de dinamismo  en  la  actividad  productiva  de  los  años  setentas -- 

se  tornó  en  una  tendencia  hacia  el  estancamiento  productivo,  acompañada de una 

creciente  inflación.  Dicha  tendencia  es  sin  duda  la  caracterxstica  mas  general 

e inmediata  que  muestra  la  economia  mexicana en.-dicho periodo.&/ En  este pe-- 

riodo  el  comportamiento de las  diversas  actividades  productivas  es  dosigual. - 
El PIB agricola,  despues de aumentar  apenas  1.6%  al  año  en timinos reales dg 

rante  1967-1970,  se  estanca  durante  1970-1973  cuando solo crea el 0.4% anual 

y finalmente  decrece a una  rasa  anual de casi 2% en  el  lapso  de  1974-1977. - 
Las  industrias  estractivas  evolucionaron  de  una  manera  desigual:  en  tanto  la 

minerfa  decrece, a un  ritmo  anual de 1.1%  para  el  periodo  de1974-1977,  el  pe- 

troleo  comienza a acelerar  su  crecimiento al pasar de 5 X en  1970-.1973,  al -- 
11.4 % en  1974-1977  para  volverse  junto  con  la  electricidad,  las  únicas  acti- 

vidades  relativamente  dinámicas de la  economfa.  El  comercio,  asfmismo,  res--- 

tringe  drssticamente  su  -actividad.  En  téminos  relativos  la  actividad mas -- 
afectada  es  la  construcción, de aumentar  al  9.9%  anual  durante  1970-1973,  cae 

hasta  la  tasa  estancada de 0.6% en  1974-1977, y finalmente  en  términos  relati 

VOS también  la  rama  manufacturera  es  afectada  ya  que  despues de aumentar a un 

ritmo  anual  del 16.8% las  manufacturas  de  consumo  duradero  decaen a una  tasa- 

de  0.7%,  ejemplo  de  ello fue el sector de vehiculos  automotores-  221 

Asi es  como el desequilibrado  crecimiento  de  la  estructura  productiva y - 
la  crisis  de  la  producción  agrfcola  actuaron  como  un  primer  impulso  en  el  alza 

de  los  precios  de  estos  productos. No obstante, a ello  se  le  sumaron  otros - 
obstáculos  que  fueron  originados  por  la  insuficiencia  de  la  inversión  pública, 

la cual  al  no  actuar  esta  obstrusa y retardaba  diversos  procesos  productivos, 

traduciendose  en  presiones  al  alza  de los precios. De esta  manera el sector - 
industrial  se  verfa  sujeto a diversas  presiones  que  impulsarzan  sus  propios - 



precios,  con  lo  cual  el  fenómeno  inflacionario  se  acelera y generaliza.  Cabe - 
decir  además,  que el sector  industrial  recibe  un  efecto  directo  en SUS costos 

debido  al  aumento  de  los  precios  de  los  insumos  importados  y  al  respectivo -- 
aumento  de  los  precios  agropecuarios.  En el caso  de  estos  últimos,  dice  Jose 

Blanco,23' el  efecto  opera  por  una  doble  via:  por  la  compra  de  insumos  de ori 

gen  interno  provenientes  del  sector  primario  y  por  la  via  del  aumento  de  los - 
precios  de  los  alimentos que,  aunque  con  rezagos  permanentes,  impulsaban  a  los 

salarios,  que  en  una  alta  proporción  se  destinaban al consumo  de  estos  produc- 

tos,  ciertamente,  lo  anterior  fue el resultado  de  una  polZtica  salarial  soste- 

nida  por el régimen  de  gobierno  de 1970-1976, que  decidió  evitar  que  los  sala-;: 

rios reales  disminuyeran. 

- 

- 

\ 

Una  repercusión  adicional  en  los  costos  industriales,  aunque  de  menor cuan-:. 

tia,  provino  del  aumento  de  los  precios  de  los  insumos.que  las  empresas  públi- 

cas  proporcionaron  a  la  industria.  Es  decir,  ante el acelerado  crecimiento  del 

nivel  general  de  precios y, en  consecuencia, el mayor  deterioro  financiero  de 

las  empresas  públicas, el gobierno  se  vio  forzado  a  aumentar  los  precios. De 

este  modo,  aunque  continuaron  siendo  precios  subsidiados  en  el  corto  plazo - 
sus  aumento  incrementaron  los  costos industriales"!' Mas aún, si lo  anterior 

es  vinculado  con  una  industria  ineficiente  que  de  por si opera  a  altos  cos- 

tos,  podemos  identificar el  origen  del  estancamiento  inflacionario  que  enfren 

taba  la  estructura  productiva  del paisen los  setentas.  Debido  a  que  la  inefi- 

ciencia o el envejecimiento  de  la  planta  productiva  fue  otro  efecto  directo - 
que  repercutió  sobre  los  costos de los  productos y,  sobre  todo al aceleramien 

to  del  proceso  inflacionario.  Debe  recalcarse  también  que  existió  un  efecto - 
indirecto  que  contribuyó  al  alza  de  los  precios, o sea, al haberse  formado -- 
en  México  una  industria  fuertemente  oligopólica  que,  por  serlo,  se  hallaba -- 
en  la  posibilidad  de  manipular  los  precios  a fin  de intentar  conservar  un  maL 

gen  dado  de  ganancia  en  plazos  prolongados. 

I - 



Por  último  se  puede  observar,  que  las  multiples  presiones  en  los  costos de 

los productos,  vinculados  a  una  política  económica  que  buscaba  a  todo  trance - 
el  mantenimiento  de  la  rentabilidad, no podfan  sino  traducirce  en  una  acelerado 

crecimiento de los precios  de  los  productos  industriales,  ya  que  al  contraerse- 

la  demanda  agregada  por  la  vIa de la  restriccción  crediticia y de  freno  al  gas- 

to público,  la  caida de la  producción  en  diversas  ramas  de  la  industria  provoca 

ba  qu  estas  elevaran el margen  de  ganancias  por  unidad  vendida,  con  el  objeto - 
de  obtener  una  tasa de ganancia  que  no  cayera, lo que  no  era  posible  sino  atra- 

vés de incrementos de precios.  Pero  también,  la  especulación, el acaparamiento- 

de  materias  primas y de alimentos  han  desempeñado  un  papel  importante  en el de- 

sarrollo  d  ela  inflación.  Esto  es  en  última  instancia  la  estructura  fundamental 

en  el  cual  se  desarrolla  la  inflación. 

- 

\ 
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c) Desequilibrio  externo y fiscal. 

El principal  estrangulamiento  de  toda  economia  subdesarrollada lo constituye 

de  manera  natural  el  sector  externo,  debido  a  que  las  posibilidades  de  inver -- 
sión  industrial  descansan  fundamentalmente  en  la  capacidad  de  generar  divisas - 
para  importar los bienes  de  producción  que  se  requieren  para  desarrollar  los -- 
proyectos  de  inversión. As€, el  crecimiento de los  sectores  industriales  depen- 

de  de  la magnitud del  sector  externo y de  su  expansión.  En  tales  condiciones y 

dada  la  estructura  de  exportación  de  este  tipo de economfas,  la  tendencia de -- 
sustenninos  de  intercambio y la  demanda  de  sus  productos, el desequilibrio-"-,.,,.- 

la  balanza  corriente  es  un  fenómeno  regular  en  ellas.  Por  su  parte  el  financia- \ 
miento  de  este  desequilibrio por la  vfa  del  endeudamiento o por el recurso  a  la 

inversión  extranjera  conduce  en  el  largo  plazo  a  una  agudización  del  mismo. 

*. . 
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En  el  caso de México  dicha  tendencia  comenzó  a  manifestarse de manera  nota- 

ble y  determinante  durante  la  etapa  conocida  como  el  desarrollo  estabilizador, 

en  la  cual  la  declinación  paulatina de las  exportaciones  tradicionales y el -- 
crecimiento  exponencial de las  importaciones  condujeron  al  Estado  a  recurrir - 
al endeudamiento  como  la  via  mas  importante  para  mantener  la  estabilidad  cam-- 

biaria y de precios.  Podemos  sostener  que  la  tendencia  al  desequilibrio  exter- 

no, connatural  al  patron de desarrollo  establecido  en  la  década  de  los  seten-- 

tas  se  continuaria  con  rapidez  en  un  agudo  trance  de  estrangulamiento  para  la 

economxa  mexicana.  Porque  la  notable  estabilidad  mostrada  por  la  estructura  en 

los  requerimientos de divisas  durante 1962-1970 comienza  a  perderse  en  los  años 

de 1970 a 1972  y1973, para  entrar,  a  partir  de  ese  lapso,  en  evidente  inestabi- 

lidad.  Un  ejemplo  de  ello  es  que,  en 1970 el  servicio  de  la.  deuda  absorbió  el - 
29.9 X de  los  requerimientos de divisas de ese  año ( el 27.6 4; en 1972 1, y en 

1977 esa  proporción  llegó  al 57.8 X, por  su  parte,  el  financiamiento  externo, -- 
que  apuntó el 58 X de  las  divisas  en 1970 ( 35.7 % en 1962), llegó  en 1975 al - 
76.3 x . 25/ Esta  inestabilidad  quedaria  reflejada  concomitantemente  en  el  dese-- 

quilibrio  estructural de la  balanza  de  pagos,  mas  aún,  en  la  disponibilidad de - I 
crgditos  externo%  los  cuales  determinarán  el  comportamiento  de  la  economfa.  Las 

presiones  recurrentes  sobre el sector  externo,  cada  vez  de  mayor  magnitud,  lle- 1, 

varon a un  crecimiento  descontinuo y ,  en  promedio,  mas  lento. 26 / 

Por consiguiente,  dado  el  carácter  estructural  del  desequilibrio y su  tenden - 

cia a ampliarse, el recurso  al  endeudamiento  externo  se  volvió el medio  por  ex- 

celencia  para  compensar  el  desequilibrio Y evitar  con  ello  el uso de  otro  tipo 

de  correptores,  cuyos  efectos  previsibles  implicaban  una  fuerte  recesión  eco-- 

ndmica y/o presiones  'inflacionarias  inducidas y, especulación,  además de poder 

generar  desconfianza  en  el  sector  privado.  Asi  pues, 10s vie.jos  signos de esta- 

bilidad  que  en  el  pasado  reciente  caracterizaron  el  comportamiento de la  econo- 

mfa  mexicana, y el  crecimiento  industrial  hasta  la  década  actual,  descansaron 

" .-.."." 



de manera  fundamental  en  la  dependencia  financiera  del  pais  con el exterior. 

d) Conceatracion y redistribucion  del  ingreso. 

El crecimiento  dinámico,  basado  en  una  polftica  de  estimulo  a  la  acumulación 

de  capital,  en  las  condiciones de pais  dependiente  no  puede  menos  que  implicar 

consecuencias  catastróficas  en  cuanto  a  la  distribución  del  ingreso  personal. 

Esto  puede  observarse  palpablemente  en 1950 donde  la  mitad de las  familias  mexi- 

canas  recibza solo el 19 % de ese  ingreso,  mientras  las  familias  con mas altos - 
ingresos,  el 20 % del  total,  recibfa  el 60 X del  ingreso  personal.  Dicha situs-- 

ción  tendió  a  empeorar  en 1963 debido a  que,  la  participación  en el ingreso  de - 
las  familias  con  mas  bajos  ingresos,  el 50 X del  total  habfa  disminuido  al 16 X 

,, 

mientras  en  el  otro  extremo  el 20 % de las  familias  habia  aumentado su participa 

ción al 63 %.2z' No obstante,  nada  hace  suponer  que  a  la  fecha  esa  relación  se -- 
- 

haya  modificado.  Sin  embargo,  la  concentración de la  riqueza  se  advierte  con  mas 

claridad  si  se  considera  que  en 1963 las  familias  con  ingresos  superiores, 5 X 

del  total,  obtenian  el 38 X del  ingreso. As€ pues,  durante 1950 a 1963 el 7 0  X 

de  lapoblacio'nsufrió  una  disminución  en  su  participación  en  el  ingreso. 

De  esta  manera,  una  distribución  del  ingreso  mas  inequitativa  que  la  existen- 

te en  la  mayoria de los  paises  latinoamericanos  es  efecto de una  polftica  econó- 

mica  que  ha  propiciado  la  concentración de la  propiedad  de  los  medios  de  produc- 

ción.  Siguiendo  esta  lógica  podemos  observar,  al  igual  que  Jose  Blanco@  que  el 

haber  montado el sector  industrialmanufacturero  exigió  una  creciente  concentra-- 

ción  del  ingreso  en  una  reducida  capa de la  población  como  medio  para  poder  al-- 

canzar  altas  ganancias,  las  que  a  su  vez  permitian  una  acelerada  acumulación de 

capital y un  crecimiento  rápido de la  capacidad  productiva.  Pero  dicha  exigencia 

en  la  concentración creó una  dinámica  en  el  consumo  que  no  le  correspondZa  al -- 
aumento de la  potencialidad  productiva.  En  consecuencia,  dicha  situación  contra- 
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dictoria  comenzaria  por lo tanto  a  actuar  en  contra de la  evolución,  de  la  in- 

versión  privada. 

AsI es  como  durante  el  periodo  del  desarrollo  inflecionario  como,  mas  tarde, 

en  la  época  del  desarrollo  estabilizador,  las  medidas  adoptadas  para  impulsar 

el proceso  de  industrialización  hicieron  nulas  para  las  masas  populares los be- 

neficios  derivados  del  creciomiento  económico,  a  la  vez  que  implicaban  un  es-- 

tancamiento  de los salarios  de la mayor  parte  de  los  trabajadores. Es evidente 

entonces  que  la  magnitud  de  la  concentración  del  ingreso  en Sxico y su  notable 

persistencia  por  varias  décadas  provocaron  en  la  práctica  una  grave  restricción 

al crecimiento  del  mercado  interno.  Sin  embargo,  cabe  decir  que  ante  este  pro-- 

blema en la concentración  del  ingreso,  Vuskovic  Pedro  propone  una  estrategia  de 

desarrollo  para  hacer  mas  equitativo  a  éste. Asi pues, ,según Vuskovic22 el  cam 

bio  debe  caracterizarse  por  un  esfuerzo  que  modifique  realmente  la  concentracidn 

de  la  propiedad  y  la  distribución  del  ingreso,  con el  fin de  poder  orientar el - 
esfuerzo  productivo  hacia  las  necesidades  básicas  de  la  población,  esto  es,  no - 
asignando  nuevos  recursos  a  la  producción  de  bienes  suntuarios, y aún reconvir- 

tiendo  en  los  casos  que  fuera  posible  la  capacidad  ya  instalada  a  otros  fines: - 
principalmente  a  la  producción  de  bienes  de.  capital,  insumos  básicos o determina 

dos  productos  de  exportación. 

I 

Es evidente  que  un  esquema  de  tal  naturaleza  en  la  estructura  economica  mexi- 

cana tandr€a  que  irse  adaptando  progresivamente,  en  sp,.composición  sectorial y - 
por  tipo  da  actitudes,  a  una  composición  de  la  demanda  en que ?obran  dinamismo - 
los  sectores  que  hasta hoy se  califican  de  vegetativos.  Por  consiguiente,  esta - 
estrategia  que  propone  Vuskovic  puede  ser  una  fuente  alternativa  aceleradora .de 

la  dinámica  industrial  del  paZs.  Pero  para  que  esta  pueda  funcionar se requiere 

de  la declsih polftica  para  efectuar  una  redistribución  del  ingreso y de  la -- 
propiedad  hacia l o s  estraetos mas pobres  de  la  población. A S ~ ,  dependiendo de - 
una  sayor o menor  intensidad  en  la  redistribución  del  ingreso y de  su  efecto - 

\ 
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I 
dinamizador  sobre  la  estructura de cOnsuui0 de bienes  básicos,  es  evidente  que - 
la  búsqueda de una  estructura  industrial  mayoritariamente  integrada  por  la  pro 

ducción de bienes  de capitaLnecesita paralelemente los mercados de exportación 

propios  de  este  tipo de productos.  Por  que  sin  una  concurrencia  en  los  mercados 

. internos  dificilmente  podrá el pals  avanzar  en  las  complejas  etapas  demandadas 

por  la  producción de bienes  de  capital. - 
En  sIntesis  una  delas  salidas mas viables  a  la  crisis de largo  plaz'o  que  en-- 

frenta  la  economXa  mexicana  tendrá  que  considerar  como  elemento  dinámico  una  in- 

dustrialización  creciente  que  sustentandose  en el fortalecimiento  del  mercado -- 
interno  de'  productos  básicos  para  amplios  estratos de la  población  tienda  hacia 

una  mayor  integración  de  la  estructura  productiva  del  paIs  mediante  la  fabrica- 

ción  interna de bienes  de  capital  orientada  hacia  el  mercado  interno  en  condicio - 
nes  competitivas.  Para  que  esto  pueda  realizarse seráaecesaria la  presencia  del 

Estado  en  la  regulación  de  la  producción  através de su  polItica  económica y so-- 

cial,  ya  que  a  partir  de  ella  se  podrá  reordenar  la  estructura  productiva  inter- 

na,  esto  por  un  lado, y por  otro,  su  participación  en  la  producción  creará  un -- I, 

contrapeso  necesario  al  predominio  creciente de las  empresas  transnacionales. 



e) Conclución. 

I 

I 

El  capitalismo  mexicano  empieza  enfrentando  los  elementos de una  crisis de - 
realización  hacía  fines de los  años  setentas,  derivados de la  concentración  del 

ingreso y el  consecuente  lento  crecimiento  del  mercado de la  sociedad  consumista. 

Estos  elementos de crisis y de realización  se  combinaron,  desde  esa  época,  con  la 

crisis  de  una forma de  dependencia  respecto al exterior,  expresada  como  desequi- 

librio  financiero  externo, y con  los  prolegómenos de la  crisis  particular de las 

finanzas  públicas.  Todo  ello,  como  se  ha  intentado  mostrar,  fue  condicionado y - 
determinab por  la  matriz  de  relaciones  económicas  propias  del  patrón  de  acumula- 

ción  de  capital  implantado. De esta  manera,  la  rentabilidad  se  vio  afectada,  la 

inversión  privada y la producción,manufacturera se  frenaron  dásticamente y se -- 
sumaron  por  lo  tanto  al  antiguo  estancamiento de la  producción  del  campo.  Por -- 
último  la  acumulación  de  la  deuda  pública y el  crecimiento de los  pagos  por -- 
intereses,  a  la  vez  que  representaban  un  costo  financiero  a  la  acumulación, ter-. 

minan  por  cobrar  una  dinámica  por  la  cual los nuevos  prestamos  se  utilizan  cada 

vez mas para  pagar  los  anteriores. 

Si  se  abre  el  radio de enfoque  hasta  abarcar  a  la  economfa  capitalista  interna-- 

cional,  podemos  decir  que  esta  crisis  en  la  relac.ión de dependencia  mostrarfa -- 
que  se  trataba  de  una  crisis de estructura  en  la  división  internacional  del  tra- 

bajo y de la producción y del  sistema  de  pagos  internacionales  dominado y manip2 

lado  por  los  Estados  Unidos,  estructura  que,  por  lo  demás,  desempeñaria  un  papel 

preponderante  en  la  sobreproducción de capital  a  escala  mundial,  determinante -- 
del  ciclo  de  crisis y recesión  que  ha  enfrentado  el  capitalismo  internacional u-- 

durante  la  presente  década. 

I 
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6.- Echeverrfa  y  el  Proyecto  Económico  ante  la  Crisis- 

( 1970 - 1976 ). 

Antes  de  iniciar el análisis  del  proyecto  económico  del  peri6do 1970-1976, es 

conveniente  recalcar los lineamientos  básicos  de  la  polftica,seguida  durante los 

años  sesentas  en  la  fase  conocida  como  "el  desarrollo  estabilizador".  Durante -- 
esta  etapa,  las  prioridades.  de  crecimiento,  industrialización  y  estabilidad  con- 

llevan  por  parte  del  Estado  a  una  polftica  comercial  y  cambiaria  de  corte  conser - 



Asi,  el  resultado  de  la  polxtica  de  cambio fue, sin  duda,  financiar  el de- 1 ,  

sequilibrio  y  sostener  el  tipo  de  cambio  mediante  el  endeudamiento  externo. 

De  este  modo, el endeudamiento  fue  el  recurso  primordial  para  financiar - 
los desequilibrios  en  cuenta  corriente y, además,  para  financiar los déficit 

públicos  en  forma  no  inflacionaria. No obstante,  la  escasa  diversificación - 
de  las  exportaciones  y  el  desplome  de  los  seotores  tradicionales  se  combinaron 

con  una  creciente  dependencia  de  la  producción  nacional  respecto  de  las  expor- 

taciones  para  hacer  entrar  en  crisis  tal  modelo. A esto  vino  a  sumarse  la  in- 

flación  interna,  que  acentúo mas la  sobrevaluación  del  peso y el descenso  de 

la  demanda  externa  producto de la  crisis  internacional.  En  esas  condiciones - 
el  régimen  echeverrista  sigue  una  pol€tica  respecto al sector  externo  tendien- 

te  mas  que  nada  a  sortear  la  crisis,  que  estaba  a  punto  de  estallar,  mediante 

una  serie  de  medidas  que  sin  embargo  no  se  aplicaron  de  manera  conjunta ni - 
articulada. 

Durante  los  primeros  cinco  años  del  gobierno  de  echeverria  las  fluctuacíor 

nes  de  las  importaciones  no  hacen  sino  reflejar  la  polztica  económica  global - I 

del  gobierno  la  cual  consistió  en  la  aplicación  alterna  de  medidas  recesivas - 
y medidas  estimulantes  a  la  actividad  económica y polftica. Los objetivos  de - 
tal  polftica paredan contradictorios  entre  si,  ya  que  por  una  parte  se  busca- 

~ ba frenar  la  inflación  sin  agudizar  el  estancamiento, y por otra,  estimular  la 

econoda sin  crear  presiones  inflacionarias. Los instrumentos  mas  notables  uti- 

lizados  para  dicho  fin  fueron el monto y el destino  del  gasto y la  inversión - 
. pública,  las  restricciones  de  diverso  tipo  a  la  importación, el estimulo  in -- 
crementado  a  la  exportación  por  la  via  fiscal y la  atracción  de  capitales  fo - 
ráneos.  Adicionalmente  el  gobierno  buscó  también  la  diversificación  de  merca- 

dos. LOS resultados  experimentados  en  materia  de  balanza  de  pagos  fueron  una - 
mejora  sustancial  del  desequilibrio  en  la  cuenta  corriente,  en 1971 Y  todavia 

en 1972. El  costo,  sin  embargo,  fue  muy  alto  en  términos del crecimiento  del - 
Producto y de la  Inversión. 
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agudizo  las  tendencias  ya  crfticas  del  sector  externo  mexicano. 

Como  resultado  de lo anterior  el  gobierno  recurre  a  dos  mecanismos  de  urgen- 

cia: el’acelerado endeudamiento  con  el  exterior,  sobre  todo  del  sector  público 

. y  la  imposición  de  mayores  restricciones  a  la Importación mediante  un  compli - 
Cado sistema  ‘de  aranceles,  cuotas y permisos.  De  esta  manera,  los  intentos  de 

diversificar  mercados  de  productos y de  financiamiento se ven  obstaculizados - 
ante los limites  que  imponfa,  por  una  parte,  la  propia  crisis  de  la  exportación 

tradicional,  la  falta  de  competitividad  en  los  precios,  cantidad y calidad  de 

los productos  mexicanos,  y  por  la otra,-la dependencia  estructural  de  la  econo- 

m€a mexicana  respecto  a  la  estadounidense,  que  no  podIa‘.modificarse  por  el  es- 

tablecimiento  de  simples  convenios  de  cooperación  mutua con  otros  paises.  Esto 

no  fue más que el resultado  de  la  politica  llevada  por el gobierno  de  Echeve-- 

rria  con  respecto al criterio  de  libre  convertibilidad,  la  cual  contrasto  con - 
el resto  de  las  medidas al  ser  totalmente  desfavorable  a los objetivos  de  la - 
politica  económica  externa. 

Finalmente,  en  el  año  de 1976 a  razz  de  las  preciones  en  la  sobrevaluación 

del  peso el gobierno  decide  devaluar  la  moneda,  asf  como  concertar  convenios - 
con  el  Fondo  Monetario  Internacional  con  el  fin  de  amortiguar  la  crisis. No - 
obstante,  tanto los convenios  con  el FMI como  los  mecanismos  que  utiliza el - 
Estado para hacer  frente  a  la  crisis  abierta  de  divisas  desde  fines  de 1976 co- 

rresponden,  sin  embargo,  a  una  lógica  distinta  de  la  que  la  polItica  echeve -- 
rrista, y ante  la  derrota de esta  Última  se  impone  paulatinamente  la  estraté - 
gia neoliberal,  que  encuentra  en  la  crisis  las  condiciones  objetivas  de su rea- 

lización  como  única  alternativa  favorable al gran  capital  oligopólico Y finan- 

ciero. 

b.- Objetivos  del-  Proyecto. 
~~ ~~ ~- ~ 

El propósito  del  proyecto  era  el  de  reorientar  el  modelo de desarollo  hacia 

- - 
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el  exterior:  reorientación  que  incluye  la  modernización  del  aparato  productivo, 

la  modificación  de  la  polltica  agraria  y  de  las  relaciones  entre  la  agricultura 

y la  industria;  la  reivindicación de un  papel más dinámico  del  Estado  en  el - 
proceso  de  desarrollo  y  la  aplicación  de  medidas  tendientes  a  mejorar  la  dis - 
tribución  del ingresoA1 origen  del  proyecto  se  fundamenta  sobre  todo,  en  la 

necesidad  de  buscar  salida  en  el  exterior  a 10s bienes  (principalmente  manu - 

3 

facturados ) producidos  en  el  pafs  y  en  la  crisis  antes  mencionada  del  sector 

externo  y  particularmente  en  la  estructura  del  mercado  interno.  En  esta  etapa 

la  ampliación  extensiva  del  mercado  interno  es  precindible  para el sosteni -- 
miento  de  tasas  suficientes  de  crecimiento  económico:  basta con  la  profundiza- 

ción o la  ampliación  intensiva  de  este  mercado. 

Empero,  conforme  ha  venido  aumentando el grado  de  complejidad  de  la  indus-- 

tria  mexicana,también  se  ha  presentado  la  necesidad  de  una  polItica  redistri” 

butiva  del  ingreso  y  de  buscar  una  salida  en  la  exportación. No obstante,  Car- 

los Pereyra  sostiene  que,  la  ampliación  del  mercado  interno  por  la  vIa  de  la 

retribución  del  ingreso  afectaría  las  condiciones  de  acumulación  capitalista - 
propias  de  una  formación  social dependientzkste argumento  puede  servir  para 

aclarar  el  fracaso  que tuvo  la  reforma  fiscal  para  dicho  fin.  Es  decir,  cuando 

EcheverrIa  decidió  en 1972 incrementar el gasto  público  con el objeto  de  esti- 

mular  la  economfa,  se  habfa  hablado  mucho  de  realizar  una  reforma  de  impuesto - 
global  para  financiar  este  esfuerzo.  Sin  embargo,  dicha  reforma  nunca  se  llevó 

a  la  práctica.  Según  Lawrence  Whitehead,EcheverrIa no  llevó a cabo  la  reforma 

debido  a  que su objetivo  principal  era  fortalecer  la  legitimidad  polItica  del 

régimen  y  a  que  tenga  la  opción  de  recurrir al crédito  que  goza  México  con  el 

exterior  con  el  objeto  de  financiar  sus  programa&6tro  ejemplo  es  el  que  pro- 

pone  Roger  Hansen, el sostiene  que el régimen  probablemente  no  tuvo  la  opción 

de  llevar  a  la  práctica  la  reforma  porque  la  sociedad  de  negocios  se  habfa  he- 

cho  más  fuerte  a  través  de los  años  y  era  capaz  de  ejercer  un  poder  de  veto - 
sobre  ciertas  desicioaes gubernamentales-?& consecuencia, el proyecto  que  pro- 
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ponfa  el  gobierno  en  la  ampliación  de  las  exportaciones  através  de  la  elimina- 

ción  gradual  y  progresiva  del  sistema de permisos  previos de importación  y de 

la  estructuración,  también  gradual y progresiva,  de  un  arancel  que  actúe  como 

estfmulo  a  la  modernización  del  desarrollo  industrial y a  la  creciente  compe- 

titividad  internacional  de  la  industria  mexicana,  condición  necesaria  para  reo- - 
- rientar  la  economfa  hacia  el  exterior,  se  quedo  también  en  formulaciones  vagas 
y  fue  sustituido  por  un  régimen  de  devolución  de  impuestos  a 10s exportadores 

de  productos  manufacturados.  En  otras  palabras,  a  pesar de  las  presiones  exis- 

tentes  sobre  las  finanzas  públicas  el  gobierno  prefirió  otra forma de  subsidio 

a  la  gran  industria  ante  ladificultad  como  vimos  anteriormente,  de  afectar  a- 

quellos  sectores  que d s  fuerza  de  trabajo  emplean,  en  condiciones  abrumadoras 

de  desempleo. As€ pués,  en  vez  de  una  reforma a la  protección  arancelaria, el 

Estado  ha  procurado  un  mayor  asesoramiento ( con  la  creación  del I M C E )3d 

y una  diversificación  del  mercado  externo  para  la  cual  diseñó  una  polftica  ex- 

terior m& emprendedora. 

c.- Contradicciones y limites  del  proyecto 

La contradicción  estaba  contenida  en  la  simultanidad  de  medidas  expansio- 

nistas y restrictivas. A la  luz  de  sus  resultados más importantes  se  puede -- 
afirmar  que el reordenamiento  de  la  polltica  ecónomica ni freng-la inflación, ni 

tampoco  consiguió  sacar  del  estancamiento  productivo al pais.  Estas  consecuen- 

cias  las  resume José Ayala  en  tres  puntos:35 

1. El consevadurismo  monetario y crediticio  fue  imponiéndose  progresiva" 

mente:, al tiempo  que  favorecfa  el  rentismo Y contraía  la  capacidad  del  finan-- 

ciamiento  a  la  inversión  productiva  privada,  la  que  respondió  acentuando  las - 
tendencias al estancamiento  que  ya  habxa  mostrado  con  anterioridad. 

2 .  El  sector  público  fue  perdiendo  capacidad  de  ahorro  y  de  autofinancia- 

miento,  convirtiendose  en  un  competidor  del  sector  privado  en  materia  de  recur 

sos financieros.  Ello  tendió  a  frenar  la  capacidad  de  acumulación  del  Sector - 
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público y sus  efectos  expansivos  en  la  producción y el empleo. 

3 .  Las  finanzas  públicas  pasaron  a  depender  en  mayor  intensidad  del  capi- 

tal  financiero  nacional e internacional.  En  la  práctica  la  Polftica  de  gasto - 
dependerá  del  nivel  de  déficit  público y éste  estarZa  determinado  por  la  banca 

através  del  nivel  de  endeudamiento.  Esto  se  convirtió  en  un  lfmite  politico -- 
que  condicionó  las  tomas  de  decisiones  en el gobierno  de  Echeverrfa. 

Siguiendo  la  lógica  de José Ayala  podemos  decir  que,  dichas  consecuencias - 
obligarfan al Estado  echeverrista  a  utilizar  una  polftica  cuya  coherencia  esta 

rfa  fundamentada  más  en l o s  criterios  polfticos  que  económicos. O sea,  en  el - 
otorgamiento  indiscriminado  de  concesiones  a  los  grupos  sociales  que  conforma- 

ban el bloque  dominante,  incluyendo  la  burocracia  sindical.S6 Asf es  como  el - 

.. 
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gobierno se enfrenta  a  un  problema  en  la  toma  de  decisiones  respecto  a  la p o l r  

tica  económica  a  seguir  en  la  crisis.  Esta  indecisión  lo  llevó  a  instrumentar 

una  doble  polftica,  estas  son:  la  reformista  y  la  estabilizadora  a  ultranza,  y 

que  en  la  práctica  serfa  una  polftica  mixta,  aunque  con  una  inclinación  mayor 

hacia los criterios  estabilizadores.  Un  ejemplo  de  ello  fue el manejo  de  la -- 
polftica  fiscal,  monetaria  y  crediticia  através  de  mecanismos  muy  conocidos: - 
aumentos  en  la  tasa  de  interés,  aumento  del  encaje  legal  y  dolarización  del - 
sistema bancario."  En  consecuencia l o s  resultados  de  la  polxtica  estabilizado 

ra al combinarse  con  la  agudización  de  la  crisis,  dan  por  resultado  la  crisis 

de  confianza  del  sector  privado,  la  cual  se  expresa  mediante  la  oposición  ideo 

lógica  y  polftica  a  la  intervención  estatal,  ello  con el objetivo  de  mantener- 

la  en  un  lfmite  que  solo  le  permite  el  cumplimiento  en  funciones  básicas.  Esta 

posición  del  sector  privado  ante el Estado no es mas que el resultado  del es-- 

tancamiento  de  la  inversión  privada  durante  el  sexenio  echeverrista. 

371 

Trataremos  de  mostrar  ahora,  a  manera  de  resumen,  algunos  factores  que  in-- 

tervinieron  en el estancamiento  del  sector  privado; asi como  también  para  en-- 

tender  el  deterioro  en  la  relación  Estado-iniciativa  privada  durante  el  régi-- 
." 
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men  echeverrista,  lo  cual es de  suma  importancia  para  comprender  dicho  periÓ-- 

do.  Según Jos6 Ayala?[. la  crisis  global  de  un  patron de acumulación  oligopó - 
lice y  dependiente  que  en los setentas  agotaba los elementos  y  expedientes  de 

la  polItica  económica  que  habIa  hecho  posible  una  acumulación  rápida y sosteni - 
da  y  con  relativa  estabilidad. 

2 .  la  gran  empresa  monopólica  respondió  durante  los  setentas  satisfactoriamen- 

te a  un  paquete  de  inversiones  públicas  que  creaba  las  condiciones  materiales 

y  de  infraestructura  favorables  para  la  expansión  de  la  inversión  pr-ivada. No 

obstante,  la  inversión  pública  en  el  periódo  de los setentas,  y  su  nuevo cará5 

ter, en  tarminos  de  mayores  montos  y  de mas larga  maduración,  influyeron  del - 
nivel  de  productividad  en el corto  plazo  y  en  la  facilidad  de  penetración  de - 
las  nuevas  inversiones. 

3.  El reforzamiento  del  carácter  oligopólico  de  la  estructura  de  la  produc--- 

ción  y  del  mercado  de  la  economfa  mexicana  y  la  mayor  concentración  del  ingre- 

so influyeron  en el estrechamiento  del  mercado  interno  y  por  tanto  en  el  estan 

camiento  de  la  inversión  privada. 

4. En el sexenio  pasado  esos  elementos  significaron  una  pérdida  de  dinamismo - 
de  las  ramas  de  la  producción  de  bienes de.consumo durable,  justamente  las  ra- 

mas mas  dinámicas  del  sector  industrial,  con su secuela  de  estancamiento  de  la 

inversión y de  ampliación  de  la  capacidad  instalada  ociosa. 

5. La pequeña  y  la  mediana  empresa  resultaron  afectadas  de  manera  mas  severa, 

al no  encontrar  frente  a  la  crisis  con los mecanismos  compensatorios  de  la  em 

presa  monopólica:  es  decir,  la  inflación,  al  tiempo  que  las  restricciones  mone 

tarias y creditfcias  y  la  polftica de salarios,  actuó  negativamente  empeorando 

las  condiciones  de  operación  de  este  sector  del  capital, suma'ndose a  las  ten-- 

dencias  depresivas  de  la  economfa. 

6. Al estancamiento  de  la  inversión  le  acompañó  una  tendencia  hacia  las  activl 

dades  especulativas:  una  parte  importante  del  excedente  invertible  encontró PO - 
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los de  atracción  mas  poderosos  en  la  esPeCUlaCiÓn  inmoviliaria y comercial -- 
que  en  la  ampliación  el  mejoramiento de la  plata  industrial. 

7 . -  El  retraimiento  de  la  inversión y el  estancamiento  productivo  se  convir 

tieron  'en  factores  que  alimentaron  las  tendencias  inflacionarias. A l  estanca - 
' miento  de  la  producción  agropecuaria,  visible  desde los años  sesentas,  se  suma 

-ahora el estancamiento-  industrial,  generalizandose  la  inflación. 

El  fenómeno  inflacionario  fue  reforzado  también  por  la  inflación  internacional 

que,  predeterminada  por  la  dependencia  económica  del  pafs,  influyo  sobre  los - 
costos  internos  elevándolos. 

8.- El crónico  desequilibrio  externo,  uno  de los rasgos  estructurales cara2 

terfsticos  de  la  economIa  mexicana,  se  profundizó  con  ia  crisis  de  los  seten - 
tas.  Gracias  a  ésto el endeudamiento  externo  se  fue  acrecentando  y  como come- 

cuencia solo era  posible  pagar los intereses  de  la  deuda.  La  insuficiencia pro 

ductiva  también  amplió  el  desequilibrio  externo, al incrementarse  significati- 

vamente  las  importaciones  de  cereales y de  materias  primas  estratégicas  (inclu 

ido el petróleo). El desorden  monetario y financiero  internacional  impulsó  al- 

zas  en los precios y en  las  tasas  de  interés  en  la  economfa  capitalista  nun- - 
dial,  desatando  la  especulación  con  divisas y fugas de capitales  que  alentó  la 

voracidad  financiera  hasta  culminar  con  la  devaluación  del peso- 

9.- El estancamiento y la inflación  determinaron  la  inflación  de  deficit -- 
fiscal,  pues  la  crftica  situación  financiera  del  estado  fue  exacerbadacomo  con- 

secuencia  lógica del proceso  de  industrialización,  es  decir,  la  acción  económi 

ca  del  Estado  se  orientó  hacia  la  ampliación  de  la  producción  de  insumos y.ser 

vicios  generalizados y la  realización  del  gasto  en  bienestar  como  una  via  para 

contrarrestar  presiones  sociales,  mientras  que  de  parte de los capitales  el  es 

fuerzo  productivo  no  fue  equivalente al del  Estado. 

- 

- 

No esta  de  más  aclarar,  que  la  suma  de  todos  estos  factores  condicionaron - 
una  dinámica  contradictoria  la  cual  imposibilitó  en  la  práctica  la  puesta  en - 



marcha  de  un  proyecto  alternativo  al  desarrollo  estabilizador.  En  otras  pala-- 

I 

bras,  en  tanto el Estado  mexicano  no  cambie  las  polzticas  económicas  tradocio- 

nales,  México  seguirá  enfrentando  severos  obstáculos  a  un  crecimiento  económi- 

co  sano  y  autosostenido. 

c.- Acuerdos  con el Fondo  Monetario  Internacional 

Hemos  visto  que  fue  principalmente  la  debilidad  financiera  de  México,  deri- 

vada  de  la  situación  crftica  del  sector  externo  de  la  economza,  lo  que  habfa - 
obligado al Estado  mexicano  a  recurrir al Fondo  Monetario  Internacional  para - 
obtener  los  recursos  de  corto  plazo  que  le  permitieran  hacer  frente  a  la  cri-- 

sis  de  divisas  que  enfrentaba  a  fines  de 1976, comprometiendose  a  llevar  a  ca- 

bo  un  programa  de  estabilización  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de  esa  insti- 

tución  financiera.  Ello  se  explica no solo  por  la  necesidad  que  México  tenfa - 
de  los  créditos  del  FMI,  sino  también  porque  los  acreedores  de  nuestro  pafs, - 
en su  mayorfa  instituciones  bancarias  norteamericanas,  requerfan  para  seguir - 
prestando  a  México, el  aval  del FMI.2'  Ahora  bién,  es  importante  recalcar -- 
que  la  intervención  del  FMI  con  respecto  a  la  polftica  económica  mexicana no - 
solo  se  basó  en  las  presiones  internas  que  se  han  citado  anteriormente,  sino - 
que  también  en el amplio  apoyo  que  la  polftica  de  este  hallo  en el sector  fi-- 

nanciero  nacional,  que  incluye  tanto  a  grupos  privados  como  a  la  tecnocracia - 
financiera  estatal.  Este  hecho  hace  suponer  que  la  polftica  instrumentada  por- 

el  FMI  hacia  México  sea  de  largo  plazo  y  no  solamente  esto,  sino  que  mas  bién- 

parece  tratarse  de  un  cambio  sustancial  en  la  estratégia  de  desarrollo  me.xica- 

no, el cual  marcarfa  un  nuevo  rumbo  basado  en  la  ideologfa  liberal  monetaria - 
van  mas  alla  del  programa  de  estabilización  y  obedecen mas bién  a  una  remodels 

ción  del  orden  económico  internacional  en  la  zona  capitalista,  como el proyec- 

to  de  capitalismo  financiero  nacional.  Por  lo  que  se  refiere  estrictamente  al- 

programa  de  estabilización,  éste  tenfa  como  objetivo  equilibrar  la  cuenta  co-- 

rriente,  reducir  la  inflación  y  reanimar  el  crecimiento  del  producto  a  su  ta - 
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sa  histórica.  Sin  embargo,  es  conveniente  volver  a  decir  que  dichas  medidas SI 

guieron  los  criterios y conveniencias  que  dicto  el  F M I para  con  sus  agremia- 

dos. De esta  manera,  en  el  caso  del  desequilibio  externo  éste  obedecla,  según 

el criterio  del  fondo,  por  un  lado  a  la  sobrevaluación  del  peso  mexicano y -- 
por el otro  a  las  restricciones de la  oferta  de  exportación. A ello  habrfa -- 
que  añadir  la  mala  polftica  económica  del  régimen  de  Echeverria,  que  provocó- 

el crecimiento  excesivo  de  la  demanda  interna, el incremento  del  déficit pú - 
blico y su financiamiento  extraordinario  de  los  salarios,  lo  que  aceleró  la - 
inflación  e  hizo  perder  competitividad  internacional. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  las  medidas  que  formaron  parte  del  pro - 
grama  de  estabilización  para  atender  el  desequilibrio  externo  consistieron  en: 

incrementar  las  reservas  internacionales  del  banco  central,  establecer  un  lfmL 

te  absoluto al endeudamiento  público  con el exterior,  el  compromiso  por  parte- 

del  gobierno  mexicano  de  no  imponer  barreras  adicionales  no  arancelarias  a  la- 

importación y de  reducir  las  existentes, y el  compromiso  de  no  restringir  los- 

pasos  internacionales y las  transferencias  corrientes.  Por su  parte,  el F M I- 

asegurarfa  mediante  vigilancia  periódica  la  observancia  del  programa,  depen -- 
diendo  de  dicha  observancia  la  disponibilidad de los  recursos  financieros  que- 

prestaba el F M I a  México. 

Por  otro  lado,  la  reanimación  del  crecimiento  económico  se  daria  en  dos -- 
criterios  bssicos: el surgimiento  de  la  inversión  privada  como elpivote de la2 

conomfa y la  expanción  industrial  sobre  la  base  de  la  exportación  manufacture- 

ra. Para  ello,  el F M I consideraba  indispensable  que  se  "recuperara  la  con -- 
fianza"  del  sector  privado, y a  la  vez  que  incrementara  la  rentabilidad  de  las 

empresas y se  evitara  la  expansiÓn"superf1ua"  del  mercado  interno- 40 / 

Finalmente  las  medidas  que  dictó  el F M I para  el  programa  de  estabiliza -- 
ción  se  concretaron  en  diversas  acciones  de  polftica  económica.  Estas  se  ini-- 

ciaron  con  la  devaluación  del  peso  mexiano  en 1976, se  sostuvo  la  libre  conver 

8 
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tibilidad  pese  a  la  fuga de capitales,  el  endeudamiento  se  mantuvo,  se  elimina 

ron  permisos  previos  a  la  importación,  y  por  último,  se  limitó el crecimiento- 

del  gasto  público. 

As€ entonces,  se  puede  argumentar  que  a  partir  de  la  puesta  en  marcha  de di - 
chas  medidas,  se  marca  de  hecho  en  México  el  inicio  de  un  nuevo  módulo  de  desa 

rrollo  capitalista,  el  cual  surge  como  única  alternativa  para  resolver  los  pro 

- 

blemas  que  atraviesa  acatualmente  el  aparato  productivo  mexicano. 

e.-  Devaluación y cambio 

La  devaluación  de 1976 puede  atribuirsele  al  inicio  de un nuevo  modelo  de - 
desarrollo  capitalista  en  México, el cual  bajo el impulso  de  la  exportación ma - 
siva  de  petróleo y sus  derivados  que  instrumentará el gobierno  portillista, re 

cupera  la  vieja  idea  de  la  industrialización  acelerada,  pero  ahora  dentro  de - 
una  nueva  concepcidn  de  polztica  económica  forjada  éSta  calor  de 10s tropiezos 

de  la  pol€tica  del  régimen  echeverrista. No obstante,  dice  Pablo Ruiz. conside- 

rada  en S€ la  devaluación no se  utiliza  como  un  mecanismo  corrector  en un mar- 

co  coherente y articulado  de  disposiciones  que  entrarZan en juego  de  inmediato 

ante  el  fracaso  de -la polftica del régimen  echeverrista? 41/ Por el contrario,- 

;Sta debe  entenderse  como  una  medida  que  fue  instrumentada  con  el  carácter  de- 

urgencia  que,  debido  a  las  condiciones  polzticas y económicas y a  la  manera cg 

mo se llevo  a  cabo,  no  podZa  construir  una  medida  suficiente  para  resolver  la- 

crisis  de  sector  externo y s  por sus  efectos,  se  volvió  una  fuente más de  deses 
" 

tabilidad  tanto  económica  como  polftica. 

Pese  a sus errores y medidas  colaterales,  la  devaluacign  no  fue  sino  un  pa- 

so necesario  a  una  estratégia más amplia. Dicha  estratégia  se  apoyará  en la -- 
concepción  de  la  crisis  por partede  latecnocracia  liberal,  según la  cual  el -- 
desequilibrio  externo  responde  a  causas  tanto  estructurales  como  monetarias,-- 

es  decir,  las  primeras  se  basan al agotamiento  del  modelo  de.sustitución  de -- 
importaciones,  el  cual  ha  inhibido  ya  la  expansión  del  aparato  productivo  ha-- 

".. - 



cia  el  exterior al haber  creado  un  mercado  cautivo  por  la  vfa  del  proteccionis 

mo:  en  este  modelo se forman  fuertes  distorsiones  en  la  estructura  productiva- 

y  de  precios,  lo  que  ocaciona  escaseces y estrangulamientos  que  se  agudizan -- 
aún m& por  la  intervención  del  Estado.  Por su parte,  la  rigidez  en  el  uso  de- 

. instrumentos  monetarios  de  ajuste  como  el  tipo  de  cambio  ha  provocado  una-cre - 
ciente  sobrevaluación  del  peso  y  una  alta  sensibilidad  de  los  inversionistas  a 

las  modificaciones  del  tipo  de  cambio,  lo  que  afecta al exportador  real o PO-- 

tencial. 

- 

De lo  anterior  se  derivan  dos  planteamientos  básicos:  según  Rene  Villareal,- 

debe  instrumetarse  una  serie  de  medidas  de  urgencia  para  hacer  frente  a  la crL 

sis, y también  debe  hacerce  un  programa  de  desarrollo a más largo  plazo  el - - 
cual  modifique  las  causas  que  dieron  lugar a dicha  crisis,  es  decir,  éste debe 

rá  remodelar  la  estratégia  de  desarrollo  industrial  que se ha seguido. Asf, el 

plan  será  una  politica  de  transición  hacia  una  estratégia más amplia  de  desa-- 

rrollo. O sea,  se  pasaria  de  favorecer  la  sustitución  de  importaciones  a  fomeg 

tar la  sustitución  de  exportaciones  por  la  vfa  del  recurso más abundante y ba- 

rato:  la  mano  de  obra. . 

f.- Conclusión. 

El  año  de 1976 señala  un  aumento  de  cambio  en  la  politica  económica  mexica- 

na, en especial  la  asociada al sector  externo.  Estas  nuevas  condiciones  se  de- 

terminaron  en  general  por  dos  factores  bdsicos:  la  necesidad  de  enfrentar  la - 
crisis, y el descubrimiento  de  nuevos  yacimientos  petrolZferos  lo  cual  hizo -- 
pensar  en  la  posibilidad  de  que  el pafsseconvirtiera en  exportador  importante 

de  energéticos  en  muy  corto  plazo.  Tal  pare'ce  que  la  opción,  quizá  no  escogida 

sino  impuesta,  aparte  a  la  dirección  de  un  modelo  de  desarrollo  neoliberal, -- 
que  corresponde  puntualmenta  a  una  remodelación  del  orden  económico  internacic 

nal de  la  zona  capitalista,  con  texto  donde  las  economias  latinoamericanas de- 

desarrollo  intermedio,  jugarán  un  nuevo  papel  dentro  de  la  óptica  de  tipo  libe - 



ral. 

A s I  entonces,  con lo anterior se daba  marcha  atrás,  ante la  crisis,  a 10s 

mecanismos de est€mulo que dictaba la teorfa  Keynesiana,  en  la  cual el papel - 
clave 16 tenía el Estado. 



7 .- Portillo y la  pol€tica  petrolera  ante  la  crisis. 

a)  Introducción. 

A finales  de 1976, México  experimentó  una de las  crisis  económicas más seve-- 

ras  de  su  historia.  La  tasa de crecimiento de la  economIa  declinó,  con  ello  au-- 

mento  la  recesión  económica y la  inflación. E l  sector  externo de la  economxa  se- 

habLa  deteriorado;  existía  un  déficit  en  la  cuenta  corriente de la  balanza  de pg 

gos de tres  mil  millones de dólares y una  deuda  externa  total ( pública y priva- 

da ) de más de veintidos  mil  millones de dólares. No obstante  a  lo  anterior,  de- 

be argumentarse  tambign  que  muchos  inversionistas  habian  transferido  buena  parte 

de  sus  fondos al exterior,  principalmente  a  Estados  Unidos,  esto  ocasionó  que -- 
aumentaran  las  presiones  para  que  se  devaluara el peso p& primera  vez  desde -- 
1954. As% entonces,  debido  a  que  una de las  bases  fundamentales  de  la  estabili” 

dad  polftica  en  México  ha  sido  la  capacidad  del  régimen  para  promover y mantener 

altas  tasas  de  crecimiento  económico,  el  deterioro de la eco&& produjo  una -- ,- 

gran  preocupación  en  algunos  cIrculos  que  cuestionaban  la  vialidad  del  sistema - 
polftico  mexicano  bajo  estas  circunstancias. 1 

Por  otro  lado,  debemos  decir  que,  antes de transferir el poder el Presidente 

Luis  Echeverrfa  puso  en  práctica  algunas  polfticas  cuyo  objetivo  primordial  era- 

sentar  las  bases  para el inicio de un  perZodo de crecimiento  económico  sólido - 
y d s  sano. Es decir,  Echeverrfa  firmó  un  acuerdo  de  estabilización  con  el  Fondo 

Monetario  Internacional  en  el  cual el gobierno  mexicano  se  comprometia  a  poner - 
en  priktica  ciertas  medidas  que  significarfan  un  cambio  fundamental  en la pol€ti 

ca  económica tradicionalg’ Ejemplo  de  ello  fue,  el  control  del  gasto  público, - 
- 

el  aumento de los  impuestos  con  el  objeto de equilibrar  las  finanzas  públicas, - 
el  control de la  inflación  y  la  reducción  del  sistema  de  permisos de importación 

que  se  utilizaba  para  proteger  a los productores  internos. 

Ahora  bien,  ante  éste  devenir de acontecimientos, José López  Portillo  asume - 
la  presidencia  del pa€s y tan sólo a tres  semanas  después  de  haber  iniciado  su - 



administración,  se  anuncid  un  cambio  muy  importante  en  la  polftica  petrolera'tra 

dicionalG'  de  México.  Echeverría  habfa  sentado  las  bases  que  hicieron  posible - 
este  cambio  fundamental  en  la  polgtica  petrolera, ya que  en  su  mandato,  el 17% - 
del  total  de  la  inversión  pública  se  destino  a  desarrollar  la  industr.ia  petrole- 

ra. Sin  embargo,  EcheverrIa  se  había  rehusado a utilizar el petróleok4'  como  he- 

rramienta  principal de su  política  económica.  Empero,  la  nueva  administración  de 

López  Portillo  parecía  estar  determinada  a  probar lo contrario,  En  particular, - 
el cambio  de  política  petrolera  tradicional  ayudarTa  a  restablecer el prestigio- 

crediticio  de  Mgxico. 

- 

A partir  de  este  momento,  las  declaraciones  públicas  del  gobierno  .pusieron un 

énfasis  especial  en  el  sentido  de  que el cambio  de  politica  petrolera ser€a fun- 

damental  para  encontrar  una  solución  a  la  crisis  económi'ca,  para  mejorar  la si-- 

tuación  social  de  las  clases trabajador as,.^ para  llevar  a  la  práctica  cambios- 

muy  importantes  en  la  polftica  económica  tradicional.  Debe  señalarse  que  una  vez 

que  se  hizo  pública  la  nueva  polTtica  petrolera,  la  administración  de  López  Por- 

tillo  ratificó el acuerdo  firmado  con el F.M.I.  por el presidente  anterior.  Po-- 

ner  en  práctica  algunas  de  las  medidas  de  ese  acuerdo,  representaría  cambios  muy 

significativos  en  la  politica  económica  tradicional  de  México.  Más  particularmep 

te,  Lopéz  Portillo,  parecIa  que  estabacom2rometido  a  llevar  a  efecto  cambios -- 
sustanciales  en  algunos  aspectos  fundamentales  del  modelo  de  crecimiento  económi 

co  tradicional  de  México,  en  especial  en lo que  se  refiere  a  las  polfticas  que - 
habsan  llevado  a  México  a  depender  excesivamente  del  crédito  del  exterior  para - 
lograr  altas  tasas  de  crecimiento  económico. 

El objetivo  de  .este  inciso,  es el de  cuestionar  la  posición  oficial  en el sen 

tido  de  que  la  nueva  politica  petrolera  fue  establecida  tanto  para  resolver  los- 

problemas  económicos  específicos  del  momento,  como  para  efectuar  reformas  econó- 

micas  y  sociales  fundamentales.  Pero, el argumento  central  es  que  de  acuerdo  a - 
la evidencia  empfrica,  se  cambió  la  política  petrolera  con el objetivo  de  permi- 

tir la  continuación  del  modelo de crecimiento  económico  tradicional.  Este  último 

- 



I 

I 

ha  puesto un  énfasis  muy  especial  en  lograr  tasas  de  crecimiento  económico  muy - 
altas,  las  cuales  han  sido  un  ingrediente  fundamental  para  la  legitimidad  del ré 

gimen  polftico  mexicano y para  el  record  de más de 50 años  de  estabilidad  políti 

ca. 

- 

- 

Finalmente,  los  principales  argumentos  en  este  inciso  son  que  la  decisión  de- 

1976  de  cambiar  la  politica  petrolera  mexicana  ha  permitido  la  continuación  del- 

modelo  tradicional  de  crecimiento  económico  sin  que  se  efectúen  reformas  económk 

cas o sociales  sustanciales;  y  que  se  han  producido  algunos  cambios politicos in 

teresantes  desde  1976,  cuando se decidió  continuar  la  politica  económica  tradi-- 

cional  con el apoyo  de  una  nueva  politica  petrolera. De esta  manera, el Petróleo 

se  convertirxa en la base  fundamental  de la estrategia  económica  del  gobierno -- 
portillista. 



I 

b. - Objetivos  de  las  politicas  petrolera y económica ( 1977 - 1979 ). 

Aquf  se  analizaron los principales  objetivos  del  gobierno  durante los prime - 
ros  tres  años  de  la  administración. LOS objetivos  del  gobierno  pueden  agruparse- 

en  cinco  puntos  principales. 

- Restablecer  altas  tasas  de  crecimiento,  tanto  económico  como  del  empleo. 
- Promover  las  inversiones  con  énfasis  especial  en  el  crecimiento  de  la  inver 
sión  privada. 

- Fortalecer  las  finanzas  del  sector  público. 
- Lograr  el  equilibrio  del  sector  externo  de  la  economia, y 

- Mejorar  las  condiciones  socioeconómicas  de  las  clases  trabajadoras. 
Estos  puntos  quedaron  supeditados  como  se  dijo  en  la  .introducción, al desarrz 

110 del  petróleo,'debido  a  que,  jugó  el  papel  de  fuente  de  financiamiento  princi 

pal  del  crecimiento  económico  a  través  de  la  generación  de  ingresos  por  concepto 

de  exportación. Asi entonces,  la  preocupación  central  de  la  administración  de Lg 

pez  Portillo al tomar el-poder, fue  la  de  enfrentar  los  problemas  económicos  de- 

corto  plazo.  &to  se  demuestra en  el discurso  de  toma  de  posesión  que  hizo  López 

Portillo,  dicho  discurso  pone  en  énfasis  especial  en su compromiso  de  restable" 

cer  altas  tasas  de  crecimiento  económico,  asimismo,  busca  la  estabilización  en - 

..." 

las  finanzas  del  sector  público y el control  del  desequilibrio  en el sector  ex-- ' 

terno  de  la  economf-65'  Durante los primeros  meses  de  la  administración  existió- ~ 

una  tendencia  entre  las  autoridades  a  referirse  al  petróleo  en  público  en  forma- 

no  muy  significativa.  Por  ejemplo,  la  discución  del tema del petróleo  durante  el 

discurso  de  toma  de  posesión  estuvo  caracterizado  por  generalidades:  garantizare 

mos  la  oferta  de  todo  tipo  de  energga  que  sea  necesaria.  Tenemos  suficientes hi- 

drocarburos  para  apoyar  el  desarrollo  industrial y otras  metas  nacionales? 461 - 
En  ese  mismo  discurso  López  Portillo  definió  dos  metas  de  política  económica,  el 

fortalecimiento  de las finanzas  públicas y del  sector  externo  de  la  economza.  Un 

ejemplo  de  ello  fue  el  querer  incrementar  el  nivel  de  ahorro del-sector público. 

l 



En  relación al Sector  externo, el presidente  puso  énfasis  en que,  al contrario - 
de sus  predecesores,  él  seguiría  una  política  de  tipo de cambio  realista:  la SO- 

brevaluación  del  peso  tuvo  efectos  negativos  por  muchos  años  en  la  balanza  de pi 

gos al favorecer  las  importaciones Y hacer  las  exportaciones  mexicanas  menos -- 
atractivas. A esta  polrtica  todos  aquellos  pasos  necesarios  para  combatir  la -- 
idea de que  mantener  una  tasa  de  cambio  estable  es  una  medida  apropiada  de  nues- 

tro  desarrollo;  le  daremos  su  valor  real  y  nada más7  471 

Miguel  de  la  Madrid,  que  era  subsecretario  de  Hacienda,  declaró  ante  la  con-- 

vención  anual  de  banqueros al principio  de 1977 lo  siguiente:  Combatir  la  infla- 

ción,  lograr  altas  tasas  de  crecimiento  económico  y  establecer el equilibrio  del 

sector  externo  son  las  metas escenciales-del programa  econ6mico  de  esta  adminis- 

tración. 

. No obstante,  la  excepción más importante  la  constituyó el director  general  de 

PEMEX.  Jorge DIaz  Serrano  hizo  esfuerzos  especiales  para  resaltar  la  importancia 

del  programa  de  desarrollo  pretrolero.  Dfaz  Serrano  se  refirió  de  manera  enfáti 

ca al papel  que  jugaria  el  petróleo  en  la  estrate'gia  económica  de.  López  Portillo, 

'El paIs  tiene  petróleo  y PEMEX puede  generar  ingresos  suficientes  para  solucio-- 

nar  los  problemas  económicos  actuales (...l. Lo que  serfa  grave  es  que,  teniendo 

la  posibilidad  de  exportar,  decidiéramos  no  hacerlo.  Esto  harZa  más  difrcil  el - 
logro  de un  desarrollo  integral,  cerrando el circulo  vicioso en que  se  encuentra 

atrapada  nuestra  economfa  como  resultado  de  la  existencia  de  recursos  financie- 

ros  insuficiented. @ I  

I 

Podemos  observar  de lo anterior,  que  Diaz  Serrano  consideraba  que  la  situa -- 
ci6n  económica  por  la  cual  atravesaba  México  no  requeria  reformas  fundamentales, 

sino  que  simplemente  existía  una  limitación  de  recursos  financieros.  Sin  embargo 

a  esta  perspectiva, los funcionarios  encargados  de  la  polItica  económica  pare -- 
cían  estar  más  preocupados  con  la  definición  precisa  de  como  llevaria  México  a - 
la  práctica  nuevas  medidas  cuyo  objetivo  Seria  mejorar  la  situación  económica, - 
al mismo  tiempo  que  se  respetaran los acuerdos  establecidos  con el Fondo  Moneta- 



rio  Internacional. 

El  secretario  de  Hacienda  David  Ibarra  pondrfa  énfasis  nuevamente  en  la  deter 

minación  del  gobierno  de  depender  cada  vez  menos  del  crédito  exterior  para  finan 

ciar  sus  proyectos:  En  relación a la  deuda  externa,  debemos  proceder  con  cautela 

- 

- 

(. ..) ciertamente  podr€amos  depender  en  forma  cada  vez mayor de  créditos  del  ex- 

terior,  pero  esto  solamente  causaría  problemas  de  largo p l a z w  49 / 

Durante  éste  periodo,  López  Portillo  continuó  con  su  actitud  cautelosa.  Poste 

riormente al reporte  de  Diaz  Serrano  en  relación  al  aumento de las  reservas  pro- 

badas de hidrocarburos,  el  presidente  López  Portillo  declaró:  Somos  afortunados- 

por  tener  una  economiZa  diversificada  que  nos  permitirá  utilizar  el  petróleo  como 

aspecto  de un  plan  general,  en vez de convertir  al  petróleo  en  la  piedra  angular 

de los esfuerzos  nacionales  por el desarrollw 501 A partir  de  entonces,  existe  un 

cambio  fundamental  en  el  tono de las  declaraciones  públicas  de  funcionarios  gu-- 

bernamentales,  que  comenzaron  a  expresar  de  manera más abierta  lo  que  se  espera- 

ba  del  programa  de  desarrollo  petrolero.  Ejemplo  de  ello  fue  el  primer  informe - 
de gobierno  de  López  Portillo,  en él expresó  la  importancia  que  concedia el pe-- 

- 

I 

I 

tróleo: el petróleo  se  está  convirtiendo  en  una  piedra  angular  de  nuestra  inde-- i ~ 

pendencia  econbmica,  en  una  herramienta  para  corregir  nuestras  deficiencias  en - I I 
tanto  que  actuémos  con  moderación y habilidad.(...) El  programa  petrolero  favore 

terá el crecimiento  industrial y garantizará  un  grado  de  independencia  económica I 
como  nunca  hemos  conocido  en  la  historia  de  nuestra nació&’ De  esta  manera,  el 

presidente y otros funcionarios  también  comenzaron  a  poner  énfasis  especial  al - 
hecho de que el petróleo  sería  utilizado  para  mejorar el  nivel de  vida de las -- 
clases’trabajadoras.  Esto  quiere  decir  que  el  petróleo  también  se  convertirfa  en 

la  piedra  angular  de  la  polZtica  social  del  régimen: He estado  pensando,  cornpañ2 

ros  trabajadores,  que  ha  llegado  el  tiempo  para  poner  fin  a  la  miseria  que  ha -- 
afectado  a  tantos  mexicanos  por  tantos  años,  debemos de tener  el  talento  y  la  vo 

luntad  para  resolver  de  una  vez  por  todas,  a  través de nuestro  arduo  trabajo,  el 

problema de la  miseria.  Para  dicho  propósito, el petróleo  es y debe  ser  el fat" 

~ 

- 

i 

I 



tor de apoyo mds importanter 52/  

En  resumen, las autoridades pusieron con  un mayor grado de  claridad,  la impor 

tancia del petrdleo para obtener los cinco objetivos fundamentales del  gobierno. 



c.- Los planes de desarrollo  del  gobierno:  redefinición de los objetivos  en  la pg 

litica  petrolera y económica ( 1979-1982 1. 

Aquf  se  analizarán los supuestos y los  objetivos  del  Plan  Nacional  de  Desarro 

110 indus'trial ( 1979 ), del  Plan  Global de Desarrollo ( 1980 ) y del  Programa - 
' de  EnergZa ( 1980 1. En  general,  las  metas  cuantitativas  incluidas  en  estos  pla- 

nes  para el periodo 1979 - 1982 son más ambiciosas  que  aquellas  acordadas  con  el 

Fondo  Monetario  Internacional  para  el  periodo 1977 - 1979. 

- 

Los  planes  constituyen  quizá  el  esfuerzo  gubernamental m&s importante  para dz 
finir  sus  objetivos  y  políticas de largo  plazo.  Cuando  se  publicó el  Plan  Nacio- 

nal  de  Desarrollo  Industrial  la  economía  mexicana  estaba  en  un  proceso  de  expan- 

si6n y aceleracibn,  tal  como  lo  estaban  la  demanda  munidl  de  petróleo y los pre- 

.cios  del mismo. Al  observar  alguno de los supuestos  contenidos  en el  Plan  Nacio- 

nal de  Desarrollo  Industrial,  parecia  que  las  tendencias  favorables  anteriormen- 

te  mencionadas  influyeron  en  el  establecimiento  de  objetivos más ambiciosos  para 

el  per€odo 1979 - 1982. No  obstante, los analistas  del  mercado  petrolero  interna 

cional  han  aprendido  que  realizar  este  tipo de proyecciones  es  bastante  arriesgg 

do. Asl. pués,  podemos  observar  que  las  proyecciones  del  gobierno  sobre los incr5 

mentos  del  precio  de  exportaciones  del  petróleo  no  correspondieron  a la realidad, 

por 'lo tanto,  MExico  se  encontró  en  un  momento  dado  con  mucho  menos  recursos  fi-- 

nancicros que los  que  esperaban  conseguir SUS objetivos  de  politica  econ6mica  y- 

social.  Sin  embargo el Plan  Industrialpreveiaque las  metas  originales de produc 

ción  y  exportación  de  petróleo de PEMEX  serfan  suficientes  para  alcanzar los ob- 

jetivos  de  polZtica  económica  discutidos  anteriormente.  En  contraste  con  esta S& 

tuacian, el  Plan  Global  incluia  la  nueva  plataforma de producción y exportación- 

de petróleo  decidida  por  el  gobierno de López  Portillo.  Es  posible  que  tanto las 

crecientes  necesidades de recursos  financieros  por  parte  del  sector  público,  co- 

- 

! 
! m0  el  apoyo  de  Jorge  Diaz  Serrano  para  una  plataforma de mayor  producción  y  ex-- 

portación  de  petróleo,  constituyeran  la  base  sobre  la  cual  López  Portillo  deci-- 



dió  estas  nuevas  metas de producción  y  exportación. 

Entre los objetivos  centrales  de  esos  planes  se  cuenta  el  mantenimiento de ta 

sas de crecimiento  económico  anuales  del  orden  del 8% y del  empleo  de 4%. Se es- 

peraba  que  la  formación de capital  creciera  a  tasas  anuales  del 13%. El  Plan  In- 

dustrial  ponZa  énfasis  especial  en  el  crecimiento  de  las  industrias  del  acero, - 
bienes  de  capital y petroquimica.  La  expansión  en  éstas  industrias  es  necesaria- 

para  continuar  profundizando el proceso de sustituciónde  importaciones  en  paises- 

como MQxico. El  Plan  Global  tomaba  en  consideración  la  nueva  estrategia  guberna- 

mental  para  apoyar  el  crecimiento de la  produccidn  agricola.  Esto  quiere  decir - 
que el  Plan  Global  ponla  mayor  énfasis  que  el  Plan  Industrial  en  el  crecimiento- 

equilibrado  entre  la  agricultura  y  la  industria. 

- 

Con  en  objeto  de  que  la  comunidad  de  negociosparticipara  de  manera d s  impor- 

tante  en el logro de los  objetivos  gubernamentales, el  Plan  Global  prevela  una - 
intervención más moderada  del  sector  pGblico  en  la  economia  que el Plan  Indus -- 
trial.  En lo concerniente al sector  externo  de  la  economfa,  el  Plan  Global  in -- 
cluia  la  preferencia  por  un  nivel  de  exportación  mayor  que  el  Plan  Indubtrial -- 
( especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  exportación  de  petróleo  y  gas  natural) 

En  contraste  con  esta  situacibn,  el  Plan  Industrial  proyectaba  un  crecimiento  en 

la  demanda  agregada  interna  que  darfa lugar'a un  nivel  menor  de  exportaciones. 

Podemos  decir  en  consecuencia,  que  si  se  hiciera  un  análisis  general  de  algu- 

nas  de  las  diferencias  encontradas  entre  dichos  planes  de  gobierno,  encontrarfa- 

mos  la  existencia  de  luchar  dentro  del  gabinete  durante  este  perfodo  en  relación 

a la elaboración  de  la  polftica  económica.  También  debe  decirse  que  en  muchos ca 

8 0 8 ,  los  medios  propuestos  para  lograr  estas  metas  eran  inapr0piadas.e  incluso - 
contradictorios. Por ejemplo,  el  Plan  Indust'rial  proponga  varios  incentivos  ta-- 

les  como  la  devolución  de  impuestos y  los  subsidios,  con  el  objeto de que  se  in- 

cremntaran las  inversiones  del  sector  privado.  Sin  embargo,  otorgar  incentivos- 

tan  generosos  con el objeto de que  crecieran  las  inversiones  Privadas constituh 

una  contradicción  en  relación  a  otro  objetivo  central  del  gobierno:  el  fortaleci - 
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miento de las finanzas del  sector público. Esto  es, otorgar subsidios de tal 

nitud podrfa acabar con  los efectos positivos derivados de medidas tales como el 

incremento de  los  impuestos. 

Debe hacerse notar de igual  manera Aue estos planes son de carácter indicati- 

vo  solamente. Esto es,  los planes del gobierno no incluZan medidas para que to-- 

. dos los sectorqs sociales cumplieran con los objetivos descritos. No obstante, - 
la importancia de  dicho$ planes está en  el compromiso del sector público del --- 
pafs de buscar obtener ciertas metas fundamentales de polxtica económica. 

- 

AdemSs de la falta de compatibilidad  entre medios y fines, estos planes son - 
criticados por incluir objetivos demasiado  ambiciosos. Pocas econodas en  el mu2 

do han logrado mantener un promedio anual de crecimiento del orden del 8%. lfsta- 

meta era demasiado ambiciosa si se  le compara con las proyecciones bastante pes& 

mistae elaboradas por el Fondo Monetario Internacional en relación a la evolu -- 
ciBn de la economfa mundial durante los  ochenta. Por lo tanto,  era pretencioso - 
esperar que la economfa mexicana pudiera liberarse de los efectos de  la recesien 

econ6mica mundial y crecer en forma continuada a una tasa anual  del 8%. I 

Finalmente, es necesario hacer algunos comentarios sobre el Programa de Ener- i 
gfa publicado al finalizar 1980. Uno de sus apartados fundamentales establece -- 1 

que en tanto que las reservas de hidrocarburos y las condiciones tgcnicas lo pe5 I 
mitan, MSxico produciria y exportaria  tánto  petróleo  como fuera necesario para - 
mantener un crecimiento económico anual del 8%,así comouncoeficiente deficitario I 

entre la cuenta corriente y el PIB de 1 % ,  aún cuando el Plan Industrial y m5s -- 
tarde el  Plan Global, proyectaban un  déficit del orden del 2%. 

1 

I 

En resumen, de acuerdo a la información disponible,  la decisi6n del goblerno- 

en 1976 de cambiar la  polItica  petrolera tradicional de México estaba encaminada 

en primer lugar a solucionar las dificultades económicas encontradas por  la admi 

nistracih de Ldpez Portillo.  Por  lo  tanto, el auge petrolero, as€ como la  rati- 

ficacih del acuerdo de estabilización firmado con el Fondo Monetario Internacig 

rial, parecZan proveer un marco apropiado para fomentar las inversiones y el cre- 
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cimiento.  Además,  se  esperaba  que  el  petróleo ayudarza al gobierno a efectuar rz 

formas econdmicas necesarias.  Por  ejemplo , el petróleo Podrh ayudar a fortale-- 

cer las finanzas del sector  público, as€ como  terminar con la brecha de  divisas- 

que amenazaba con obstaculizar el crecimiento económico. Y el gobierno  contarZa- 

con recursos adicionales para mejorar la situacidn de las clases trabajadoras. - 
' Esto serfa a grandes rasgos lo que  el gobierno queria lograr con el petrdleo en- 

la econom€a del pass. 

e 



d.- Resultado  de  las  Polltica  petrolera  en  la  economia. 

d.1" Resultado al restablecimiento  de  altas  tasas  de  crecimiento. 

La  administración  de  López  Portillo  logró  obtener  durante  este  pergodo  su  ob- 

jetivo  fundamental  en el sentido  de  restablecer  altas  tasas  de  crecimiento  tanto 

económico como del empleo.  Es  decir, al ofrecer  a  la  comunidad  de  negocios  y  a - 
los trabajadores  organizados  oportunidades  para  la  acumulación  de  capital  y  para 

su  mejoramiento  económico  respectivamente,  la  polItica  de  apoyo al crecimiento - 
económico  acelerado  ha  servido  para  mantener  la  estabilidad  polZtica  por más de- 

cinco  décadas. Esto es,  el  regreso al crecimiento  económico  acelerado  fortaleci6 

la  legitimidad  del  régimen,  que  habia  sido  daiiada  como  resultado  de  la  crisis -- 
económica  y  de  los  eventos  polZticos  que  tuvieron  lugar al finalizar 1976. Indiz 

cutiblemente, el petróleo  fue  el  sector más importante  en  este  rengldn. No obs-- 

tante,  otras  industrias  esperimentaron  un  alto  crecimiento,  particularmente  de - 
1979 - 1981, son  la  construcción y la  electricidad.  El  crecimiento en  estas  in-- 

dustrias es una ilustración del aumento  de  la  demanda  agregada en  la  economía. - 
En  passes  en  desarrollo  tales  como  México, el crecimiento  de  las  inversiones y - 
de  la  actividad  económica  generalmente  provocan  un  aumento  en  la  demanda  que  da- 

como  resultado  la  expansión  de  este  tipo  de  infraestructura,  creando  con  ello mu 

chos  empleos  nuevos  en  el  proceso.  Esto  reflejó  que  por  vez  primera  en  muchos -- 
años,  Mgxico  logró  reducir  efectivamente el problema dradtico del  desempleo y - 
del  subempleo. Sin embargo,  esta  situación  debe  tomerse  con  cierta  precaución. - 
El  Banco  de  México  ha  señalado  correctamente  que  hay  una  escasez  de  mano  de  obra 

calificada en muchas  Breas  del  pais,  e  incluso  una  escasez de mano  de  obra no cg 

lificada (. ..). Esto  quiere  decir  que  las  nuevas  oportunidades  de  empleo  que fue 

ron  creadas  pueden  ser  muy  vulnerables  a  cambios  en  el  ritmo de crecimiento  eco- 

n6mic- As€ entonces,  mientras  las  tasas  de  crecimiento  económico  se  mantengan 5 3 /  

en  un  nivel  alto , este  tipo  de  empleos  estaran  a  la  disposición  de  la  población 

Lo anterior  significa  que  una de las  mejores  posibilidades  para  enfrentar  el - 
- 101 - 
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problema  del  desempleo  y  del  subempleo  es  mantener  altas  tasas de crecimiento -- 
económico.  Sin  embargo,  las  PresPectivas  en  este  sentido  no son muy  brillantes ,- 

ya  que  el  problema  está  en  que  las  altas  tasas de crecimiento  económico  asicia-- 

das  con  el  auge  petrolero  de  México  redujeron  las  presiones  ejercidas  sobre  el - 
régimen  en 1976 para  poner  en  práctica  el  tipo de reformas  econ6micas  necesarias, 

Dichas  reformas  constituIan  un  prerrequisito  para  terminar  con  la  estrategia de- 

crecimiento  económico  tradicional  basada  en  el  financiamiento  deficitario y la - 
dependencia  excesiva  de  créditos  del  exterior. Asi, el  petróleo  permitió  al  r6gi - 
men  restablecer  altas  tasas de crecimiento  económico y mantener  el  modelo  tradi- 

cional  de  crecimiento.  Por  ejemplo,  la  intervención  del  sector  público en la  eco 

nomfa  ha  seguido  aumentando,  las  finanzas del sector  público  no  estan  equilibra- 

das,  las  barreras  alas  importaciones  han  aumentado, y los  aumentos  en  los  sala-- 

rios y en  los  precios  han  incidido  negativamente  en  los  efectos  esperados  de  las 

devaluaciones,  tardzamente  efectuadas  en 1982. As€ pues, e'sta situación  va  en -- 
contra  del  objetivo  primordial  del  régimen:  asegurar el crecimiento  econdmico  a= 

tosostenido en el largo  plazo. 

Hay que hacer  notar,  que  los  factores  que  explican  la  falta  de  capacidad  del- 

r6gimen  para  estas  reformas  económicas  importantes  serán  discutidas  posteriormen 

te. Primero  analizaremos  la  inversión  asociada  con  el  restablecimiento  del  creck 

miento  econBmico  acelerado. 

- 102 - 



d.2.- Resultado al apoyo  de  altas  tasas de inversión. 

Las  altas  tasas  de  inversión  observadas  durante  esta  administración  ofrecen - 
una  perspectiva  bastante  optimista  en  relación  a  la  evolución de la  economLa  me- 

xicana.  Empero,  un  análisis más profundo  de  lo  que  sucedió  en  estos  años  puede - 
provocar  una  disminución  en  el  entusiasmo  inicial;  ya  que las inversiones de la- 

comunidad  de  negocios  no  fueron  tan  grandes  como  se  esperaba. 

En ,1976, la  comunidad de negocios se quejó de que  estaba  siendo  empujada  afuc 

ra  de  la  economía  como  consecuencia  de  la  expansión  exagerada  del  sector  público 

Desde 1976 a 1982, la  participación  del  sector  público  se  incrementó  hasta  alcan 

zar  cerca  del 45X, siendo  éste  el  nivel SIB alto  desde los años cuarenta$’  Esto 

parece  indicar  que,  durante  la  administración  de  Ldpez  Portillo  la  comunidad de- 

negocios  permaneció  un  tanto  ajena  a los esfuerzos  del  gobierno  por  aumentar  las 

tasas  de  inversión.  Esta  actitud  en  los  inversionistas  privados  no  es  fácilmente 

explicable,  especialmente si se  considera  que  hasta el final de la  administra -- 
ción  no  se  habZan  efectuado  cambios  significativos  en  la  polftica  económica  tra- 

dicional,  que  generalmente  ha  apoyado  el  proceso  de  acumulación  de  capital.  Di-- 

cha  pol€tica  ha  incluido  tradicionalmente  el  mantenimiento  de  bajas  tasas  de  im- 

puestos,  enormes  subsidios  y  un  proteccionismo  excesivo. No obstante,  existen -- 
otros  dos  factores  que  harian  pensar  que  la  comunidad de negocios  debió  haber  in 

crementado  sus  inversiones  sustancialmente  durante  los  últimos  seis  años.  Un pri 

mer  factor  es el de las perspectivas  generales  por el auge  petrolero  anunciado - 
en 1976, algunos  podrsan  señalar  que  tomando  en  cuenta  la  experiencia de otros - 
pafses  petroleros,  los  inversionistas  mexicanos  tenfan  ciertas  dudas  en  cuanto - 
a lo que  resultarja  del  auge  petrolero  en  México. El otro  factor  por  el  cual  al- 

gunos  esperaban  un  aumento  en  las  inversiones  privadas muy significativo  se  rela 

ciona  con las altas  tasas  de  rentabilidad  de  las  inversiones  productivas  en  MéxL 

I 

- 
~ 

co.  De  cualquier form, 10s inversionistas  privados  actuaron de una  manera POCO- 

entusiasta.  Sin  embargo  puede  deducirse,  que los inversionistas  privados- 



I 

vieron  con  sospecha  la  creciente  Fntervención  del  sector  público  en  la  economía, 

ass  como  algunas  de  las  políticas  económicas  del  gobierno,  y  que por ello  deci-- 

dieron  actuar  con  cautela  durante  esos  años.  Por  lo  tanto,  el  gobierno  no  tuvo - 
éxito  en  alcanzar  este  objetivo  en  particular . 

Esto  no  significa  que  la  inversión  pública,  que  fue  mayor  que  la  esperada, -- 
haya  sido  improductiva,  debido  a  que, más del 25% ( aproximadamente  veintiun -- 
mil  millones de dólares ) de total de la  inversión  pública de 1977 a 1981 estuvo 

destinada  al  sector  petrolero. Mag aún,  si  se  le  añade  a  esta  cifra  las  inversig 

nes de todas  las  demás  industrias,  resulta  que  el  sector  industrial  recibió más- 

del 50% del  total  de  la  inversión  pública. As€ mismo,  la  electricidad y el  acero 

fueron  otras  dos  industrias  beneficiadas  por  las  altas  inversiones  del  sector pg 

blico.  Ahora  bien,  las  grandes  cantidades  de  dinero  nece'sarias  para  ejecutar  el- 

programa  de  desarrollo  petrolero  tuvieron  algunos  efectos  negativos  en  relacibn- 

a  otros  sectores  prioritarios. De especial  importancia  es el bajo  nivel de invel 

siones  con el objeto  de  incrementar  los  servicios  sociales  que  ofrece  el  Estado. 

Esto es  importante  por los efectos  potenciales  de  esta  situación  en  la  estabili- 

dad  pol€tica  del  pafs.  Como  los  resultados  de  la  politica  social  del  régimen se- 

discuten más adelante,  basta  decir  en  este  momento  que  la  inversibn  pública  en - 
el  sector  social  durante  la  administración  de  López  Portillo  es  la más baja  que- 

se  ha  dado  en el  per€odo  posrevolucionario. 

Otro  caso  es el de  la  inversión  en  la  defensa  del  pais.  Al  existir  más  recur- 

sos financieros  en  términos  absolutos,  el  gobierno  emprendió  un  programa de mo-- 

dernización  del  ejército. E l  ejército  convenció  al  presidente  López  Portillo de- 

la  necesidad de mejorar  la  capacidad  de  defensa  del  pafs a través de la  adquisi- 

ción de nueva  infraestructura. 

Otro  caso  de  inversión  pública  es el que  se  refiere  a  la  agricultura. A la -- 
mitad  de  su  administración  López  Portillo  se  dio  cuenta de que  las  inversiones - 
públicas  en  este  sector  eran  insuficientes  para  acabar  con  la  depresión de la -- 
producción y decidió  entonces  intentar  algunas  polfticas  inovadoraa.  López  Porti 



110  anunció el establecimiento  del  Sistema  Alimentario  Mexicano,  el SAM. Según - 
Cassio  Luiselli,  director  del SAM, decfa  que  existfa  una  liga  estratégica  muy im 

portante  entre  las  prioridades  más  importantes de este  pais:  energfa y  alimentos 

(...> . Si  queremos  convertirnos  en  una  potencia  en  el  área  energética,  debemos - 
convertirnos  en  autosuficientes  en  el  área de ios alimentosg/ La  caracterfstica 

del SAM era el establecimiento de un  marco  dentro  del  cual  el  gobierno  y  10s  cam 

pesinos de tierras de temporal  crean  una  relación  de  patrón y empleados. ES de-- 

cir,  el  gobierno  da  a  los  campesinos  insumos  para  la  producción  a  bajo  Costo, - 
as€ como  tambiin  se  compromete  a  que  se  respeten  los  precios  oficiales  para  los- 

productos  de  los  campesinos y le  garantiza al campesino  un  ingreso  anual  minimo- 

para  proteger  sus  inversiones ( esto  en  caso de heladas o sequxas,  etc. ). Empe- 

ro, a  cambio  de  esta  seguridad  los  campesinos  aceptan las polfticas  oficiales  en 

caminadas  a  lograr  ciertas  metas  de  producción de artfculos  básicos  que  serán -- 
vendidos  por  la  Conasupo  en  áreas  urbanas  a  precios  subsidiados. 

- 

Otra  polftica  inovadora  al  respecto,  fue  la  controvertida  Ley  de  Desarrollo - 
AgrZcola  en 1981. Esta  ley  permite a  los  campesinos  integrar  su  propiedad  con -- 
las  grandes  terratenientes.  De  ello  se  esperaba  que  las  nuevas  unidades  de  pro-- 

ducción  contribuyeran  a  que  aumentaran  las  inversiones  en  el  sector  rural, as€ - 
como  la  productividad  puesto  que  se  hará  un uso más efectivo de los  insumos.  De- 

esta  manera,  las  grandes  empresas  agricolas  pueden  negociar  de  manera  abierta y- 

directa  con  los  campesinos  para  utilizar  sus  tierras  a  cambio de un  ingreso  segi 

ro  y  de  una  participación  en  las  ganancias. 

No obstante  a  lo  anterior,  debe  decirse , que  el  sector  agricola  experimentó - 
un  crecimiento  de m6s del 5% en 1980 y en 1981, el  crecimiento miis alto de las - 
últimas  dos  década- 56/ 
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d.3.- Resultado al fortalecimiento de las  finanzas  públicas. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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La  creciente  intervención  del  sector  público  en  la  economza  constituyó  una de 

las  fuentes  principales  de  irritación  en  las  relaciones  del  régimen  con  la  comu- 

nidad  de  negocios al principio de los  setenta.  Dichas  relaciones  se  deterioraron 

en parte  porque  Echeverría  financió  muchos  de  sus  programas  mediante el increme: 

to  de  la  reserva o encaje  legal  de  los  bancos  comerciales,  mediante  la  obtención 

de  mayores  créditos  del  exterior. Como resultado  de  estas  medidas, el sector pri 

vado  mantuvo  muy  bajas  sus  inversiones  y  en  algunos  casos  optó  por  mandar su ca- 

pital al exterior. 

Cuando el gobierno  buscó  la  ayuda  del FMI en 1976, se  comprometió  a  poner  en- 

orden  las  finanzas  del  sector  público.  En  particular, el gobierno  estuvo  de --- 
acuerdo en incrementar sus ingresos  corrientes  y  en  reducir  sus  gastoscorrientes 

Asf, el gobierno  puso  énfasis  repetidamente en que  ejecutarfa  una  reforma  global 

de  impuestos  con  el  objeto  de  incrementar  sus  ingresos.  Sin  embargo,  no  se  hicie - 
ron  públicos  los  detalles  de  los  planes  del  gobierno  para  ejecutar  dicha  reforma. 

Mbs bien, el problema  deriva  en  que  López  Portillo  fracasó al igual  que  sus  pre- 

decesores en su objetivo  de  poner en  práctica  una  reforma  global  de  impuestos  y- 

en  reducir  los  enormes  subsidios  otorgados  por  el  sector  público.  Por lo tanto,- 

aunque el ahorro  aumentó  de  manera  importante,  los  recursos  generados  fueron  in- 

suficientes  para  financiar  todas  las  necesidades  de  inversión.  ÉSto  quiere  decir 

que  la  posición  financiera  del  sector  público  se  mantuvo  relativamente  débil. 

Ahora  bién, el aniilisis  del  sector  petrolero  permite  ilustrar  con  mayor  fuer- 

za la  débil  situación  "financiera  del  sector  público.  El  petróleo  fue  el  factor - 
más importante  que  contribuyó  al  incremento  del  ahorro  del  sector  p€íblico. PEMEX 

se  convirtió as€ en el principal  contribuyente  de  impuestos  en  Me'xiCo-  Estos fog 

dos  ayudaron al gobierno  a  cubrir  algunos  de  sus  gastos  corrientes Y de  inver -- 
sión. No obstante,  ante  &to,  la  contribución de PEMEX  a  un  mayor  ahorro  fue  in- 

suficiente  para  cubrir los enormes  gastos  de  inversión  a  que  se  ha  hecho  referen 



el  petróleo  ayudó al gobierno a  cumplir  las  metas  cuantitativas  del  programa -- 
~ acordado  con  el J?MI en 1976, en  relación  a los ingresos  y  gastos  corrientes  del- 

sector  público,  fueron  sin  embargo  insuficientes  para  lbgrar el objetivo de for- 

talecer  las  finanzas  globales  del  sector  público. As€ entonces,  para  compensar - 
la  mayor  parte de éstos  déficits, el gobierno  recurrió  nuevamente  a  aumentar  la- 

masa  monetaria  y  pedir  prestado  en  el  exterior. 

Finalmente,  dichas  medidas  reafirman el argumento  central  de &te inciso:  el- 

gobierno  recurrió  a  medidas  tradicionales  de  polltica  económica  asociadas  con  el 

auge  petrolero. ÉSto evitó  efectuar  una  reforma  global de impuestos,  regular los 

enormes  subsidios  que  otorga,  y  otras  medidas  necesarias  para  fortalecer  dichas- 

finanzas  públicas. 
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A pesar  del  éxito  del  desarrollo  petrolero, el objetivo  gubernamental de dis- 

minuir  la  dependencia  del  paIs  del  crédito  externo  no  fue  alcanzado.  De 1977 a - 
1979, el  gobierno  cumplió  con  lo  acordado  con  el FMI en  el  sentido de no  pedir - 
prestados más de  tres  mil  millones de dólares  anuales.  De  hecho,  hasta 1980 las- 

autoridades  financieras-mexicanas  habían  obtenido  grandes  logros  en  términos de- 

la  restructuración  de  la  deuda  externa  del  sector  público.  En  relación  a los cré - 
ditos  obtenidos  a  largo  plazo,  México  logró  negociar  algunas  de  las  tasas  de  in- 

ter& d s  bajas  otorgadas  por  instituciones  crediticias  a  naciones  en  desarro -- 
11- A S ~  entonces,  con  la  ayuda de los-recursos adicionales  que  resultaron  de- 

la  segunda  explosión de precios  del  petróleo  en 1979, el' gobierno  llevó  acabo - 
algunos  pasos  de  amortización  antes de lo  planeado. No obstante,  como  resultado- 

de  lo  anterior,  la  relación  del  servicio de la  deuda  con  las  exportaciones  de -- 
bienes  y  servicios  descendió  en 1980. A partir  de  entonces,  la  situación  comenzó 

a  deteriorarse  dramáticamente:  en  parte  como  resultado  de  la  oferta  excesiva  de- 

57 / 

petróleo  en el mercado  mundial,  el  gobierno  se  encontró  con  que  0,btendrIa  varios 

miles  de  millones de dólares  menos  que lo que  había  planeado  para 1981. A raIz - 
de ello,  el  gobierno  tuvo  que  recurrir  nuevamente  a  enormes  préstamos  en  el  ex-- 

tranjero  para  poder  equilibrar  las  cuentas  nacionales.  Esto  hace  pensar  que  fac- 

tores  externos  como  internoSE'  intervinieron  limitando  la  posibilidad  de  lograr 

el  objetivo  del  gobierno  mexicano de depender  menos  del  crédito  enterno. 

Finalmente, el recurrir  a  préstamos  extranjeros  fue  necesario  no  solo  debido- 

al  deterioro de las  finanzas  del  sector.  Además,  los  problemas,  en  la  cuenta  co- 

rriente  de  la  balanza  de  pagos  forzanda  al  gobierno a  buscar  otras  fuentes  para- 

obtención  de  divisas. Asf pues,  los  ingresos  por  concepto  de  exportaciones  petrg 

leras  no  fueron  suficientes  para  eliminar  la  amenaza  de que.la falta de divisas- 

limita  las'  posibilidades  de  altas  tasas de crecimiento  económico y con  ello  el - 
me j oramiento  social. 



d.5.- Resultado  en  el  mejoramiento de las  condiciones  socioeconómicas de las  clases 

trabajadoras. 

Este  ha  sido  uno  de  los  temas  favoritos  de  la  retórica  revolucionaria  del  ré- 

gimen  durante  muchas  décadas.  Debido a que  los  beneficios  del  crecimiento  econó- 

mico  han  sido  distribuidos  en  forma  inequitativa  en  la  sociedad, el petróleo prz 

vocó  una  serie  de  expectativas en el  sentido  de  que  pudiera  ocurrir  un  cambio - 
fundamental al respecto..  Sin  embargo,  estas  esperanzas  desaparecieron  casi  tan - 
pronto  como  habfan  surgido,  ya  que  las  condiciones  socioeconómicas  de  las  clases 

trabajadoras  empeoraron  durante  la  administracidn  de  López  Portillo.  La  disminu- 

cidn  del  poder  de  compra  de  los  trabajadores  en  estos  años  constituye el primer- 

indicador  dle  deterioro  de  la  situación  social.  Por  ejemplo,  los  salarios  mfni-- 

mos reales  cayeron  por  un  Zndice  acumulado  del 12% de 1977 a 1980, antes  de  expe - 
rimentar  una  pequeña  mejorfa  en 1981. Por  otro  lado, el gobierno, a través  de  su 

control  de  movimiento  obrero  organizado,  presiond a los sindicatos  con  el  objeto 

de  apoyar su  pol€tica  antiinflacionaria. 

Lo anterior  sugiere  que  el  gobierno  no  efectud  ningGn  cambio  fundamental  en - 
su  polftica  tradicional  de  mejorar  la  situacidn  de  las  clases  trabajadoras  por - 
medio  del  apoyo a un  crecimiento  económico  acelerado. 

Finalmente,  parece  poco  probable  que  los  logros de la  administración  en  el - 
área  de  la  polLtica  social  contribuyera  en  forma  significativa a una  redistribu- 

ción  de  la  riqueza. De cualquier  forma  las  espectativas  de  las  clases  trabajado- 

ras,  las  cuales  constituyen  una de las  bases  formales  fundamentales  de  apoyo  po- 

lstico  para el  PRI, no  fueron  satisfechas  durante  la  administración de López  Por 

tillo. 



d.6,- Conclusiones. 

Mientras el gobierno mexicano no cambie las politicas económicas tradicionales 
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e.-Porqué  la  negativa al ingreso  de  México 

al GATT en  el  gobierno  portillista. 

En  el  primer  perfodo  de  ingreso al Acuerdo  General,  el  Gobierno de México de- 

cidio  aplazar  su  entrada  a  dicho  organismo  porque  éste  no  era  compatible  con  la- 

. polftica  económica  que  se  instrumentaba  en  ese  momento  en  el  desarrolld  del  pafs 

veamos  dos  casos al respecto.  El  primero  es  el  modelo  de  sustitución de importa- 

cienes que  tenfa  como  función  la  protección  de la planta  industrial  para  fortale 

cer  su  crecimiento,  ya  que  en  dicha  fase  nuestra  economfa  no  se  encontraba  en -- 
condiciones  de  competir  en  el  mercado  internacional,  dado  lo  cual,  ingresar  en - 
ese  momento  implicaba  amenazar  fuertemente  la  sobrevivencia  de  la  planta  indus-- 

trial. El segundo  es  el  modelo  de  desarrollo  de  la  rama  de  hidrocarburos  el  cual 

constitufa el elemento  central  para  el  crecimiento  del  pafs  ello  no sólo por  la- 

producción  de  energéticos  necesarios  como  insumos  para 'la industria,  sino  por -- 
l o s  encadenamientos  hacia  atras,  derivados  de  su  programa de inversión  y  por los 

encadenamientos  hacia  adelante  que  crearfan  nuevas  actividades. De este  modo,  se 

puede  observar  que el petróleo  desempeñaría  el  papel  principal  para  impulsar  las 

exportaciones  de  manufacturas,  mediante  sus  exportaciones,  ésto  con el  fin de -- 
crear  un  aparato  productivo  más  homogéneo  y  plural,  el  cual  pudiera  canalizar  el 

desarrollo  industrial  de  la  economfa  en  su  conjunto,  através  de  todas  las  ramas- 

productivas  del  pafs y no  solamente  de  una o dos, como  serfa  el  caso  de  una  pro- 

ducción  monoexportadora. 

- 

As€ pués,  la  polftica  económica  de  este  período  prevee  un  cambio  de  transi--- 

ción  que  llega  hasta 1982, entre  el  modelo de sustitución  de  importaciones  y  un- 

modelo  de  desarrollo  industrial  apoyado  en  el  fomento de las exportaciones de ma 

nufacturas,  donde  el  petróleo  constituye  el  motor  de  la  economía. 

11 La  industria  petrólera  fue  el  sector  impulsor  del  rápido  crecimiento  que  la 

economga  experimentó  entre 1979  y 1980; es  decir  que  el  resto de la  ecOnomfa  se- 

movió  alrededor  de  esa  Industria ' I .  
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En  este  sentido,  México,  se  encontraba  en  un  proceso  de  amplio  margen de ma- 

niobra  en  sus  desiciones  de  polfticas  gubernamentales,  debido  al  auge  petrolero. 

Además, los términos  del  intercambio  internacional  le  eran  favorables  para el -- 
pazs. '' El precio  del  petróleo  se  encontraba  en  un  nivel  historico,  al  grado  que 

se  claificó  a los hidrocarburos  como  la  "palanca  del  desarrollo  mexicano ' I ,  las- 

materias  primas  tradicionales  tenfan  una  cotización  benigna  y  el  proteccionismo- 

aún  no  se  convertía  en  el  serio  obstáculo  que  es  ahora  para  las  economías  emer-- 

gentes.  Menos  aún,  se  p.ensaba  en  una  crisis  de  la  magnitud  que  ahora  vivimos ,160 

De  esta  manera,  las  condiciones  del  período 1979-1980, permitfan  al  país  in-- 

tervener  en  negociaciones  multilaterales  sin  necesidad  de  asumir  ningún  compro-- 

miso  de  fondo,  con  algún  organismo  intergubernamental  como  seria el Gatt. 

Por  consiguiente,  una  de  las  razones más fuertes  para  no  entrar  al  Gatt,  era- 

precisamente  de  que  el  Gatt,  tenía  alguna  disposición  que  emanaba  de su Acuerdo- 

General  encontra de la  manipulación  de l o s  precios  del  petróleo  através  de  res-- 

tricciones  cuantitativas  a  las  exportaciones.  Por lo tal,  la  flexibilidad  que - 
exigia  entonces  nuestro  desarrollo  ecónomico  aunado  a la coyuntura  petrolera  im- 

perante en el ámbito  internacional,  propiciaba  que  un  pafs  con  abundantes  reser- 

vas  petroleras  como  México  pudiera  comprometer  la  certidumbre  y  el  objetivo  del- 

plan  mundial  energético  si  optaba  por  suscribirse  en  el  Acuerdo  General. 

" La preocupación  del  Estado  Mexicano  fue  que  el  acceso o ingreso al Gatt, -- 
pudiera  imponer  algún  tipo  de  limitación  a  la soberada, sobre  todo  en  el  manejo 

de la  polftica  petrolera,  ya  que  hubo  una  iniciativa  norteamericana  en  el  Gatt,- 

donde  através  del  Artículo 20 del  Acuerdo  General  se  regulara  esta  situación, -- 
señalando el  acceso  del  recurso  estratégico  para  el  resto  de  los  paIses  através- 

su  normatividad. 61/ 

Era  lógico  entonces,  que  la  posición  de  privilegio  de  la  cual  gozaba  México - 
en  materia  energética,  le concedh una  ventaja  frente  a  las  negociaciones  comer- 



ciales  con  el  resto  del  mundo, Y no  se  justificaba  ni  POlftiCa  ni  económicamente- 

la  aceptación  de  formalidades  con  el  Acuerdo  General.  Por  eso  deducimos  que  si  el 

Gobierno  Méxicano  se  hubiera  suscrito a dicho  Organismo  en  el  perfodo  citado  se-- 

hubiera  contrapuesto  con 10s modelos  de  desarrollo  que  estaba  utilizando  para  el- 

+ crecimiento  del  pa€s. 

La  negativa  del  ingreso  que  ha  señalado  anteriormente,  corresponde al ambito-- 

interno  no  obstante,  existe  otra  negación al ingreso  que  se  origna  del  ámbito  ex- 

terno,  esta  puede  enumerarse  de  la  siguiente  manera:  En  primer  lugar,  el  Gatt  no- 

habfa  logrado  garantizar  a los pafses  en  desarrollo  un  trato  diferencial y espe-- 

cial,  esto  es, l o s  países  en  vIas  de  desarrollo  sentfan  que su contribución  como- 

miembros  del  Gatt  no  conpaginaba  con  un  trato  autenticamente  diferencial,  esto -- 
queda  reflejado  en  la  negociación  que  se  trató  sobre  productos  tropicales,  que  en 

su  mayor  parte  estaban  exportando los pafses  en  desarrollo,  esta  negociación  nun- 

ca  llegó  a  terminarse.  Eso  demuestra  en 1980, que el Gatt  no  era  un  organismo -- 
que  garantizara a los  países  en  desarrollo  un  trato  preferencial,  especial y mas. i 

I 
Ventajoso  en  segundo  lugar, los países  en  desarrollo  observaron  que  el  Gatt  se -- I 

I 
estaba  consolidando  con  las  medidas  proteccionistas  que  imponIan los pa€ses  indug 1 

trializados. 

~ 

I 
i 

~ 

Esta  polftica  estaba  dando  a  la  CEE  un  arma  para  competir  en los propios  paí-- 

ses  en desarrollo.  Mencionamos a  Europa,  pero  también  a  Estados  Unidos y otros -- 
pafses  Industrializados  que  empiezan  a  ser  proteccionistzs  con  sus  mercados naci: 

nales.  En  tercer  lugar,  mas  que  una  liberación  del  comercio,  se  estaba  gestando" 

una  estructuración de l o s  Códigos  de  Conducta,  impulsados  por  EEUU,  Japón  y  la -- 
CEE. Como  son: El Código  de  Subsidios,  Código  de  Permisos,  Código de Licencias,- 

Código  de  Compras  Gubernamentales  y  otros  que  hacfan  que los pafses  en  desarrollo 

que  entraran  aceptaran  normas  que  en  ese  momento  (como  el  caso de México)  iban  en 

contra de sus  polfticas  de  desarrollo. 

I 



"En 1980 México  tenla  la  polltica de subsidios a la  producción,  a  la  distri- 

bución, al comercio  exterior,  era  una de las  fundamentales  polfticas  para  el -- 
desarrollo  del  pais, el comercio  para  adoptar  un  código de subsidios  equival--- 

dría  a  frenar  dicho  crecimiento. 621 

En  cuarto  lugar,  México  no  contaba  en  el  período de 1980 con  una  Ley antidm 

ping,  esto  sin  duda lo dejaba  desprotegido  ante  una  aceleración.  De  esta  mane- 

ra,  aceptar  una  liberación  activa  era  exponer  a."éxico  en  su  conjunto. 

- 

Por las  razones  expuestas  anteriormente,  el  Gobierno  de  México  decidió  en  el 

periodo  de 1979 posponer  su  ingreso al Acuerdo  General,  debido' a que  las  condi- 

ciones  internas  y  externas  no  le  eran  propicias  para  acceder al Acuerdo  en  esos 

momentos. 

8.- Conclusiones:  Agotamiento  de  una  estrategia 

de  acumulación. ( 1940-1982 >. 
Sostenemos  que  la  sustitución  de  importaciones  constituyó el factor  dinámico 

del  crecimiento  industrial  durante  más  de  tres  decenios,  y  que  por  su  propia n+ 

turaleza  este  proceso  tiene  un  horizonte  de  posibilidades  finitas,  es  decir  que 

su dinámica  tendió  a  agotarse.  En  otras  palabras,  México  ya  muestra  signos  muy 

claros  de  dicho  agotamiento. Los postulados  anteriores  constituyen  la  base  a -- 
dicho  planteamiento. 

México,  como  muchos  otros  palses de Latinoamérica,  se  desarrolló  en  las  pri- I 

meras  décadas  de  este  siglo  sobre  la  base de las  exportaciones  mineras ( que  en 
I 

nuestro  pais  inclufan al petróleo ) y  agropecuario.  Esta  actividad  estimuló  el 

desarrollo de los  transportes,  del  comercio  y  de  algunas  manufacturas.  Las  ex-- 

portaciones  aportaron  las  divisas  para  la  adquisición  en  el  exterior  de  las  ma- 

terias  primas el equipo  y  la  maquinaria  requeridas  por  la  industrialización,  y 

de los bienes  de  consumo  demandados  por  la  creciente  burguesía  urbana.  Sin  em- 

bargo,  la  gran  crisis  del  capitalismo  mundial de la  década  de  los  treinta  depri - 
mfo  bruscamente  las  exportaciones  mexicanas,  aminorando  la  capacidad  para  im-- 

portar e interrumpiendo  con ello el crecimiento  del  producto  interno  bruto  que- 
, 

I" 



I 
registraba el palls. 62‘ Por  otro  lado,  la  Segunda  Guerra  Mundial  orientó  el spa" 

rato  productivo  de  las  economías  industrializadas  primordialmente  hacia  la  fabri - 
cación  de  material  bélico,  ello  provocó  la  interrupción  del  suministro de manu-- 

facturas  a los pafses  en  desarrollo  y al mismo  tiempo  supuso  para  estos  la  opor- 

tunidad  de  abastecer al mercado  norteamericano  con  productos  manufacturados  que 

ya  no  producía.  Estos  dos  hechos  históricos  estimularon  la  instauración  en  el -- 
pafs  de  un  modelo  de  sustitución de importaciones el  cual basó  el  desarrollo eco 

nÓmico  del  pafs. 

En  consecuencia,  el  desarrollo  hacia  afuera  seguido  durante  el  porfiriato  y - 
las primeras  décadas  del  siglo  fue  remplazado  por  un  desarrollo  hacia  adentro. - 
Este  nuevo  modelo  de  desarrollo  se  le  asigno  el  papel  que  habifan  tenido  hasta -- 
entonces  las  exportaciones,  es  decir,  actuar  como  el  factor  dinámico  de  creci--- 

miento  de  la  economfa  nacional. 

Se  dice  entonces,  que  para  el  período 1940 - 1970 la  sustitución  de  importa- 

ciones  desempeñó  en  México  el  papel  del  sector  estratégico  en  el  crecimiento -- 
económico  nacional.  Empero  a  partir  del  quinquenio 1965-1970 dicho  crecimiento-- 

económico  nacional  empieza  a  desacelerarse,  proceso el cual  continua  en 1970 --- 
1975 y con un ritmo  mayor  en  el  trienio 1975- 1978. 

Resulta  claro  por  tanto,  decir  que  la  explicación  de  la  crisis  en  el  modelo - 
de  sustitución  de  importaciones  debe  buscarse  en  el  comportamiento  del  sector  in - 
dustrial.  Dicho  comportamiento  se  pudo  observar  en  tres  explFcaciones,.y  estas  a 

su  vez  demarcan  las  causas  que  originaron  la  crisis  del  sector  industrial.  Por - 
un  lado, las causas  que  se  le  atribuyen  a  una  polftica  económica  inadecuada, asi 

mismo,  a  un  populismo,  (régimen  Echeverrista)  verbalista  que  provocó  el  temor  y 

la  desconfianza  a l o s  empresarios  nacionales.  Por  otro  lado,  las  causas  que  adjg 

dican  la  disminución  de  las  tasas  historicas  de  crecimiento  a  los  problemas  para 

financiar  el  desarrollo  y  en  particular  a  la  capacidad  de  importación.  Finalmen- 

te,  las  causas  que  ven  en el estanciamiento  económico  una  crisis  de  realización. 

En  este  sentido  y de acuerdo  con  la  primera  versión  bastarfa  un  cambio  en  la 



politica  económica, as€ como el abandono  del  populismo,  para  que 10s empresarios 

recobrarán  la  confianza y volvieran  a  invertir,  con  ello  la  industria  recupera-- 

rla  su  dinámica  habitual de crecimiento.  Para  la  segunda  versión  bastarfa  la --- 
aparición  de  un  factor  exógeno  a  la  industria  manufacturera  para  que  resolvieran 

los problemas de balanza  comercial,  permitiendo  con  esto  reanudar  su  crecimiento 

acelerado.  En  cuanto a la  última,  la  economía  retornaría  gradualmente  su  capaci- 

daa de crecimiento a medida  que  saliera  de la parte  baja  del  ciclo  económico  aún 

cuando  las  crisis  tenderia a repetirse  de  una  manera  más  abrupta. 

Ahora  bien,  todas  las  explicaciones  anteriores  suponen  (como  se  vio  en el --- 
inciso  del  régimen  portillista)  que  a  partir  del  cambio  en  la  polxtica  ecónomica 

que tuvó  lugar  en l o s  últimos  tres  años y'del gran  incremento  de  las  exportacio- 

nes  petroleras  la  economia  retomaría su dinámica  de  crecimiento. Los datos  expu- 

estos  en  dicho  inciso  que  parte  de 1978 y 1979 parecen  comfirmar  estas  hipótesis 

i explicativas.  Un  análisis  mas  detallado  de  estas  quedaria- de la  siguiente  ma--- 

nera.  En  primer  lugar,  las  explicaiones  que  atribuyen  la  crisis al "estilo  per - 
sonal  de  gobernar"  del  presidente  Echeverrfa  aun  cuando  reflejan  parcialmente  un 

fenómeno  realy+erran  en lo fundamental.  Es  necesario  subrayar  que la clase  capi-- 

talista  se  mueve  en  función  de  sus  expectativas de ganancia  y  que  las  politicas- 

implantadas  durante  el  sexenio 1970-1976 en  ningún  momento  supusieron un cambio- 

estructural  que  afectara  sus  intereses. As€, la  explicación  de  la  disminución  de 

la  inversión  privada  registrada  en  esos  años  debe  buscarse  en  otra  parte.  Según- 

Carlos  Tello  la  llamada  "crisis de confianza"  que  se  observó  principalmente  du-- 

rante 1976 tiene  su  origen  principal  en  estos  fenómenos y solo fue  repcsada,  y - 

I 
j 

I en  menor  medida,  por  el  lenguaje  populista  utilizado.  Estas  críticas,  además de- 

insuficientes y mal  fundadas,  estan  orientadas  a  protestar  por  la  creciente  par- 

I 
I ticipación  del  Estado  en  la  economfa  y  por  la  defensa,  aunque  sea  mfnima,  del  sa - 

I 
lario  y  las  condiciones  generales  de  vida de las  clases  populares.  Por 10 tal, - 
la  deficiencia de la  PolLtica  económica  no  esta  tanto  en lo que  se  llevó a la -- 
práctica,  sino  justamente  en lo que  no  se  instrumento.  El  problema  fue  el  supedi - 

! 
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tar,  a  cualquier  costo, 10s objetivos  nacionales  de  largo  plazo  a  la  política -- 
tradicional  monetaria lo que  vino a contrarrestar los logros que, por Otras vías 

y  utilizando  otros  instrumentos,  trató de alcanzar  la  administración  del  presi" 

dente  Echeverrfa. 621 

En  segundo  lugar,  se  ubica  la  explicación  dada  por  el  Plan  Nacional  de  Desa-- 

rrollo  Industrial: 

El  desequilibrio  estructural  de  la  balanza  de  pagos  y  la  disponibilidad  de -- 
créditos  externos  determinaron  el  comportamiento  de  la  economfa.  Las  presiones - 
recurrrentes  sobre  el  sector  externo,  cada  vez  de  mayor  magnitud,  llevarón  a  un- 

crecimiento  discontlnuo y, en  promedio, más lento. La  actividad  económica  fluc-- 

tuaba  entre  dos  lfmites:  el  impuesto  por  la  capacidad  para  endeudarse  en  el  ex-- 

terior  y el  derivado  de  las  presiones  internas  que,  como  el  desempleo,  se  acen-- 

túan  en  la  depresión. Por una  parte,  la  incertidumbre  creada  por  un  crecimiento- 

intermitente,  y  através delos aliosmas  lentos  de  la  demanda,  limita  la  inversión- 

en  proyectos  productivos  y  propicia  inversiones  de  tipo  No  obs- 

tante  a  lo  anterior, el  Plan  Industrial  también  postula  ciertos  caminos  para so- 

lucionar  dichos  problemas,  ello  en  base  a  la  experiencia  de  otros  pafses  en  pro- 

ceso  de  desarrollo  que  siguieron  un  patrón  de  crecimiento  similar al de  México. 

Este  indica  que de no  haber  condiciones  especfficas  para  aminorar  la  dependencia 

financiera,  la  crisis  que  ésta  ocasiona  se  torna  crónica.  Los  paises  que  han  su- 

perado  la  crisis  han  tenido  en  su  favor  un  aumento  de  recursos  financieros exó-- 

geno al sistema,  es  decir,  de  recursos,  no  generados  por  su  propio  aparato eco@ 

mico.. Más particularmente, en el  caso de México,  la  posibilidad  de  superar  la -- 
crisis  radicaba  como  se  vio  en  el  periodo  de  López  Portillo,  en  el  potencial  fi- 

nanciero que brindaban los excedentes  derivados  de  la  exportación de hidrocarbu- 

ros.  Sin  embargo,  como  se  pudo  ver,  esto  no  fue  posible  debido  a  la  falta de di- 

rección y decisión  del  gobierno  para  cambiar  el  modelo  de  acumulación  que  habla- 

prevalecido  en  México. 

En  otras  palabras, l o s  régimenes de Echeverria y de  López  Portillo,  prefirie- 



ron  seguir  fomentando  un  desarrollo  hacia  adentro  antes  que  enfrentarse 0 afee- 

tar a  ciertos  grupos  empresariales, 10s cuales  se  amparaban  en  dicha  política - 
de  protección.  De  esta  manera,  tal  política SOLO condujo  al  desequilibrio  ex--- 

terno. 

La  explicación  más  adecuada  a  éste  problema  es  que,  el  agotamiento  en  el  mo- 

delo de sustitución de importación  disminuyó  las  oportunidades de inversión  y - 

con  ello  se  provocó  la  desaceleración  en  la  tasa  de  crecimiento.  Podemos  afir-- 

mar de lo  anterior  que,. la  década  de los años  setentas  debe  ser  entendida  por - 
la  crisis  estructural  que  en  ella  se  da, as€ como  también  por el reflejo  que - 
ésta  aa  en  el  agotamiento  del  modelo de sustitución  de  importacioness  y  también 

por  la  ausencia de un  factor  dinámico  de  reemplazo. As€ pués, mas allá de.los - 
factores  coyunturales.  la  crisis  se  explica  por  el  fracaso  en l o s  intentos  (tan- 

to  del  gobierno  de  Echeverría  como el de López  Portillo)  parciales  que  buscaron 

en  la  exportación  de  munufacturas  un  sustituto  a  las  funciones  dinámicas  que el 

modelo  anterior  ya  no  cumpl€a.  Visto as€ se  considera,  que  la  sustitución  de i; 

portaciones aportdmientras avanzó a ritmo  acelerado,  una  demanda  efectiva  adi- 

cional  a  la  estrecha  demanda  interna  creada  por  la  concentración  del  ingreso8 

I 
I 

I 

empero,  cuando  este  requerimiento  adicional  desaparece  al  agotarse  el  proceso - 
sustitutivo, la contradicción  entre  la  capacidad  creciente  de  producción  y  la - 
estrecha  demanda  interna  estalla  abruptamente. Es deciz;  mientras el país  pudo - 
transferir  demanda  de  productos  del  exterior  hacia  demanda  de  productos  inter-- 

nos,  estos  contaron  con  el  crecimiento de la  demanda  interna  mas  esta  demanda - 
transferida.  Pero,  cuando  ista  ya no pudo  estar  presente,  agotado  ya  el  proceso 

sustitutivo,  el  mercado interr:o mostro SU verdadera  limitante al crecimiento. - 
Por  eso  lo  que fue  factible  en  las  primeras  etapas  de  la  sustitución de importa 

ciones,  es  decir  abastecer  un  mercado  interno  protegido  por  medio  de  restriccig 

nes  arancelarias  y  cuantitutivas,  no lo es  ya  en  las  etapas  avanzadas  del  pro-- 

ceso si éste  no  va  acompañado  de  una  promoción  de  exportaciones y  a su vez, -- I 
L 

t sino  se  transforma  profundamente  el  carácter de las  empresas  nacionales. 



Ahora  bien, lo que  se  debe  plantear  es  desplazamiento  del  proyecto de creci- 

miento  que  caracterizó  la  política  del  gobierno  en l o s  tres  decenios  anteriores 

(1939-1970) por un  nuevo  proyecto de desarrollo  económico,  en  el  que  no sólo el 

crecimiento,  sino  también el  empleo, la  redistribución  del  ingreso  y  la  depen-- 

dencia  externa  sean  objetivos  primarios.  Por  esta  razón,  el  nuevo  proyecto de - 
desarrollo  demanda  como  condición  necesaria  para  su  implementación,  que  el  mode - 

lo de  sustitución  de  exportacibnes  desplace al modelo  de  sustitución de impor-- 

taciones. 

En  el  modelo de sustitución de exportaciones los bienes  manufacturados  des-- 

plazan  a los bienes  primarios,  como  a  las  exportaciones  dominantes.  La  indus--- 

trialización  continúa  siendo  el  motor  del  crecimiento  pero  se  hace  hincapié  en 

la  especialización  del  sector  industrial y en  su  orientación  hacia  el  sector -- 
externo. La necesidad  de  poner  en  práctica  un  proyecto  de  desarrollo  econó- 

mico  a  travLs  del  modelo de sustitución  de  exportaciones  surge  por  varfas  razo- 

nes:  continuar  y  profundizar  en  la  sustitución  de  importaciones  de  bienes  inter 

medios y de  capital  de  manufactura  compleja  como  motor  de  la  industrialización 

no  corregirfa  el  desequilibrio  externo  en  el  corto y mediano  plazo.  La  profundi - 

zación  de  la  sustitución  de  importaciones de bienes  de  capital  podría  signifi-- 

car  frenar  tanto  las  exportaciones  actuales  como  las  potenciales,  a  diferencia- 

de lo sucedido  en  la  sustitución  de  importaciones  de  bienes  de  consumo,  pues -- 
aquélla  de  no  realizarse  en  un  marco  de  eficiencia  (precios  y  calidad),  harfa - 
más  ineficiente  no sólo al sector  de  bienes de capital  sino  también  a  todo  el - 
resto  de  la  economía  que los utiliza  en  forma  importante  en  su  proceso  produc- 

tivo. De esta  manera,  promover  las  industrias  "nacientes"  de  bienes de capital- 

con  Costos  crecientes y baja  calidad  implicaria  establecer  una  protección  exce 

siva  y  general  al  resto  de  la  economía  orientándola  necesariamente  hacia  el -- 
mercado  interno:  con  ello  se  frena  las  posibilidades de exportación.  Además  no 

sólo  significaria  avanzar  en  la  etapa de costos  crecientes  del  proceso  sino  que 

las  posibilidades  de  hacerlo  están  de  antemano  limitadas  por  el  tamaño  del  mer- 
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cado  interno  y  la  tecnologfa  que  se  refiere  en  esta  fase.  Según,  Rene  Villa --- 
rreal,  la  sustitución  de  bienes  de  capital debe estimularse  como  una  estrategia 

secundaria  de  industrialización  en  el  marco  de  una  polftica  de  especialización- 

industrial y orientación  a  la  exportación  (estrategia  primaria). 6L1 EI mismo - 
autor  dice  que,  la  sustitución  de  exportaciones  tenderia  a  reducir y aún  a  eli- 

minar  (en el largo  plazo)  el  déficit  en  la  balanza  de  pagos. 681 Desde  este pun 

to  de  vista  y  en  la  medida  en  que  la  aceleración  de  nuestro  desarrollo  indus--- 

trial  requiere  la  elevación  del  grado de integración  del  aparato  manufacturero- 

mediante  la  producción  de  bienes  intermedios  y de capital,  una  parte  de  la pro- 

ducción  tendrá  que  orientarse  paulatinamente  hacia el abastecimiento  de l o s  mel 

cados.externos,  ya  que  la  estrechez  del  mercado  interno  impide  alcanzar  las eco 

nom€as de  escala  que  las  cuantiosas  inversiones  unitarias  reclaman  de  este  tipo 

de  actividades  industriales.  Se  observo  también,  que los mayores  obstáculos  a - 
la  exportación  de  manufacturas  se  derivan  de  los  bajos  niveles  de  eficiencia, - 
del  escaso  desarrollo  tecnológico  de  las  plantas  industriales  del  pais,  y  del - 
alto  grado  de  protección-tanto  nominal  como  afectiva  existente  en  México,  auna- 

dos  a  las  dificultades  inherentes  de  la  comercialización  externa. De  ah2 que  en 

el  corto  y  aún  en  el  mediante  plazo  la  reorientación de la  producción  industri- 

al hacia los  mercados  externos  podrá  ser  aprovechada  por  las  empresas  que regis 

tren  mayores  niveles  de  eficiencia,  las  que  tengan  y  dominen  los  mecanismos  de- 

comercialización  e  incorporen  la  tecnogia  mas  acorde  para  la  competencia  inter- 

nacional. 

De  lo  dicho  anteriormente  se  infiere  que  la  mayor  parte  de  las  plantas indu5 

triales  mexicanas  (la  de  carácter  artesanal y las  de  pequeño  tamaño)  no  reúnen- 

condiciones  de  eficiencia  adecuada  para  estos  propósitos. Por consiguiente,  se- 

puede  afirmar  que  las  empresas  transnacionales  son  las  que  mejores  condiciones- 

reúnen  para  llevar  a  cabo  el  salto  hacia  los  mercados  externos.  Esto  debido  a - 
que  su  estructura  industrial  este  más  orientada  hacia  las  industrias  dinámicas: 

se  orientan  preferentemente a la producción de bienes  intermedios y de consumo- 
""" rln 
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duraderos,  mientras  que  en  el  caso de las  empresas  privadas de capital  mexicano 

SU producto  industrial  consiste  en  bienes  intermedios y de capital. As€ enton-- 

ces, l o s  mayores  niveles de prodmtividad y  eficiencia  de  las  transnacionales - 
indican  que  la  reorientación  del  aparato  industrial  hacia  la  exportación  podria 

ser  mejor  aprovechada  por  estas  empresas.  En  el  corto  y  quizas  en  el  mediano -- 
plazo  son  ellas  quienes  tienen  mayor  probabilidad  de  concurrir  hacia los merca- 

d%s de exportación.  Por -10 tanto,  abrir  indiscriminadamente  las  puertas  a  la in 

versión  extranjera  directa  en  las  manufacturas  como  una  vfa  para  acelerar  el -- 
crecimiento  industrial  constituye  desde  cualquier  punto  de  vista  un  riesgo  que- 

ponen  en  peligro  la  soberanfa  nacional. 

Por  ello,  tanto  en los proyectos  que  fiecesitan  q;nndes  inversiones  unitarias 

COQO en los que  tiendan  a  integrar  verticalmente  la  estructura  industrial del - 
pafs  requiriendo  mercados  muy  amplios  para  hacer  efectivas  las  economfas  de  es- 

cala  potenciales,  debe  estudiarse  la  vialidad  de  una  intervención  directa del - 
Estado  en  condiciones  de  socio  mayoritario:  en  las  empresas  transnacionales  que 

serfan  las  que  aportarfan, la marea,  la  tecnologfa  y los canales  de  comerciali- 

zación  mas  adecuadas  para  llevar  a  cabo  una  polftica  efectiva  de  fomento  a  las- 

exportaciones.  Porque. el poder  negociador  del  Estado  podrá  imponer  cláusulas de 

exportación  a  las  nuevas  empresas  en  campos  especializados  en  los  que  el  país,- 

gracias  a sus recursos o a  su  disponibilidad de mano  de obra,  estuviera  en  con- 

diciones  de  competir  ventajosamente  en  el  mediano  plazo  en los mercados  interna 

cionales,  aminorando  con  ello  el  riesgo  que  implica  la  presencia  del  capital  ex 

terno  sobre  la  soberanfa  nacional. 

Es obvio  entonces,  que  la  reorientación  del  aparato  industrial  hacia  la  ex-- 

portación  reclama el abandono  gradual  del  sistema  generalizado  de  protección y- 

su  sustitución  por  un  sistema  de  apoyo  y  fomento  a  las  exportaciones. 

Finalmente  se  puede  decir,  que  el  desarrollo  industrial  del  país se enfrenta 

a  una  crisis  de  largo  plazo  que  requiere  como  se  ha  expuesto  anteriormente, de- 

cambios  en  la  orientación de la  economfa.  El  modelo  exportador  de  manufacturas 



como  fuente  de  crecimiento  parece  ser -junto con  el  petróleo y ,  a más largo  pla 

20,  el  turismo-  la  única  opción  viable  para  ir  saliendo  del  estancamiento  en  el 

cual  se  encuentra  México.  Empero  también  se  necesita  una  redistribución  masiva - 
del  ingreso  en  favor  de  las  clases  trabajadoras,  que  se  traducirfa  en  una  dismi- 

nución  de  las  tensiones  sociales y en  una  aceleración  inusitada  de  la  demanda - 
interna  "especialmente  de  bienes  básicos-  podrfa  contribuir  de  manera  importan 

te  a  resolver  dinámicamente  la  crisis  de  la  industria  nacional. 

Asf pues, la salida más viable  a  la  crisis  de  largo  plazo  que  enfrenta  la eco 

nomfa  mexicana  tendrá  que  considerar  como  elemento  dinámico  una  industrializa--- 

ción  creciente  que  sustentándose  en  el'fortalecimiento  del  mercado  interno  de -- 
productos  bLsicos  para  amplios  estratos  de  la  población  tienda  hacia  una  mayor - 
integración  de  la  estructura  productiva  del  pafs  mediante  la  fabricación  interna 

de  bienes  de  capital los cuales,  a  su  vez,deberán  ser  orientados al mercado exte; 

no  en  condiciones  competftivas.  Es  por  ello,  que  el  papel  del  Estado  en  éste  pro 

ceso será de  maxima  importancia  porque adeds de  ser un regulador  en  el  proceso- 

de  producción  deberá  crear  las  condiciones  necesarias  para  formar  un  contrapeso- 

necesario al predominio  creciente  de  las  empresas  transnacionales, y de  esta ma- 

nera,  México  puede  optener  mayores  beneficios  para  lograr  su  crecimiento. 

i 
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TERCERA  PARTE. 

PROCESO DE ADHESION DE MEXICO  AL  GATT (1985 - 1986) 

V. ELEMENTOS  CONTITUTIVOS  PARA  LA  ADHESION DE 

MEXICO  AL  GATT  EN  EL  GOBIERNO DE MIGUEL DE LA  "IRID* 

1.- Introducción. 

El  patrón de crecimiento  seguido  en el pasado  consideró  la  vinculación  de  la- 

economfa  con el resto  del  mundo  como  un  elemento  residual,  convirtiendo al endeu 

damiento  externo,  público y privado,  en  la  variable  de  ajuste.  La  reorientación- 

de  la  estrategia  de  desarrollo  persigue  una  restructuración  profunda  del  sector- 

externo  de  tal  forma  que  éste  sea  capaz  de  generar  las  divisas  necesarias  para - 
el funcionamiento  eficiente  del  aparato.productivo,  a  altos  niveles  de  activi-- 

dad  econbmica.  Para  ello,  se  requiere el fortalecimiento  de  las  relaciones come: 

ciales  con  el  exterior,  fomentando  de  manera  sostenida  las  exportaciones  no  pe-- 

troleras,  la  apertura  de  nuevos  mercados y la  sustitución  eficiente de importa-- 

ciones. As€ como  también,  se  necesita  elevar  la  contribución  de  los  recursos te2 

nológicos,  administrativos y financieros  del  exterior  de  acuerdo  con  las  priori- 

dades  de  la  estrategia, y reorientar  las  relaciones  financieras  con el exterior- 

para  obtener,  en  condiciones  convenientes,  los  recursos  complementarios  que  re-- 

quiere  el  desarrollo  del  pais. Los objetivos  anteriores  se  perseguirán  en  parti- 

cular  a  través  de  esquemas  de  cooperación  económica  multilateral y bilateral, -- 

- 

con  un  enfoque  global y en  una  perspectiva  de  mediano  plazo.  El  realismo  que  es- 

tructura  el  gobierno  con  su  politica  cambiaria,  con  la  racionalización de la pro 

tección  comercial y la  reorientación  de  la  politica de inversiones  extranjeras - 
promoverán  gradualmente  una  vinculación  diferente  con  la  economfa  mundial,  que - 
la  que  prevalecio  en  el  pasado. 



2. Estratégia  económica  del  gobierno  para  enfrentar  la  crisis. 

La  estratégia  busca  superar  las  dificultades  y  abrir  la  salida  estratégica -- 
del  pafs  hacia  una  sociedad  más  igualitaria.  La  estrategia econohca y social - 

I 
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propuesta  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  se  centra  en  torno  a  dos  lineas  fun- 

damentales de acción  estrechamente  relacionadas  entre si: una de reordenación -- 
económica y otra de cambio  estructural. 

La  reordenación  económica  constituye  la  respuesta  estratégica  para  enfrentar- 

la  crisis  y  crear  las  condiciones  mfnimas  para  el  funcionamiento  normal de la -- 
economfa.  En  otras  palabras,  la  estratégia  de  reordenación  no  constituye  un  pro- 

grama  ortbdoxo  de  estabilización. A diferencia de programas  tradicionales,  la  es - 
tratégia  plantea  equidad  en el ajuste:  en el gasto,  a  través  de su moderado  cre- 

cimiento y reorientación  selectiva,  mediante  su  asignacidn  con  prioridades  cla- 

ras  hacia el empleo y el bienestar  social; en ingresos,  con  mayor  progresividad, 

eliminación  del  anonimato,  desgravación  a los  grupos  de  menores  ingresos  y  elimi 

nación  de  privilegios  fiscales;  en  precios  y  tarifas,  concentrando  el  esfuerzo - 
en los bienes  demandan  los  grupos  de  mayores  ingresos.  Asimismo,  la  estratégia - 
atiende  explfcita  y  decididamente l o s  problemas  sociales  asociados al proceso  de 

estabilización,  y  busca  la  reactivación  de  la  oferta  .atrave's  de  medidas  para -- 
proteger  el  empleo,  la  planta  productiva y el abast0.L'  En suma,  el  Programa de 

Reordenación  artfcula el combate  a  la  inflación,  a  la  inestabilidad  cambiaria  y 

la  recesitjn, con  acciones  para  el  cambio  cualitativo,  através  de  la  segunda 1i- 

nea  de  estratégia. 

La lLnea  denominada  de  cambio  estructural,  se  orienta  a  iniciar  transforma - 
ciones  de  fondo  en  el  aparato  productivo y distributivo  y  en los mecanismos  de - 
participación  social  dentro de éste,  para  superar  las  insuficiencias y desequilL 

brios  fundamentales  de  la  estructura  económica. El cambio  estructural  propuesto 

da  broridad  a  la  satisfacción de las necesidades  básicas  de  las  mayorias  y  al -- 
fortalecimiento  del  mercado  interno,  fundamental  en  alimentación,  vivienda,  edu - 

cación,  salud  y  asistencia  social,  transporte  colectivo,  recreación y calidad de 
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vida;  modernizar  y  avanzar  en  la  reorientación  sectorial  y  regional  del  aparato 

productivo  y  distributivo,  para  que  éste  responda  más  eficazmente  a  dichas nece 

sidades,  genere  un  número  mayor de empleos  de  mejor  calidad  y  reduzca  su  depen- 

dencia  y  consiguiente  vulnerabilidad  respecto al exterior. 

La  crisis  y los problemas  estructurales  están  interrelacionados. No se  puede 

explicar  una  sin l o s  otros.  Por  ello,  las  dos  líneas  de  la  estrategia  se  apo-- 

yan  y  complementan. El cambio  estructural  es  indispensable  para  asegurar  la  peL 

manencia  de  la  reordenación  económica: si no  se  resuelven  las  causas  profundas- 

que  generaron  la  crisis,  ésta  volverá  a  manifestarse  cuando  se  recobre  y  se  ex- 

panda  la  actividad  económica.- 2' Por consiguiente,  la  reordenación  constituye 

un  condición  necesaria  para  arraigar  el  cambio  estructural.  Porque  en  una  eco- 

nomía  con  grandes  desequilibrios  internos y externos  y tasa's de  inflación  cre - 
cientes,  la  asignación  de  recusos  se  distorsiona  y  se  reducen  los  márgenes  para 

instrumentar  cambios  cualitativos  en  forma  planeada.  Por e'sta razón,  de  perdu- 

rar  la  inestabilidad,  se  corre  el  riesgo  de  que  dichos  cambios  se  produzcan  en 

direcciones  opuestas  a  las  deseadas. Por lo tanto,  no  reconocer &te  problema- 

llevaría  a  mayores  desequilibrios y retrasos, los cuales  limitarían  cualquier - 
intento  de  restructuración  profunda  de  la  economía. 

La estrategia  de  cambio  estructural  implica  todo  un  proceso  de  cambio  de o - 
rientación  y  de  patrones  de  conducta,  con  un  propósito  eminentemente  social  pa- 

ra  hacer más eficiente  y  justo  el  desarrollo.  Se  trata  de  reorientar  y  reorde- 

nar  para  restablecer  equilibrios  fundamentales  que  han  sido  afectados  por el rs 

pido  proceso  de  industrialización o bien  crear  equilibrios  que  no  han  podido a: 

tualizarse  por  retrazos  no  seprados,  por  la  desigualdad  social,  la  ineficiencia 

del  aparato  productivo,  la  falta  de  ahorro  interno y la  brecha de nuestras  tran 

sacciones  en el exterior. Por tanto,  dicha  estratégia  implicará  transformacio - 
nes  que  necesariamente  toman  tiempo  en  materializarse.  En  algunas  áreas  se  PO- 

dra4  avanzar  signif  icativamente,  en  otras,  por  sus  caracteristicas, los resulta- 

dos  temarán  más  tiempo y, en  otras  más  por las restricciones  propias de nuestra 



realidad  económica y social sólo se aspira  a  sentar  las  bases  correspondientes 

pra  orientar  el  cambio  cualitativo.2’  En  éste  sentido  la  estratégia  económi- 

ca y social  del  Plan  Nacional de Desarrollo  asigna  una  importancia  prioritaria 

a  la  moderinización y reorientación  del  aparato  productivo,  con  el  propósito de 

promover  una  inserción  eficiente  del  sector  industrial  dentro  de  las  corrientes 

del  comercio  internacional y ,  de manera  más  amplfa,  fortalecer  la  vinculación - 
del  pafs con  la  economfa  mundial.  Frente  a  la  necesidad  de  reducir  la  dependen 

cia  del  endeudamiento.externo,  la  expansión  de  las  exportaciones  no  petroleras- 

y del  turismo  se  vuelve  imperiosa  para el desarrollo  del  pais.  Con lo anterior 

el gobierno  aspira  alcanzar  tasas de crecimiento  que  esten  respaldadas  por  una- 

estructura  económica  capaz  de  generar los recursos  en  divisas  necesarios  para - 
su desenvolvimiento, y a  su  vez  hagan el pafs  menos  vulnerable  ante  las  fluctua 

ciones  de  la  economfa y el comercio  internacionales. 

La  recuperación  de  las  bases  del  crecimiento y la  orientación  estructural -- 
del  desarrollo  del  pais  exigen  una  vinculación más eficiente  con  la  economfa -- 
mundial,  particularmente-  en  materia  de  industria y comercio  exterior,  financia- 

miento  externo,  inversión  extranjera y transferencia de tecnologfa.  Para  dicho 

fin,  la  estratégia  econBmica y social  del  Plan  fija  tres  objetivos  principales- 

a  la  polftica  económica  internacional  del  pafs: 

- Ampliar,  diversificar y equilibrar  progresivamente  las  relaciones  comercia 
les  con el  exterior,  fomentando  de  manera  sostenida  las  exportaciones  no  petro- 

leras,  la  apertura  de  nuevos  mercados y la  sustitución  eficiente de importacio- 

nes,  reduciendo as€ la  sensibilidad  de  la  balanza  comercial  en  relación  con el- 

ciclo  económico  interno y externo. 

- Elevar al máximo  la  contribución  neta  de los recursos  tecnológicos,  admi-- 

nistrativos y financieros  del  exterior,  la  expansión  diversificación y moderni- 

zación  de  la  planta  productiva  nacional;  en este sentido,  orientar  la  inversión 

extranjera  directa de acuerdo  con  las  prioridades  de  la  estratégia  de  desarro” 

110. 



Reorientar  las  relaciones  financieras  con  el  exterior,  para  proveer  al  pais - 
de  los  recursos  financieros  complementarios  que  requiere  su  proceso de desarro" 

110. - 4' Para  poder  concretar  dichos  objetivos,  el  gobierno  tendrá  que  concer- 

tar  esquemas  de  cooperación  económica  tanto  del  lado  multilateral  como  del  bila- 

. teral , ella  con  un  enfoque  global  y  en  una  perspectiva  de  mediano  plazo,que  fa- 

vorezca  el  desarrollo  del  país y le  de  una  mayor  estabilidad  en su entorno intel 

nacional. 

- 

En  general,  es  necesarlo  que los pafses  industrializados  comprendan  que  sin - 
una  apertura  mayor  de  sus  mercados  a  los  bienes y servicios  exportadores  por los 

paises  en  desarrollo,  dificilmente  .podrán  contar  éstos  con  las  divisas  necesa--- 

rias  para  cumplir  sus  compromisos  financieros.  Por  esta  razón, el gobierno  tra- 

tar&  de  definir,  en  coordinación  con  otro  pafs  en  desarrollo,  nuevas  propuestas- 

I 
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de  negociación,  innovadoras y factibles,  que  permitan el acercamiento  de  posi--- 

ciones. 

Finalmente,  la  concepción  estratégica  que  rige  la  reorientación y la  moderni - 
zación  del  aparato  industrial  consiste  en  desarrollar  un  amplio  mercado  interno- 

que  impulse  a  un  sector  industrial  integrado  hacia  adentro  y  competitivo  hacia - 
afuera.  En  otras  palabras,  la  polftica  industrial  y  de  comercio  exterior,  en -- 
sus  lineamientos  generales,  propone  en  el  corto  plazo,  defender  la  planta  produs 

tiva,  mantener  el  empleo  y  simultáneamente  avanzar  en el cambio  estructural  para 

su  integración  a  nivel  nacional  y  su  vinculación  eficiente  con  el  exterior. 

Í 
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3.- Polémica  en  torno al ingreso  de  México al GATT. 

En  el  segundo  período de ingreso  el  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros 

y Comercio ( GATT ), en  el año de 1985 Y 1986, el  Gobierno  que g&%f& el  Presi- 

dente  Miguel  de  la  Madrid  Hurtado,  pone  en  marcha  una  consulta  pública,  en  la -- 
que  por  acuerdo  de la Asamblea  del 11 de septiembre  de 1985, las  Comisiones  Uni- 

das  de  Desarrollo  Económico y Social,  Comercio y Fomento  Industrial,  Hacienda y- 

Segunda  Sección  de  Relaciones  Exteriores,  les  fue  encomendada  la  tarea de reali- 

zar  una  consulta  sobre  la  eventual  adhesión  de  México al Acuerdo  General,  la  ta- 

rea  que  ha  permitido  a  las  Comisiones  escuchar  diferentes  corrientes  de  opinión, 

representativas  de los sectores  más  directamente  viculados  con  este  asunto  de -- 
trascendental  importancia  para  el  pais7 51  

La  consulta  se  divide  en  dos  partes:  una,  del 28 de  octubre al 1" de  noviem - 
bre,  dos  del 4 de  noviembre  al 12 del mismo-; 61 

a) Primera  Parte 

Durante  la  primera  semana  de  trabajo  -del 28 de  octubre al 1' de  noviembre- - 
las  Comisiones  celebraron  reuniones  con  grupos  representativos  de  organizaciones 

empresariales ( ANIERM,  CAINTRA  de  Nuevo  León,  CONCANACO,  Cámara  Nacional  de  la- 

Industria  Textil  e  Instituto  Nacional  de  Control de Calidad ) ,  del  medio  académi 

co ( Colegio  Nacional  de  Economistas,  Escuela  Superior  de  Economía ) y del  sec-- 

tor  social ( Confederación  Regional de Obreros y Campesinos ). El  diálogo  fue -- 
abierto y dio  lugar  a  importantes  consideraciones,  que  ponen  de  manifiesto  el iE 

terés  compartido  que  existe  por.  determinar  las  vías  que  mejor  convengan  al  desa- 

rrollo  nacional  de  los  próximos años. 

- 

De ah€ que las Comisiones  consideran  importante  presentar  una  relatoría sue@ 

ta  de  los  comentarios  que  tuvieron  lugar  en  esas  reuniones,  enfatizando  las  opi- 

niones más representativas  de los diferentes  puntos de vista  ahí  expresados. 

La consulta  ha  tenido  como  marco  general de referencia  la  situación  actual - 
del pah, caracterizada  por  una  demanda  interna  débil,  poca  capacidad de endeuda 
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miento  y  una  fuerte  deuda  externa. 

En  tales  condiciones,  ha  quedado  establecido  que la polstica  comercial debe - 
orientarse  con  mayor  fuerza  hacia los mercados  del  exterior,  para  buscar  incre-- 

mentar  nuestras  importaciones  no  petroleras.  La  política de sustitución  de  impor 

taciones  seguida  por el país  desde  que  finalizó  la  Segunda  Guerra  Mundial  a  cum- 

- 

plido  con sus  objetivos, pero  también  aisló  a los sectores  manufactureros  nacio- 

nales  del  Comercio  Internacional,  restándole  competitividad anuestros productos- 

en los mercados  extern0.s;  y  que es necesario,  en  consecuencia,  revisar  a  fondo - 
el  modelo  actual  de  desarrollo  que  ve  hacia  adentro  para  lograr  una  mas  sólida - 
integración  de  la  economía.  En  otras  palabras,  que los aumentos  de  competitivi-- 

dad  y  capacidad  de  exportación  de  la  planta  industrial  deben  recibir  la más al- 

ta  prioridad si queremos  participar  de los beneficios  que  ofrece el mercado  mun- 

dial  y  mejorar los términos  de  la  oferta  y  demanda  de  productos en  el mercado -:a 

cional. 

- 

Varias  opiniones  han  señalado  las  ventajas  que  ofrece el tipo  de  cambio subva 

luado  a  la  actividad  exportadora  algunas  otras  la  importancia  de  facilitar  la  in 

versión  extranjera  para  no  frenar el desarrollo  de  determinadas  ramas  del  sector 

industrial,  ante  la  escasez  de  divisas  que  existe  en  la  actualidad. 

- 

Diferentes  corrientes  de  opinión  han  expresado  que  la  liberación  del  comercio 

acompañada de una  eliminación  gradual  del  proteccionismo,  daría  la  oportunidad - 
de  incrementar  las  exportaciones, al crear  condiciones  más  flexibles de negocia- 

ción  para  la  colocación  de los productos  mexicanos  en  el  exterior.  Sin  embargo,- 

sea insistido  en  que  ésta  liberación,  como ya se  ha  señalado,  deberá  hacerse  en- 

forma  gradual,  de  manera  tal  que  permita al sector  industrial  adaptarse  conve -- 
nientemente  a  las  nuevas  circunstancias  alcanzando  en  forma  progresiva  mayor cos 

petitividad  tanto  en  la  calidad  como  en el precio,  para  poder  concurrir  exitosa- 

mente al Mercado  Internacional. 

También  fue  puesto  de  manifiesto  en  la  primera  parte  de  la  consulta  que  las - 
medidas  tomadas  hace  algunos  meses por el  sector  público,  facilitan  la  ade- 



cuación de nuestra  oferta  a  las  exigencias  que  impone el comercio  internacional, 

al eliminar  el  permiso  previo  para  un  gran  número de fracciones  arancelarias  y - 
mantener  sujetos a  control  los  productos  agrfcolas, los relacionados  con  la  sa-- 

lud Y los de áreas  consideradas  como  estratégicas  en  el  proceso  de  desarrollo - 
del  pafs.  No  dejó  de  señalarse,  sin  embargo,  que  la  estructura  arancelaria resul- 

tante  de  esta  adecuación,  deberá  ser  mejorada  para  cumplir  más  eficazmente  su -- 
función. 

Quienes  se  han manifestado  en  contra  de  una  apertura  sostienen  que  no  garanti 

za  la  posibilidad  de  incrementar y  diversificar  el  comercio  exterior,  ya  que  no- 

existen  posibilidades  de  integración  de  la  planta  productiva  y  el  mercado  inter- 

no  se  ha  fortalecido,  siendo  por  tanto  m€nima  la  posibilidad  de  lograr  un  creci- 

miento  adecuado  hacia  el  exterior  a  partir  de  una  oferta  que  es  limitada. 

Si bien  se ha'reconocido la  necesidad.de  reducir  el  proteccionismo  para  lo- 

grar  mayor  competitividad,  también  se  ha  subrayado  la  necesidad  de  mantenerlo - 
en  algunas  ramas  poco  consolidadas  en  las  que  serfa  demasiado  riesgo  abrirse  a - 
la  competencia  internacional, as€ como  en  otras  que  tienen  carácter  estratégico. 

Asimismo,  fue  señalado  que los principales  obstáculos  que  encuentran l o s  pro- 

gramas  de  fomento a  las  exportaciones  de los pahes en  desarrollo,  particularme; 

te en lo que  tiene  que  ver  con  pa€ses  en  desarrollo,  y  el  acceso  a los mercados- 

de los países  industrializados,  exigirxan  la  aplicación de nuevas  técnicas y la- 

fabricación  de  productos  que  cumplan  con  las  especificaciones  del  mercado  inter- 

nacional,  que  rige  por  una  serie  de  normas  y  principios  que  es  necesario  cumpliz 

México  ha  negociado  tradicionalmente  en  forma  bilateral y una  muestra  recien- 

te  de ello es  la  firma  con los Estados  Unidos  de  Norteamérica  de  un  entendimien- 

to  sobre  subsidio y derecho  comprensatorio. No obstante, se expresóenia consul- 

ta,  que  este  tipo  de  negociaciones  con  pafses  que  tienen  un  poder  económico  muy- 

superior al nuestro,  nos  pone  en  desventaja  al  privarnos  de  la  defensa  que  puede 

resultar  de  asociarnos  con  países  en  desarrollo  con  intereses  comunes, o aun  con 

pafses  industrializados  que  pudieran  tener  algún  interés  común  al  nuestro  en --- 
-c. 
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areas  especfficas. 

Las  negociaciones  multilaterales,  por  su  parte,  han  recibido  prácticamente 

el  concenso  de  las  diferentes  corrientes  de  opinión,  aún  aquellas  que  no  es-- 

tán  de  acuerdo  con  la  apertura  externa y que  se  inclinan  por  un  crecimiento - 
hacia  adentro,  reconocen  que  la  participación  en los acuerdos  multilaterales- 

es  una  alternativa  para  solucionar  algunos.  de los obstáculos  restrictivos de 

nuestro  comercio  exterior.  Por  la  via  multilateral,  México solo cuenta o con- 

tarfa  con  el  apoyo  de  pafses  en  desarrollo  que  tienen  metas  afines,  sino la - 
oportunidad  de  participar,  influir y ampliar el poder  de  este  grupo de paises 

para  defender  mejor  sus  propios  intereses.  Quedarfan  atras  confrontaciones bl, 

laterales  que,  dadas  las  condiciones  actuales,  nos  ponen  en  franca  desventaja 

ante los pafses  desarrollados  que  son los principales  meroados  de  nuestras e5 

portaciones. 

Después  de  dar  a  conocer  sus  puntos  de  vista  respecto  a  la  polftica  comer- 

cial  que  deberá  seguirse  en el  futuro,  asf  como  otros  requisitos  necesarios - 
en  caso  de  una  eventual  adhesión  de  México al Gatt, los participantes  manifeg 

taron  que  en  todo  caso, lo verdaderamente  importante  serfan los terminos  de - 
las  negociaciones  que  precederfan  tal  decisión  dejando  a  salvo  aspectos  cla-- 

ves  de  nuestra  polftica  de  desarrollo,  como  el  fomento de los selectores agro 

pecuarios  e  industrial.  Las  negociaciones  no  podrían  tener  un  alcance  global, 

sino limitadoúnicamentea las  fracciones  arancelarias,  tanto  de  importacion - 
como  de  exportación  que  mas  convengan al pafsde conformidad  con  un  criterio - 
selectivo  de los programas de exportación.De estemodo, como  parte  de  cualqiuer ne 

gociación,  figura  en  forma  importante el señalamiento  que  fue  hecho  respecto - 
al manejode plazos  que permitanque la  planta  industrial,^ masespecificamente 

algunas  de sus  ramas,  adecúengradualmente  a  la  Competencia  internacional.  Esto 

es,  negociar los términos  de  una  transición  que  para  algunos  podrfa  extenderse- 

a 7 años, en  razon  de  que  las  inversiones ylaposibilidadde reorientar  el -- 
aparato  industrial  tomarfan  cuando  menos  de 2 a 3 años, y la  obtención y - 
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afianzamiento  de  posiciones  en l o s  mercados  extranjeros  tomarfan  mas o menos 

el mismo  tiempo. Del mismo  modo, se aconceja  analizar  con  sumo  cuidado l o s  - 
distintos  Códigos  de  Conducta  que  operan  en  el  Gatt  como los de  antidumping 

y  subsidios e impuestos  compensatorios,  normas  técnicas  al  comercio,  valora- 

ción  aduanera,  compras  del  sector  público  y  reglamentación de las  licencias- 

de exportación e importación. 

Finalmente,  la  consideración  de los aspectos  relacionados  con  la  soberania 

marcó  un  significativo  punto  de  confluencia  de  opiniones,  porque  en  todos 10s 

participantes  en  la  consulta  destacaron  como  reclamo  general  la  preservación- 

y  vigencia  plena  de  la  soberania  nacional,  bien  se  trate delos recursos 0 de 

medidas  de  diferente  tipo  que  pudieran  llevarnos  a  modificar la Orientación - 
de nustro  modelo  de  desarrollo y de  la  esencia  misma  del  proyecto de nación - 
que  hemos  dec'idido  construir. 

b.- Segunda  Parte. 

En  la  segunda  etapa  de  consulta  en  torno  a  la  eventual  adhesión  de  México- 

al Gatt,  se le  encargo'a  1asComís.iones  Unidas  de  Desarrollo  Económico y So-- 

cial,  Comercio y Fomento  Industrial,  Hacienda y Segunda  Sección  de  Relaciones 

Exteriores,  la  tarea  de  llevar  una  segunda  consulta,  la  cual  se  llevó  del 4 - 
al 12 de  noviembre,  habiéndose  celebrado 19 reuniones,  con  grupos  representa- 

tivos  de  organismos  empresariales:  Consejo  Empresarial  Mexicano  para  Asuntos- 

Internacionales ( CEMAT ), Cámara  Nacional deManofacturasEléctricas (CANAME), 

Asociación  de  Industriales  del  Estado  de  México,  Confederación  Nacional de -- 
Cámaras  Industriales ( CONCAMIN ), Consejo  Nacional de Comercio  Exterior, Co" 

sejo  Coordinador  de  la  Industria de Bienes  de  Capital,  Asociación  Nacional A2 

tomotrri,  Asociación  Nacional  de  la  Industria  Qulmica,  Cámara  Nacional de la- 

Industria  Farmacéutica,  CANACTNTRAde  Ciudad  Juaréz,  Cámara  Nacional  delHierro 

y el Acero ( CANACERO ), Cámara  Nacional  de  la  Industria de la  Transformación, 

Consejo  Coordinador  Empresarial;  del  medio  académico, .el Colegio de México,- 



Facultad de Economía  de  la UNAM y el  Instituto  Tecnológico  Autónomo de México; - 
asociaciones y colegios  de  profesionales  (liga  de  Economistas  Revolucionarios) y 

la  Asociación  Mexicana de Ingenieros  Industriales,  la  Confederación de Ingenie-- 

ros  Mecánicos  Eléctricos  y  la  Asociación  Mexicana  de  Ingenieros,  y  del  Sector So 

cia1  (Confederación  de  Trabajadores  de  México, CTM). 

En  las  reuniones  de  trabajo  con  estos  grupos  se  puso  de  manifiesto el gran  in - 

teres  de los grupos  participantes  en  torno  al  tema  analizado,  pero  sobre  todo -- 
por  el  destino  y  rumbo  de  nuestro  modelo  de  desarrollo,  que  las  Comisiones  ponen 

en  esta  publicación  a  la  consideración  de la opinión  pública. 

La  lucha  contra  la  crisis  por  la  que atravezams fue  el punto  de  referencia - 
de la  segunda  etapa  de  la  consulta,  quedando  de  manifiesto  que  el  proyecto  nacig 

nal, de  impulso al comercio  exterior,  debe  ser  uno  de  los  objetivos  de  mayor  im- 

portancia  en  la  política tle desarrollo  del  país.  Se  estableció,  en  términos  gene 

rales,  la  necesidad  de  revisar  la  dirección  de  diversas  pollticas  en  los  campos- 

industrial,  comercial  y  agrlcola, as€ como  la  orientación  de los .programas  del - 
sector  externo. Ya  que,  el  crecimiento  basado  en  la  sustitución  de  importaciones 

que  fue  adoptado  hace  varias  décadas,  no  parece  responder  a  las  necesidades  de - 
crecimiento  del  pals,  pues  la  sustitución  de  importaciones,  requiere  de  mercado- 

más  amplios,  de  mayores  inversiones  y de tecnología más avanzada,  para  hacer  que 

su producción  sea  costeable.  Como  en  la  primera  etapa de la  consulta,  ésta  fue - 
una  opinión  generalizada  en  las  reuniones  de  la  segunda  etapa. 

Se  afirmó  también  que  resulta  urgente  para  México  adoptar  medidas  tendientes- 

a la  modernización  de  sus  sectores  productivos,  con  el  fin  de  alcanzar  una  mayor 

eficiencia  de su economla,  por  que  debe  de  constituirse  con  un  objeto  priorita" 

rio  para  la  planta  industrial el competir  internacionalmente  con  nuestros  produg 

tos. Los  modos  de  producción  registran  cambios  continuos  hacia  la  modernización- 

tecnológica,  que  hacen  posible  conseguir  incrementos  en  la  productividad  y  ante- 

ésta  situación, los palses  que  no  logren  la  adecuación  de  sus  economfas  a  estos 

cambios,  quedarán  rezagados  del  progreso  mundial. 
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Para  solucionar  la  problemática  eCOnÓmiCa  que  afecta  el  país,  algunos  parti- 

cipantes  consideran  que  es  necesario  crecer  y  para  ello,  se  deben  cambiar  algu- 

nas  estrategias  del  desarrollo  actual,  menos  dependiente de la sustitución  de - 
importaciones al tiempo  que  se  fomenta  la  creación  de  una  planta  productiva  que 

permita a  México  convertirse  en  un  auténtico  exportador,  no solo de  productos - 

petroleros.  Sin  embargo,  se  hizo  la  aclaración de que  dada  la  situación  económi - 

ca  por  la  que  atraviesa  el  país,  no  es  conveniente  unir  copromisos  que  incidan- 

en  liberación  comercial  inrrestricta, ya que  como  consecuencia  de  las  distorsiz 

nes  observadas  en  el  crecimiento de la  industria,  es  indispensable  que  a  la  re- 

moción  del  permiso,  se  siga  la  fijación  de  aranceles  protectores  basados  en  las 

necesidades  de  las  empresas  productoras  y  de l o s  exportadores  e  importadores pi 

ra  después  reducirlos  en  forma  gradual. Es por  esta  razón,  que  la  liberación -- 
del  comercio  exterior  debe  ser  concebida  como  una  politica  global  de  desarrollo 

hacia  afuera,  que  pretende  la  especialización  internacional  y  el  fomento  de  las 

exportaciones,  siendo  necesario  que  exista  congruencia  con  las  polzticas  moneta 

rias,  fiscal  y  comercial,  para  lograr los objetivos  fijados y ser más competitl 

vos  en el ámbito  internacional.  Se  considera  entonces  que el éxito o fracaso  de 

la  apertura  comercial  dependerá  fundamentalmente  de  su  instrumentación,  que  en- 

lo general  son  adecuadas  las  recientes  medidas  adoptadas  en  materia de arance - 
les y  sobre el número  de  fracciones  sujetas  a  permiso,  pero  se  pone  especial éE 

fasis  en  que  prevalece  la  indefinición  sobre los precios  oficiales  de  las  impor 

taciones,  y  que  la  liberalización  de los precios  internos  es  un  factor  esencial 

para  que  las  empresas  puedan  ajustar sus planes de inversión  y/o  exportación. 

Por  otro  lado,  quedó  establecido  la  necesidad  de  incrementar  la  eficiencia - 
del  aparato  productivo  que  debe  orientarse  principalmente  hacia  la  especializa- 

ción, para  estar en condiciones de competir  adecuadamente  en  el  mercado  externo 

mediante  la  exportación de aquellos  productos  donde  se  tengan  mayores  Ventas -- 
comparativas;  y  que  esto  hace  necesario  avanzar  en  la  simplificación  administra - 

tiva  relativa  a  importaciones  y  exportaciones,  así  como  contar  con  los  sistemas 
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I 



de comunicaciones  y  transportes más eficientes, para  darle  la  fluidez  necesaria - 
para  que  puedan  competir  adecuadamente  en el mercado  externo, Y fluidez  al  comer- 

cio  exterior.  También  se  insistió  en  la  necesidad  de  que  las  empresas  del  Sector- 

Público,  alcancen  mayor  eficiencia,  con el  fin  de  abastecer  con  sus  productos  en- 

forma  oportuna,  suficiente y a  precios  razonables,  a  las  industrias  que los utili - 
zan  como  insumos,  siendo  éste  un  factor  fundamental  para  incrementar  la  oferta i" 

terna, y disponer  de  excedentes  en  mejores  condiciones  para  el  mercado  externo. 

De  manera  análoga,  se  puso  énfasis  en el establecimiento  de  programas  de  con-- 

centración  entre los sectores  públicos,  privado y social,  kendientes  y  protecta'r- 

y  estabilizar  en el mediano y largo  plazo los programas  de  exportación,  para  es-- 

tar  en  mejores  posibilidades de concurrir  con  mayores  volúmenes  de  mercancxas  al- 

mercado  externo. 

Se  dijo  que a pesar  de  que  la  industria y el comercio  no  tienen  en  todos los - 
casos el  nivel  suficiente  para  competir  en el ámbito  internacional,  es  necesario- 

el  reto  bajo  ciertas  excepciones  para  incrementar  las  exportaciones de acuerdo -- 
a  los  requirimientos  del  país,  ya  que  de lo contrario,  México  no  tendr€a  posibi- 

lidades  de  competir  con  éxito  en el mercado  externo a mediano o largo  plazo. 

Así entonces,  a  través  de  la  apertura  de  la  economLa  se  presentaría  las  condi- 

ciones  propicias  para  que  las  empresas  orienten  su  capacidad  productiva  hacia  el- 

exterior, al recibir  concesiones  arancelarias y ventajas  que  no  se  tienen  actual- 

mente, lo cual  influirfa  en  la  óptima  integración  industrial y en el crecimiento- 

paulatino  de  la  capacidad  ocupada de la  planta  productiva.  Así  se  pudo  constatar- 

que l a  opinión  en  general,  que  es  en el sentido  de  apoyar a los sectores  que  de-- 

mandan  prudencia y gradualidad  en  la  liberalización  comercial,  para  no  dañar  el - 
proceso  productivo  de  la  pequeña  y  mediana  industria  que  representa  inversión y - 
empleo  para los mexicanos,  manifestándose  confianza  en  que  la  industria  nacional- 

sabrá  aprovechar las condiciones  u  oportunidades  derivadas  de  los  cambios  en los- 

sistemas  de  producción  y  comercialización.  Algunos  grupos  consideraron  que las em - 
presas  medianas  y  pequeiias  no  estarían  en  peligro de desaparecer,  si  se les otor- ! 
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gan  las  facilidades  suficientes  para  que  se  integren a l  proceso  productivo y se- 

adapten  a  las  modificaciones  que  sobrevienen,  en los términos  de  la  demanda  in-- 

terna y externa. 

También  se  hizo  hincapié,  en  que  la  apertura  comercial  debe  acompañarse  por - 
facilidades  a  la  inversión  extranjera,  pues  según el punto de vista  de  quienes - 
eso  expresaron,  estas  facilidades  no  representaran  una  amenaza  a la soberanía na 

cional,  porque  para  ello  existe  un  marco  jurfdico  estable  y  claro; lo anterior,- 

podría  ser  una  fuente  disponible de recursos  frescos,  ante  el  insuficiente  aho-- 

rro  interno y el mfnimo  acceso al  crédito  internacional.  Otros  participantes  re- 

comendaron  cuidar  la  vigencia y el ejercicio  de  la  soberanía,  ante  la  amenaza -- 
evidente  que  podrían  significar  las  inversiones  extranjeras  en  caso  de  ingresar- 

al GATT. 

Algunas  opiniones  manifestaron  que  habiendo  analizado  diversos  puntos  de  vis- 

ta, de  quienes  han  estado  involucrados  directamente  en  la  liberación  comercial y 

en l o s  códigos  de  conducta  que  rigen al comercio  en el  mundo,  han  llegado  a  la - 
conclusión  de  que  la  mayor  parte  de  países  que  han  adoptado  estos  sistemas  de -- 
conducta  comercial,  han  incrementado  su  comercio  exterior  en  proporciones  signi- 

ficativas,  y  que  la  apertura  de  la  economía  no  originaría  una  importación  masiva 

tomando  en  cuenta  que  no  se  abrirían  indiscriminadamente  las  fronteras  a  las  im- 

portaciones,  como  generalmente  se  dice,  sino  que  la  apertura  se  da  como  base  en- 

las  negociaciones  de  cada  país. 

Representantes  de  algunas  ramas  industriales  estimaron  que  a  largo  plazo PO-- 

drían  ser  competitivos  en  determinadas  áreas  de  producción,  y  que  deberán  prote- 

gerse  las  empresas  cuyos  proyectos  requieren de varios años de  maduración,  sien- 

do  esta  una  prioridad  que  requiere  del  apoyo de todos los sectores  nacionales, - 

asimismo  se  recomendó  seguir  promoviendo el crecimiento  industrial,  para  que  las 

empresas  mexicanas  tomen  ventaja  de los mercados  mundiales. 

En  la  liberalización  comercial  existen  muchas  formas de participar,  se  dijo,- 

por  lo  que  se  deberá  estudiar  la  forma  que  permita  la  protección  arancelaria pa- 



1 ra  fabricar los suficientes  bienes  intermedios  hasta  llegar  a  productos  termina- 
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dos,  que  podrían  ser  bienes de capital;  es  decir,  tomar  en  cuenta lo que  se  ha - 

dado  en  llamar  cadenas  productivas,  ya  que Si no  se  sigue  este  proceso,  lo  que - 

I podría  suceder  es  que  se  destruya lo que  se  ha  llegado a  conseguir  en  materia de 

bienes  de  capital. 

Ahora bien, se  consideró  además de suma  importancia  de  tener  presentes  los - 

I 
problemas y dificultades  que  enfrentaría  un  país  como  México,  en  caso  de  adherir 

se al GATT, para  adoptar  ciertas  medidas  contenidas  en el texto  del  Acuerdo  Gene - 
: ral,  siendo  fundamentalmente  conocer  las  ramas  de  la  actividad  económica  que  de- 

ben  quedar  a  salvo  de  una  competencia  excesiva,  así  como  los  mecanismos  de  apoyo 

: y  auxilio  para  la  pequeña  y  mediana  empresa,  con el fin  de  evitar  que  se  dererig 

I 
re  su  capacidad  de  producción y generación  de  empleo. 

i 'As% pues,  se him la  advertencia de poner  sumo  cuidado  en el esquema  de  promo - 
ción y subsidios  que  deberá  mantenerse  vigente,  con el fin  de  que el pais  alcan- 

ce sus objetivos de exportación.  En  este  sentido,  se  dijo  también  que  en  caso de 

iniciar  las  negociaciones  con  el  GATT, la capacidad  negociadora  del  Gobierno  Me- 

. . xicano  y  su  amplia  experiencia  en  la  defensa  de  nuestros  derechos,  garantizan  la 
I 
I obtención  de  términos y condiciones  comerciales  adecuados  a  nuestra  situaci6n  ac - 

tual y a  las  características  del  nivel de desarrollo  presente;  además,  mediante- 

las  negociaciones  comerciales  multilaterales,  México  puede  influir  y  hacer  valer 

sus  derechos  soberanos  en  el  contexto  internacional,  porque  el  no  ejercerlo  im-- 

plicarfa  que  la  acción  rectora  en  materia  económica,  en  relación  con  el  resto de 

los  paises,  se  vea  rebasada y disminuida  por  éstos,  con el consiguiente  deterio- 

ro  de  nuestro  potencial de desarrollo.  Sobre  estas  bases,  se  dijo  que  habría  que 

negociar  los  términos de un  nuevo  protocolo de ingreso al GATT,  como  el  que  se - 

preparó  en 1979 en  el  que  se  establecía  un  plazo  de 12 años  para  abrir  las  puer- 

tas al comercio,  aunque  también  hubieron  opiniones  que  se  pronunciaron  por  pla-- 

I 
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20s  hasta  de 15 años. 

En caso de un  eventual  adhesión  de  México  al  GATT,  fue  recomendado  negociar - 



previamente  ciertos  acuerdos  específicos.  Se  aludió  a la excepción  para  aquellas 

prácticas  tradicionales  vigentes  en  el  país  que  responden  legítimamente  a  nues-- 

tra  politica  de  desarrollo,  como  pueden  ser  entre  otros  el  fomento de los secto- 

res  agrícolas  e  industrial y el  desarrollo  regional,  evitando  negociaciones  glo- 

bales al  respecto  e  incluyendo  solamente  aquellas  fracciones  arancelarias,  tanto 

de  importaciones  como  de  exportaciones  que  más  convengan  al  pais.  Lo  anterior -- 
con  el  fin  de  asegurar  que  el  universo  de  la  negociación,  esté  sujeto  a  plazos - 
que  permitan a la  planta  industrial  nacional  irse  adecuando  a  la  competencia  in- 

ternacional,  analizando  con  sumo  cuidado  y al detalle,  normas  técnicas al comer- 

cio,  valoración  aduanera,  compras  del  sector  público, y reglamentación  de  las  li 

cencias  de  exportación  e  importación. 

- 

En lo concerniente a las  corrientes  contrarias al GATT, se  dijo,  que  adoptar- 

las  normas  del  GATT  en  materia  de  comercio  exterior,  implicaría  poner  en  peligro 

el carácter  nacional  de  la  planta  productiva  del  país.  La  pequeña  y  mediana  in-- 

dustria, los niveles  de  empleo  y los patrones  de  consumo  de  la  población  podrian 

ser  seriamente  afectados.  La  apertura  de  nuevas  fronteras  a  productos  mexicanos, 

la  reducción  de  aranceles  que  conceden los gobiernos de otros  países,  la  mayor - 
transparencia  en  las  reglas  del  comercio  internacional  y  la  posibilidad  de  impor 

tar  insumos y materias  primas  que  abatan  costos y eleven  la  competitividad de -- 
nuestras  mercancias,  ventajas  que  suponen el ingreso  de  México al GATT,  dijeron- 

no  garantizan  en  forma  alguna  un  aumento de las exportaciones  nacionales  pues éE 

tas solo podrán  incrementarse  en  la  medida  en  que  se  corrijan los desequilibrios 

estructurales  presentes  en  el  aparato  productivo,  que  se  han  constituido  en  se-- 

rim limitantes al crecimiento de México.  En  otras  palabras,  se  dijo: dl abrirse 

los mercados  nacionales  a la producción  internacional  de los países  integrantes- 

del  GATT, sólo se  beneficiaria de manera  amplia  a  las  empresas  transnacionales y 

a las  grandes  empresas  que  operan  en  nuestro  país,  porque  son  ellas  las  que  dis- 

ponen  de  tecnología  avanzada  con  una  calidad  competitiva;  en  cambio,  las  empre-- 

sas o industrias  nacionales  medianas y pequeñas,  se  enfrentarían  con  gran  desven 

- 

- 



taja a la  competencia  que  significa la abundante  oferta de productos  extranjeros 

de alta  calidad  a  precios  atractivos.  Como  consecuencia  de e l l o ,  afirmaron,  re-- 

sulta  poco  atractivo  en  este  momento  el  ingreso de México al GATT. 

Opinaron  en  consecuencia  que los lineamientos  del  Acuerdo  General  podrían  prg 

porcionar  mayor  desempleo,  disminución  del  ingreso  real y una  reducción de la de 

manda.  Preven  que  podría  darse  el  caso de que  se  afectara  significativamente  el 

volumen  de  nuestras  transacciones,  con  el  consiguiente  perjuicio  para  la  produc- 

ción  nacional  y  la  cancelación  de  las  posibles  ventajas  ofrecidas  por  el  GATT. 

Sin  embargo, sedijoque sisedecide la  adhesión  a  dicho  Organismo,  deberá  ser- 

en  condiciones  excepcionales  que  permitan  equilibrar  nuestra  capacidad  producti- 

va  con  la  de  otros  países  bajo el régimen  de  acceso  provisional y  paulatino,  y - 
mediante  una  liberación  gradual  y  parcial  de  nuestro  comercio  exterior,  cuidando 

que  las  empresas  nacionales  sean  las  beneficiadas  y  no  las  transnacionales  como- 

pudiera  suceder,  dado  su  elevado  nivel  de  competitividad. 

4.- Posición  de la Secretaría de Comercio y 

Fomento  Industrial  ante  la  consulta. 

Como  un  aspecto  complementario  de  la  consulta,  el  Senado  de la República  citó 

a  comparecer al C. Secretario  de  Comercio y Fomento  Industrial,  para  que  amplia- 

ra  la  información  en  relación  con el eventual  ingreso  de  México al GATT. 

En  la  comparecencia  respectiva, el C. Secretario  hizo  referencia  a  que  la so- 

beranfa  del  pafs  no  se  vería  afectada,  aun  en lo m& mllnimo, ya que  las  negocia- 

¡ cienes con  las  partes  contratantes  del  GATT,  en  caso de llevarse  a  cabo,  realiza 
I 

rfan  tomando  como  marco  legal  la  Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Me- 

xicanos y sus  Leyes  Reglamentarias.  Por lo que  se  refiere a la  conservación  de - 
10s recursos  naturales  del  país,  sostuvo  que  México  siempre  ha  observado  el  prin 

I 
! cipio  bien  definido de no  suscribir  acuerdos  que  pudieran  limitar  su  libertad  de 

I decisión  sobre los niveles de explotación  de  esos  recursos. 
7 
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Respecto a la  inversión  extranjera,  señaló  que  está  considerada  como  uno de - 
10s medios  de  complementación  del  ahorro  interno,  que debe permitirse e inclusi- 

ve  aumentarse,  siempre  y  cuando Se ajuste  a  10s  lineamientos  establecidos  en  la- 

Legislación  respectiva.  Agragó  que  la  fase de sustitución  de  importaciones  a ~ 1 -  

tranza  ya  que  se  ha  agotado,  como  se  señala  en  el  Plan  Nacional de Desarrollo. 

México  debe  encaminarse  a  una  sustitución  de  importaciones  eficiente  para 

lograr  una  participación  mayor  en los mercados  del  exterior,  haciendo  que  la  in- 

dustria  compita  en  forma  razonable y gradual  en  su  propio  mercado,  porque  para - 
enfrentar  la  competencia  internacional  es  necesario  ser  más  eficientes  en lo in- 

terno y  en  lo  externo.  Por  otro  lado,  indicó  que  la  apertura  externa  no  signifi- 

ca  reducción  del  empleo  porque  la  experiencia  de  otros  países  nos  ha  demostrado- 

que si  mejoran  eficiencia  y  competitividad,  el  nivel  de  empleo  aumenta  en  vez  de 

reducirse; y que  por  lo  que  respecta a la  pequeña y  mediana  industria  deberán -- 
fortalecerse  los  estimulos  y  el  financiamiento  al  abrirse  la  economla  al  exte -- 
rior, y quedar  expuestas  a  la  competencia  internacional. 

La  apertura  paulatina  de  la  economía  va  a  estimular  al  productor  mexicano y - 
le  permitira  mejorar  la  calidad  de  sus  productos,  al  crearse  las  condiciones  pro 

picias  en el exterior  que  facilitan  una  mejor  penetración  de  sus  exportaciones.- 

Además  consideró,  realizar  negociaciones  dentro de un  marco  multilateral al tiem 

PO que  se  avanza  en lo bilateral,  y  afirmó  que el entendimiento  comercial  recien 

temente  firmando  con  Estados  Unidos,  ha  beneficiado  a  las  exportaciones  mexica-- 

nas . 

- 
- 

Finalizó  diciendo  qua en caso de llevarse  a  cabo  negociaciones  con  el  GATT, - 
siempre  será  posible  proteger  a  determinadas  ramas  industriales  que  inician  su - 
proceso  de  crecimiento o que  son  básicas  para  el  país. 

5.- Posición  de  la  Cámara  de  Senadores,  ante  la  consulta. 

Hay  que  decir en primer  término,  que  la  consulta  brindó  una  oportunidad  inme- 

jorable  para  conocer y profundizar,  tanto  sobre  cuestiones  concretas,  como  en  el 

análisis  de  aspectos  conceptuales y planteamientos  generales,  que  mucho  tiene -- 



que  ver  con  el  mejor  entendimiento de la realidad  mexicana.  Quedó  de  manifiesto- 

un  elevado  sentido  de  solidaridad al rededor  del  proyecto  nacional  que,  ante  un- 

panorama  altamente  complejo, 10 que  a  todos  debe  comprometer  no  es,  ni  el  inte-- 

re's fragmentado, ni la  simple  unión  desarticulada  de  un  conjunto  de  intereses -- 
parciales.  En  tales  circunstancias,  el  verdadero  valor  de  la  consulta  no fue SÓ- 

lo conocer  inquietudes  aisladas,  sino  descubrir,  con el concurso  de  todas  las -- 
opiniones,  las  características  esenciales  de  un  marco  de  referencia  integrador,- 

con  capacidad  de  asimilar los cambios  que  seguramente  sobrevendrán  en e> futuro, 

teniendo  bien  presente lo que  es  en  la  actualidad  la  situación  del  país  y  el  ca- 

mino,  politico y social  en  que  nos  encontramos.  Por lo tanto,  ha  quedado  claro - 
que  México  debe  promover  con  mayor  fuerza  sus  exportaciones  para  obtener  benefi- 

cios  adicionales  del  mercado  exterior.  Este  objetivo, que implica  transformacio- 

nes'estructurales diversas  para el  pafs, sólo podrá  ser  posible con la  participa 

ción  decidida  y  solidaria  de los sectores  público,  privado  y  social,  através  de 

acciones,  que  tanto  en lo interno  como  en lo externo  basen  su éxito en  deseo  de- 

alcanzar  un  propósito  común. 

Con  todos  estos  antecedentes  es  que  el  día  de  hoy,  las  Comisiones  Unidas  se - 
permitan  formular y poner  a  la  consideración  de  la  Honorable  Asamblea, los plan- 

teamientos  que más preocupación  despertaron,  al  analizarse  y  valorarse  las  repel 

cuciones  que  podría  tener  para el país  su  ingreso al GATT: 

I.- Que  el  Protocolo  de  Adhesión se circunscriba  plenamente  a lo que  estable- 

cen  la  Constitución  Política  de l o s  Estados  Unidos  Mexicanos y todas  las  demás - 
leyes  que  salvaguardan  la  vigencia y el ejercicio  de  la  soberanga  nacional y la- 

rectoria  del  Estado,  asT  como  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo y sus programas se2 

toriales  y  regionales,  para  garantizar  las  modalidades y orientación  del  proyec- 

to  de  nación  que  no  hemos  dado los mexicanos.  Mención  expresa  merece  en  este  apg 

rato el  respeto  total  a  nuestra  autonomía  para  decidir  la  política  petrolera y - 
las  polfticas  de  explotación  de los demás  recursos  naturales 'de  la  nación. 

11.- Que  de  conformidad  con el  nivel, que  tiene  nuestro  ingreso  por  capital,- 



la tecnología,  la  distribución  del  ingreso, y todos 1 0 s  demss  factores  que  deter - 

minan  la  situación  económica y social  del  país,  se  le  reconozca a México  como -- 
pais en  desarrollo,  con  el  fin  de  que  reciba  el  tratamiento  que  establece la Par 

te IV del  Acuerdo  General. 

111.- Que la estructura  arancelaria  y los plazos  para  la  reducción  de los ni- 

veles  arancelarios  que  se  negocien,  tengan  muy  en  cuenta  las  necesidades  de  pro- 

tección  que  aún demandan-los productos  de  las  diferentes  ramas  de  la  planta  in-- 

dustrial  y  de  la  agricultura  nacional.  Para  tal  efecto,  se  recomienda  que  parti- 

cipen  también  en  las  negociaciones los representantes de las  dos  Cámaras  del Con 

greso  de  la  Unión, ya que  así se atendería  mejor  este  aspecto  que  tanta influe: 

cia  puede  ejercer  sober los resultados  a  que  diera  lugar  nuestro  eventual  ingre- 

so al GATT.  Se  considera  que los términos  del  Proyecto  de  Protocolo  de  Adhesión- 

de 1979 pueden ser-utilizados como  referencia  en  esta  parte  de  las  negociaciones 

1V.- Que  será  necesario  revisar  toda  la  estratégía  de  vinculación  comercial - 
de  México  con el  resto  del  mundo,  a  fin  de definir el marco  general  de  la  inter- 

nacionalización  de  la  economía  nacional,  esta  revisión  se  basa  en  la  necesidad - 
de  considerar  que el paIs  debe  ser  selectivo  en  sus  exportaciones,  buscando  com- 

petir  con  sus  productos más idóneos  en  las  regiones  comerciales  que  más  le  con-- 

vengan.  Dentro  de  estas  medidas  deberá  quedar  comprendida  una  adecuada  selección 

de  nuevas  tecnologias y el aprovechamiento  amplio  de  las  tecnologías  que ya  domi 

namos . 
Y.- Que  se  fortalezcan los mecanismos  de  concertación  con los sectores  priva- 

do y  social  que  permitan  contar  con los apoyos  necesarios  para  atender y corre-- 

gir los impactos  que  puedan  resultar  de  la  apertura  comercial,  particularmente - 
en lo que  pudieran  llegar  a  requerir  las  empresas  medianas  y  pequeñas,  y los tra 

bajadores  que  resultan  afectados  durante  la  etapa  de  adaptación  de la industria- 

la  competencia  internacional.  En  relación  con  el  punto  anterior,  se  deberá  fomen - 

tar  la  creación  de  programas  de  capacitación  acordes  con  las  exigencias  que  plaff 

tee el cambio,  para  abrir  nuevas  posibilidades  que  permitan  mejores  empleos y S: 



dad  de  compra  de l a  economía  nacional. 

VI1.-  Que  continúe  aplicandose  una  política  cambiaria  realista  que  mantenga - 
la  subvaluación  del  pes.0  frente al dólar,  que  evite los cambios  bruscos  de  pari- 

dad  y  que  tienda  a  reducir  cada  vez  más  la  diferencia  entre los tipos  de  cambio- 

libre y controlado. 

VII1.-  Que  preferentemente  las  compras  del  sector  público  se  canalicen  a  fa-- 

vor  del  mercado  interno,  por  constituir  un  fuerte  estímulo y sostén  de un gran - 
número  de  actividades  productivas  de  mucha  importancia  para  el  país. 

1X.- Que  en  concordancia  con los  objetivos  marcados  por  la  vinculación  comer- 

cial  de  México  con el exterior,  se  revisen  prioridades  en  la  consolidación,  y -- 
creación  de  la  infraestructura  que  demandan los programas  de  industrialización y 

de fomento  a  las  exportaciones. 

X.- Que  se  considere el impulso  de  programas  de  desarrollo  tecnológico  en  apg 

yo a  las  pequeñas y medianas  empresas  que  por  su  escala  de  operación,  no  dispo-- 

nen  de  la  capacidad  económica  propia  para  establecerlos.  Asimismo;  que  se  estu- 

dien  modalidades  financieras y de  comercialización  que  faciliten  a  estas  empre-- 

sas  operar  con  mejores  niveles  de  competitividad. 

XI.-  Que se  adopte  la  instancia de la concertación  prevista  en  la  planeación- 

nacional,  para que con  la  participación  de los sectores  públicos,  social  y  priva 

do  se  implementen  programas  de  fomento  al  comercio  exterior  con  una  proyección - 
de  mediano y largo  plazo. 

XII.--Que se  continúe  promoviendo  niveles miis altos  de  eficiencia  en  las  em-- 

presas  del  sector  público,  para  que  sus  productos  alcancen  precios  más  adecuados 

en  beneficio  de  quienes los utilizan  como  insumos y dependen de ellos  para  mejo- 
1" 



I rar 10s términos  de  su  oferta  nacional e internacional. 

Tomando  en  cuenta las condiciones  anteriores, las Comisiones  Unidas  que  sus-- 

criben,  expresan  que no existe a su  juicio  inconveniente  alguno de orden  económi 

co,  político,  jurídico o social  para  que  el  Gobierno  de  la  República,  si así lo 

juzga  conveniente,  inicie  en el momento  que  considere  oportuno,  negociaciones -- 
con  las  Partes  Contratantes  del  Acuerdo  General ( GATT ) con  el propósito  de con 

certar  su  eventual  adhesión  a  ese  Organismo,  en los términos  que  mejor  convengan 

al interés  nacional. 



I 

6 . -  Ventajas y desventajas  del  Ingreso  de  México  al 

I GATT  en  su  segundo  Intento de Adhesión. 

mica  que  se  operaba  no  se  adecuaba a los  requirimientos  del  Acuerdo  (pues  exis-- 

tía  una  gama  muy  amplia  de  subsidios y se  deseaba  utilizar al petróleo  como  ins- 

I 
trumento  de  negociación), y que  tampoco  parecían  evidentes las ventajas  que PO-- 

drIa  brindar  la  adhesión  (según  se  mencionó  anteriormente),  las  actuales  circung 

tancias  económicas  y  el  giro  en  la  orientación  de  la  política  económica  interna- 

(fomento a  las  exportaciones)  modifican  la  apreciación  que  se  había  hecho  y  ha-- 

I cen  aparecer al GATT  como  la  alternativa  más  ventajosa  por  la  que  puede  optar -- 
nuestro  pais. O sea,  las  razones  básicas  que  aconsejan  que  México  participe  en - 
el Acuerdo'(  según  las  opiniones  a  favor  vistas  en  la  segunda  parte  de  la  polémi 

ca ) son  cuatro: 

1.- El GATT puede  ofrecer  a  México  un  marco  de  mayor  certidumbre  a  su  esfuer- 

zo exportador. 

2 . -  El GATT  permite  salvaguardias,  esto  es,  utilizar  restricciones  a  la  impor 

tación  cuando  estas  son  excesivas o cuando  existe  una  situación  crftica de l a  ba - 
lanza de pagos. 

3.- El GATT es  un  foro  para  resolver  controversias  comerciales  bilaterales, - 
protegiendo al comercio  de  medidas  unilaterales. 

I 

4.- Siendo  México  partícipe  del  Acuerdo  puede  influir  en la formulación de - 
I 

i I normas  que  beneficien  a los pais-es  en  desarrollo. 

I 
i 
I reordenación  económica. El gobierno  ha  renunciado  explícitamente a la  posibili-- 

Sin  embargo, l o s  que  se  opusieron  a  dicha  medida  afirman  que  es  observable  un 

desgaste  del  proyecto  nacionalista y de los sectores  que  tradicionalmente  han s i  

do SU base  de  apoyo, lo que  está  repercutiendo  en  una  incidencia  cada  vez  mayor- 

del  gran  capital  nacional  e  internacional  en  las  políticas  guber-mentales de -- 

dad  de  formación de una  burguesía  nacional  eficiente y que  se  encuentra al mismo 
i 



traer ei ingreso al GATT,  sino  la  justificación  de  la  actual  administración  en - 
lo concerniente a su  estrategia  de  reordenación  económica  y  polxtica,  la  cual -- 
queda  representada  con el modelo  de  fomento  a  las  exportaciones.  Estrategia  que- 

significa  un  desplazamiento  constante  del  Estado  hacia  posiciones  no  compatibles 

con  la  justicia y la  independencia  nacional. 

Lo anterior  se  puede  ver  en  cinco  conclusiones  que  hace  Manuel  Alatorre,  en - 
la  revista  enfoques ' I ,  de  economfa,  polftica  y  cultura  con el  subtxtulo;  el -- 
ingreso  de  México al GATT; soberada en  peligro,  publicada,  en  febrero  de 1986,- 

Pp 17. 

1.- La  entrada  de  México al GATT  se  produce  cuando el país  enfrenta  una  de - 
sus más severas  crisis  económicas. El poder  de  negociación  del  Estado  está  dete- 

riorado  tanto  por  factores  internos  como  por  factores  externos.  Es  decir  desde - 
nuestro  punto  de  vista,  no  es el momento  apropiado  para  adherirse al GATT y me-- 

nos por  presiones  externas  derivadas  de  las  necesidades de financiamiento.  Si -- 
hay  que  entrar al GATT,  esta  debe  ser  una  decisión  interna  con  el  consenso  de -- 
los sectores  interesados. 

2.- El  programa  de  ajuste  de  México  con el FMI creó  las  premisas  necesarias - 
para el ingreso  al  GATT  y  por  esto  es  una  decisión  tomada  por  presiones  externas 

y no fue  emanada  de  las  necesidades  sociales del país. 

3.-  La empresa  trasnacional  será  beneficiada  con  el  ingreso al GATT,  básica-- 

mente  porque  la  empresa  pública  no  continuará  expandiéndose  y  porque  el  derrumbe 

paulatino  del  proteccionismo y la  permanente  devaluación  perjudicarxa  a las em-- 

Presas  privadas  pequeñas y medianas. 



I 
I 
I 

GATT  no  contribuye  a  este  objetivo. 

5 . -  ~1 ingresar  al  GATT  no  significa  necesariamente  una  pérdida  de  soberanza, 

pero el hacerlo  en  las  condiciones  actuales  de  México  lleva  a  cuestionarlo:  se - 
da  libre  juego  a  transnacionales;  se  renuncia  al  permiso  previo  de  importaciones 

se  espera  dar  igualdad  en  condiciones  transnacionales  frente  a  empresas  públicas 

empiezan  a  ser  vendidas; se abandona  paulatinamente  apoyo  a  pequeñas y medianas- 

empresas. El pertenecer al GATT  aumentará  la  dependencia  de  México  con  el  exte-- 

rior, lo que  puede  mermar  su  soberanPa. 

i 

Esto  serfa  a  grandes  rasgos, lo que  se  podría  decir  de  la  segunda  parte  de  la 

polZmica. Y quizá el hecho  significativo  que  se  deriva  de  la  incorporación  del - 
. pais al GATT  está  en  que,  en  materia  de  política  comercial,  el  Gobierno  ha  sido- 

consecuente  tardíamente  con  su  política  económica  general. 

. 



7 . -  

En  el  segundo  período  de  ingreso  al  Acuerdo  General, el Gobierno  de  México de 

cide  entablar  las  negociaciones  tendientes  a  concretar  su  ingreso  a  dicho  Orga-- 

nismo. No obstante, hay que  recalcar,  que las nuevas  negociaciones  son  impulsa-- 

das  por  tres  factores  primordiales. 

En  primera  instancia,  por el nuevo  giro  en  la  orientación  de  la  polftica  eco- 

nómica  interna  basada  en el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  donde  la  polZtica  comer 

cia1  adquiere el papel  definido  de  hacer más eficiente  la  asignación  de los re-- 

cursos  hacia  las  actividades  prioritarias y donde el objetivo  central,  será  la es 

tratégia  económica,  que  establece el fomento  de  las  exportaciones  no  petroleras- 

y la  situación  selectiva y eficiente  de  las  importaciones. Así, el  Plan  Nacional 

de  Desarrollo (PND) indica  que la polftica  de  sustitución de  importaciones  segui - 
da  en el pasado,  alcanzó  un  límite  como  modelo  viable  para el desarrollo  futuro- 

del  pals. 

- 

En  segunda  instancia,  por  la  profundización de la  crisis y sus  efectos  en  el- 

pass. La continuidad  de  las  presiones  inflacionarias  hacia el  alza, la  disminu-- 

ción  notable  del  superávit  comercial,  debido  básicamente  a la reducción  de  las - 
exportaciones  manufactureras.  Un  incremento de la  actividad  especulativa,  con  la 

consiguiente  repercusión  en  la  paridad  cambiaria y el  nivel  de las reservas  in-- 

ternacionales,  también  en  el  desfavorable  panorama  internacional,  donde  la  baja- 

de los precios  del  petróleo,  el  neoproteccionismo  de 

las  dificultades  para  obtener  financiamiento  externo 

nómica más favorable  para  el  país. 

Por  tanto,  todos  estos  efectos  condicionan  de  una 

zación  de  la  crisis  en  México. 

los pa€ses desarrollados y 

obstaculizan  una  marcha  eco 

manera  objetiva la profundi - 

.En  tercer  instancia,  la  decisión  se  tomó  previamente,  aún  antes  de SU anuncio 

y de la  consulta  del  Senado de la República, ya que  el  acuerdo  con  el  Fondo  Monc 

tario  Internacional (FMI), fue  uno  de los principales  mecanismos  internacionales 
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de  presión  para  poner  en  práctica  dichas  medidas  de  politica  económica. O sea, - 
la  desición  se  tomó  también  por  presiones  externas y no  solamente  por  el  ag0t.a-- 

miento  del  modelo  anterior  (sustitución  de  importaciones) S el  Cual  lleva  impli-- 

citas  las  condiciones  internas  del  pafs. 

Se  puede  observar  de lo anteiror,  que  las  dos  últimas  instancias  (profundiza- 

ción  de  la  crisis y presiones  externas)  tanto  internas  como  externas  quedan suje 

tas  para  su  solución  en  la  primer  instancia. Es decir,  en  la  nueva  politica  eco- 

nómica  (fomento  a  las  exportaciones)  que instruments el  Gobierno  para  hacer  fren 

te  a  dichos  problemas. De este  modo,  la  politica  económica  oficial  conforma urla 

lfnea  de  conducta  que  va más all$  por  sus  efectos,  que de  una  simple  manipula--- 

ción  conyuntural  de los instrumentos  de  polftica  comercial. Más aún,  la  medida 

respecto al Acuerdo  General  se  inscribe  en los propósitos  generales  que  el Go--- 

bierno  impulsa  para  provocar  una  reordenación  global  de  la  economfa y de  su  rela 

cionamiento  externo,  evidentemente  con  un  impacto  también  global,  a  mediano  pla- 

zos en  el  terreno  social  polftico. (. . .) Esta  lfnea  de  estrategfa  implica  todo 
un proceso  de  cambio  de  orientación y de  patrones  de  conducta.  Se  trata  de  reo-- 

rientar y reordenar,  para  establecer  equilibrios  fundamentales  afectados  por  po- 

liticas  económicas  que  hablan  perdido  su  efectividad, o bien  crear  equilibrios 

que no  han podido  actualizarle  por  retrazos  no  superados  por  la  desigualdad so-- 

cial,  la  ineficiencia  del  aparato  productivo,  la  falta  de  ahorro  interno y la -- 
brecha  de  nuestras  transacciones  con  el  exterior.. . .L/ 

Es evidente  entonces,  que el Gobierno  destaque  la  articulación de tal  deci-- 

sión  con su estratégia  de  cambio,  previendo  con  ella  cuatro  razones  principales 

para  buscar  la  Adhesión al Gatt. 

El objetivo  de  fomentar  las  exportaciones  petroleras,  aplicando  un  a  politica 

de reconversión  industrial y de  apertura  externa  en el marco  de  negociaciones - 
multilaterales. 

El ingreso al Gatt  permite  mantener  un  nivel  razonable de proteccion del-apara 

to econónico y al  empleo,  salvaguardando  a  la  economTa  en  situaciones  desfavora- 



bles  de  la  balanza  de  pagos. 

La  permanencia  en  el  Gatt  resulta  ventajosa  para los intereses  comerciales - 
del  pafs al otorgarle  una  capacidad  defensiva  mayor  a los conflictos  bilaterales. 

Y la  situación  de  ajustes  y  reestructutación  en  el  comercio mndial muestran- 

un  juego  de  negociaciones  multilaterales  y  bilaterales  que  hacen  adecuada  la  pay 

ticipación  de  México  en  el  Gatt  para  contribuir  a  formular  normas  en  apoyo de -- 
los  pafses  en  desarrollo. 

S i n  embargo,  para  que  México  pueda  aprovechar  diehas  ventajas,  tuvo  necesaria 

mente  que  implementar  una  serie  de  medidas  acordes  a  requerimientos  del  Gatt, 

como  es  el  caso  de  las  siguientes  políticas. (No obstante,  queremos hher notar 

que  dichas  polfticas sóio se  tocaron  de  una  manera  titular  en  este  presente  ca- 

pftulo  se  veran  con  mayor  profundidad y sólo interesa  decir  ahora  cua7es  fueron 

las  polfticas  que  instrument; el Gobierno  de  México  para  obtener  las  ventajas - 
que  aporta el Gatt). 

Polftica  de  racionalización  de  la  protección,  polftica  de  negociaciones  comer 

ciales,  polfticas  de  subsidios o estimulos  fiscales,  polfticas  sobre  recursos ng 

turales,  polftica  en  la  Ley  de  valoración  aduanera,  política  de  Ley  sobre  adqui- 

siciones,  arrendamiento  y  prestaciones  de  servicios  relacionados  con  bienes  mue- 

bles  de  la  APF  del  Gobierno  Federal. 

De esta  manera, si las  polfticas  que  hemos  citado  anteriormente  se  confrontan 

con los requerimientos  del  Gatt,  como  es el caso;  restricciones  cuantitativas  y 

conceciones  arancelarias,  Código  de  subsidios  y  medidas  compensatorias  acuerdo - 
de  medidas  antidumping,  Código  de  barreras  técnicas  al  comercio,  acuerdo  sobre - 
recursos  naturales  no  renovables,  Código  de  valoración  aduanera  y  concesión  de - 
licencias,  y  Código  de  compras  del  sector  público.  Podemos  observar  que  existe - 
una  congruencia  entre  los  principios  del  Gatt Y la  actual  polftica  económica -- 
que  instrumenta  el  Gobierno  mexicano.  Empero,  esto  se  debe  a  que  dentro  de  las - 
polfticas  establecidas  por  el  Gobierno  para  lograr  una  recuperación  estructural 

del  desarrollo  del  pafs, se establece  la  necesidad  de  tener  una  vinculación  más - 
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tecnologia. 

Es  precisamente  en  este  marco  conceptual,  donde  el  Gobierno  valora  la  conve-- 

niencia de asociarse al Gatt,  porque  ve  en  la  interdependencia  la  solución  a SUS 

problemas. 

- ' I ( .  . .> La  interdependencia  es  una de las  caracterfsticas  más  acaentuadas,  en 

el momento  actual,  en  las  relaciones  que  se  dan  entre los diferentes  países  del 

concierto  internacional.  Esto  surge  al  margen,  e  independientemente  de  su  signo 

o ideologfa  polftica,  en  todos los ordenes  existentes;  polftico,  económico,  fi- 

nanciero,  comercial,  e  inclusive  en  algunos  aspectos  de  naturalezasocial o cult; 

ral. (. ....) El comercio  exterior,  através  de  los  años,  ha  sido un factor  de ge- 

neración  de  empleos, de ingreso y de divisas.i.. a/  

En  este  sentido,  la  interdepencencia  actual  juega  el  papel  central  en el des5 

rrollo  interno  de  los  pafses,  y  ésta  ha  sido  promovida  con el  fin  de  hacer  fren- 

te  a  los  problemas  económicos  que  en  nuestros  dfas  se  acrecentan.  Pero  no  por -- 
ello se afectarán  caminos,  cuyo  curso  conlleven  a  una  relación  de  dependencia -- 
con  los  pafses  desarrollados,  que  a  la  larga  alteren  las  capacidades  de  autode- 

terminación y soberanfa  nacional.  Como  serfa  el  caso de la  expansión  de  las -- 
transnacionales  en  pafses  en  vfas  de  desarrollo. As€  entonces,  para  el  Gobierno 

de  México  resulta un imperativo  participar  ventajosamente  en el comercio  mundial, 

Esta  participación  implicarfa  mayores  beneficios y menos  sacrificios  en  la me 

dida  en  que  la  libertad y la  posibilidad  para  comerciar  permita  aprovechar  a  ca- 

da  nación  su  ubicación  geogrzfica,  sus  recursos  naturales,  sus  condiciones  clim6 

ticas,  su  mano  de  obra,  su  tecnologsa,  su  planta  productiva,  su  infraestructura 

en  transportes y ,  por  supuesto,  la  organización  institucional  interna  que  haga - 
posible  conjugar  y  explotar  racionalmente  estos  elementos y factores.  Por lo tan 

to  para  México  resulta  determinante  como  estratégia  de  desarrollo y para  el des5 

rrOll0  del  Comercio  Exterior,  su  actual  polftica  económica  (fomento  a  las  expor- 



taciones 0 modelo de desarrollo  hacia  afuera),  la  Cual  lleva  implicita  la  necesl 

dad  de  replantear y definir  nuestro  modelo de desarrollo  para  dimensionar  las  ca 

pacidades  de  producción  de  las  diferentes  industrias,  no SÓ10 en  funci,ón  de  la - 
demanda  interna  sino  de  aquellos  niveles  que  permitan  alcanzar  eConomfas de esca 

la para  mejorar  nuestra  competitividad,  producto  de  obtener  mercados  en  el  exte- 

rior.  Resulta  obvio  que  el  Gobierno  enlazara  lo  anterior,  a  una  polftica  comer-- 

cia1 para  exportaciones  que  tuviera  elementos  de  certidumbre  y  estabilidad  en  su 

definición y composición.  Esta  certidumbre  sólo  la  encontrarsa  en  la  Adhesión al 

Gat t. 

- 

- 

Es decir,  en  la  medida  que  estableciera y negociara  compromisos  externos de 

mediano  plazo y largo  plazo,  desarrollarfa un aparato  productivo  orientado  hacia 

el  mercado  exterior,  buscando  coadyuven,a  la  vez,  con  esta  estratégia  de  polfti- 

cas de  subsidios,  inversión,  tipos  de  cambio  y  de  liberalización  protección, mis 

mas  que  podrán  difinirse  acordes  con  una  económia  de  exportación  y  no un pafs -- 
que  sólo  crece  hacia  dentro. 

11 (....) Insertar  en  términos  eficientes  y  competitivos  a  la  económia  mexicana 
en el comercio  muindial  ha  sido  uno  de los cambios  estructurales  que  ha  plantea- 

do  a  la  nación  desde mi mensaje  de  tomo  de  posesión,  el lo. diciembre  de 1982, y 

que  se  ha  señalado  explfcitamente  en el  Plan  Nacional  de  Desarrollo y en  el  Pro- 

grama  Nacional  de  Fomento  Industrial y Comercio  Exterior.  México  requiere  una - 
participación  activa  en  las  negociaciones  económicas  internacionales  en  sus  difg 

rentes  pero  interconectados  elementos:  fianzas,  moneda  y  comercio. No podemos -- 
aislarnos  de un mundo  crecientemente interdependiente..,.. 9/ 

En  conclusión,  la  polftica  econ6mica  que  instrumenta el Gobierno  en 1985 es 

diferente  a  la  de 1979, y como  se  pudo  observar  en el marco  legal,  operativo y - 
burocrático-administrativo es  totalmente  acorde  a los principios  del  Gatt.  Por 

esta  razón  se  deduce  la  afirmación  del  Gobierno  a  permanecer  a  dicho  Organismo,- 

porque de lo contrario  hubiera  sido  una  medida  fuera  de  lógica  en  la  que  se  ha 

venido  funcionando y 1levarIa  implicita  la  desventaja  de  no  contar  con  las  venta 



r jas  que  ser  miembro  del  Gatt  puede  ofrecer. 

8.- Salvaguardias  que  antepone  México al Gatt, 

para  concretar  su  Adhesión. 

I 

Este  último  inciso  tiene  como  objetivo  mostrar  el  planteamineto  que  hizo Mé- 

xico  respecto  a  su  negociación  con  el  Acuerdo  General.  En  otras  palabras,  vere- 

mos  la  normatividad , jurxdica  que  cuestionó  MfSxico  en  su  Protocolo  de  Adhesión 

ante  Partes  Contratantes (GATT). Esto  se  ha  hecho  con  el  fin de englobar  la  de- 

cisión  que  tomó  el  Gobierno de México,  respecto  a  su  adhesión  con  dicho  organis 

mo  internacional. 

Ahora  bién,  la  construcción  del  inciso  se  sustenta  nuevamente  en  una  de  las 

fuentes  del  Senado  de  la  República, en'este caso,  en  el  Cuaderno  del  Senado. 

Protocolo  de  Adhesión  de  México  al  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y 

Comercio.,  PerIodo 1985,  1986.) México., 1986., Pgas., de la 29 a la 31. 

9.- Disposiciones. 

Los gobiernos  que  son  partes  contratantes  del  Acuerdo  General  sobre  Arance-- 

les  Aduaneros y Comercio  (denominados  en  adelante  "las  partes  contratantes" y - 
el  "Acuerdo  General"  respectivamente),  la  Comunidad  Económica  Europea y el Go-- 

bierno  de los Estados  Unidos  Mexicanos  (denominados  en  adelante "México"). 

Tomando  nota  de  la  condición  actual  de  México  como pa€s en  desarrollo,  en ra 

zón de la  cual  México  gozará  del  trato  especial y rnás favorable  que  el  Acuerdo 

General y otras  dispocisiones  derivadas  del  mismo  establecen  para los paxses  en 

desarrollo. 

Habida  cuenta de los resultados  de  las  negociaciones  celebradas  para  la  adhg 

sión  de  México al Acuerdo  General. 

Adoptan, por medio de sus  representantes,  las  disposiciones  siguientes: 

.M,""- - 153 - 



P r i m e r a   p a r t e   D i s p o s i c i o n e s   g e n e r a l e s .  

- A p a r t i r   d e l   d f a   e n  que e n t r e   e n   v i g o r  e l  s i g u i e n t e   p r o t o c o l o  de  conformi- 

dad con e l  p á r r a f o  9 ,  México será p a r t e   c o n t r a t a n t e   d e l   A c u e r d o   G e n e r a l   e n  e l  - 
s e n t i d o   d e l   a r t f c u l o  XXXII de  dicho  Acuerdo,  y aplicará a las p a r t e s   c o n t r a t a n -  

t e s ,  p r o v i s i o n a l m e n t e  y c o n   s u j e s i ó n  a las d i s p o s i c i o n e s   d e l   p r e s e n t e   P r o t o c o l o  

a)-  L a s   P a r t e s  I ,  111 y I V  d e l  Acuerdo  General ,  y 

b ) -   L a   P a r t e  I1 d e l  Acuerdo  General   en   toda l a  medida  que s e a   c o m p a t i b l e   c o n  

s u   l e g i s l a c i ó n   v i g e n t e   e n  l a  f e c h a   d e l   p r e s e n t e   P r o t o c o l o .  

A 10s e f e c t o s  de este  p á r r a f o ,  se c o n s i d e r a  que están  comprendidas   en l a  Pa; 

t e  I1 d e l  Acuerdo  General  las o b l i g a c i o n e s  a que se r e f i e r e  e l  p á r r a f o  I d e l  a r  

t l c u l o   p r i m e r o   r e m i t i é n d o s e  a l  a r t í c u l o  I1 r e m i t i é n d o l e  a l  a r t í c u l o  V I  d e l  cita 

do  Acuerdo. 

--a) L a s   d i s p o s i c i o n e s   d e l   A c u e r d o   G e n e r a l   q u e   d e b e r á   a p l i c a r  a México a las 

p a r t e s   c o n t r a t a n t e s   s e r á n ,   s a l v o  s i  se dispone l o  c o n t r a r i o   e n  e l  p r e s e n t e   P r o -  

t o c o l o ,  y de  conformidad  con e l  p á r r a f o  83 d e l  documento L/6010, las que  f igu--  

r a n   e n  e l  t e x t o   a n e x o  a l  Acta f i n a l   d e  l a  segunda  reunión  de l a  Comisión  Prepa- 

. r a t o r i a  de l a  C o n f e r e n c i a   d e  las Naciones  Unidas  sobre  Comercio y Empleo,  según 

se hayan r e c t i f i c a d o ,  enmendado o modi f i cado   de   o t ro  modo por  medio  de los  i n s -  

trumentos  que  hayan  entrado  en  vigor  en l a  fecha  en  que  México  pase  a ser p a r t e  

c o n t r a t a n t e .  

--b) En t o d o s  los casos   en   que  e l   p á r r a f o  6 d e l   a r t í c u l o  V,  e l  a p a r t a d o  d) - 
d e l   p á r r a f o  4 del a r t f c u l o  VI1 y el a p a r t a d o  c >  d e l   p á r r a f o  3 d e l   a r t l c u l o  X -- 
d e l  Acuerdo  General  se r e f i e r e n  a l a  f e c h a   d e   e s t e   ú l t i m o ,  la a p l i c a b l e   e n  l o  - 
que c o n c i e r n e  a México será l a  d e l   p r e s e n t e   P r o t o c o l o .  

- L a s   P a r t e s   C o n t r a t a n t e s   r e c o n o c e n  e l  c a r á c t e r   p r i o r i t a r i o  que  México otor- 

ga a l  s e c t o r   a g r f c o l a   e n  sus p o l í t i c a s   e c o n ó m i c a s  y s o c i a l e s .   S o b r e  e l  p a r t i c u -  

lar  y con   ob je to   de   me jorar   su   producc ión   agr íco la ,   mantener   su   rég imen  de  te-- 

nenc ia   de  l a  t i e r r a , y p r o t e g e r e l i n g r e s o y  las o p o r t u n i d a d e s d e e m p l e o d e l o s p r o d u g  

- 1 5 4  - 



teres de estos  productos,  México  continuará  aplicando SU programa de sustitución 

gradual  de  los  permisos  previos  de  importación  por  una  protección  arancelarias,- 

en  la  medida  en  que  sea  compatible  con  sus  objetivos  en  este  sector y de confor- 

midad  con  las  dispocisiones  del  párrafo 2 9  del  documento Lj6010. 

--Las.partes  Contratantes  están  concientes de la  intención  de  México  de  apli- 

car  su Plan  Nacional  de  Desarrollo y sus  programas  sectoriales y regionales, as€ 

como  de  establecer los  instrumentos necesarios  para  su  ejecución,  incluidos los 

de carácter  fiscal y financiero,  de  conformidad  con  las  dispocisiones  del  Acuer- 

do  General y del  párrafo 3 5  del  documento  L/6010. 

--México  ejercerá su soberada sobre los recursos  naturales,  de  conformidad 

con  la  Constitución  Polftica  de los Estados  Unidos  Mexicanos.  México  podrá  man- 

tener  ciertas  restricciones  a  la  exportación  relacionada  con  la  conservación  de 

los recursos  naturales,  en  particular  en el sector  energético,  sobre  la  base  de 

sus necesidades  sociales y de  desarrollo y siempre y cuando  tales  medidas  se -- 
apliquen  conjuntamente  con  restricciones  a  la  producción o de  consumo  nacionales. 

Segunda  Parte  Lista. 

-- Al entrar  en  vigor  el  presente  Protocolo,  la  lista del anexo  pasará a  ser 

lista  de  México  anexa al Acuerdo  General. 

--a> En todos los casos  en  que  el  párrafo I del  artfculo I1 del  Acuerdo  Gene- 

ral se  refiere a la  fecha de este  Acuerdo,  la  aplicable,  en lo que  concierne  a 

cada  producto  que  sea  objeto  de  una  conseción  comprendida  en  la  lista  anexa  al - 
presente  Protocolo,  será  la de este  Último. 

b) A los efectos  de la referencia  que  se  hace  en el párrafo a) del párrafo4 

del  artfculo I1 del  Acuerdo  General  a  la  fecha  de  dicho  Acuerdo,  la  aplicable  en 

lo que  concierne  a  la  lista  anexa al presen€e  Protocolo  será  la  de  este Últim. 

Tercera  Parte  Dispocisiones  finales. 

-- El presente  Protocolo  se  depositará  en  poder  del  Director  General de las 

Partes  Contratantes.  Estará  abierto  a  la  firma de México  hasta e1’31 de diciem- 

bre  de 1986. También  estará  abierto  a  la  firma de las  partes  contratantes de la 



Comunidad  Económica  Europea. 

-- El presente  Protocolo  entrará  en  vigor  a los 30 dfas de haberlo  firmado - 
México. 

--México,  cuando  haya  pasado a ser  parte  contratante  del  Acuerdo  General  de 

Conformidad  con  el  párrafo I del  presente  Protocolo  podrá  adherirse a dicho -- 
acuerdo,  depositando  un  instrumento  de  adhesión  en  poder  del  Director  General. 

- La  adhesión  empezará  a  surtir  efecto el dia  en  que  el  Acuerdo  General  entre 

en  vigor  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el artfculo XXVI, o a los 30 dfas - 
de haberse  depositado  el  instrumento  de  adhesión  en  caso  de  que  esta  fecha  sea 

posterior.  La  adhesión al Acuerdo  General  de  conformidad con  el presente  párra- 

fo  se  considerará,  a los efectos  del  párrafo 2 del  artfculo XXXII de dicho --- 
Acuerdo,  como  la  aceptación  de  éste  con  arreglo  al  párrafo 4 de  su  articulo XX- 

VI. 

-- México  podrá  renunciar  a  la  aplicación  provisional  del  Acuerdo  General a" 

tes  de  adherirse  a  él  de  conformidad  con lo dispuesto  en el párrafo 10, y su re - 
nuncia  empezará  a  surtir  efecto  a los 60 dias de haber  recibido el  Director  Ge- 

neral  el  aviso  por  escrito. 

-- El presente  Protocolo  será  registrado de conformidad  con  las  dispocisiones 

del  articulo 102 de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas. 
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CUARTA  PARTE 

- ALCANCES  CON  EL  GATT. 

Iv. PERSPECTIVAS  E  INPLICACIONES  DEL  INGRESO DE MEXICO  AL  GATT. 

( 1986 - 1987 ). 
1.- Perspectivas de México  con  el  GATT. 

El  ingreso  de  México al GATT  hace  necesaria  una  reformulación  total  de  las PO - 

liticas  tanto  comerciales  como  industriales  del  país.  Ya  dentro de éste  organis- 

mo  el  gobierno  deberá  hacer  frente  a  retos  inusitados,  en  particular al problema 

de  la  deuda  externa y  su  servicio, a s í  como  la  dinámica  de  la  población  mexicana 

La  sociedad  mexicana  deberá  orientarse  forsozamente, en  un  mediano  plazo  hacia - 
la  creación  de  empleos  productivos y bien  remunerad0.s  hacia  una  competitividad - 
internacional,  mejoramiento  en  las  aspiraciones  materiales y sociales  de  una  po- 

blación creciente-entre otras. 

Este  ingreso  debe  ser  una  decisión  orientada  a  facilitar  la  politica  de  comer 

cio  exterior  que el gobierno  ha  tratado  de  instrumentar a partir  de  la  crisis, - 
pues  una  estrategia  de  promoción  de  exportaciones  solo  requiere  sentido si se -- 
tiene  asegurado el acceso  estable a los mercados  mundiales.  El  ingreso  de  nues- 

tro  pais al GATT  se  debe  evaluar  en  función  de  que  en  verdad  sirva  como  mecanis- 

mo  adecuado  para  asegurar  tal  participación,  independientemente de l o s  cambios - 
de  polftica  efectuados  hasta  ahora y de los  que  por  fuerza  deberán  hacerse a  fin 

de  aumentar los beneficios y minimizar los efectos  adversos  de  dicho  ingreso. 

Esta  evaluación  es  necesaria  porque  las  tendencias de la  economía  mundial -- 
muestran  que  no  es  absolutamente  seguro  que el GATT  siga  cumpliendo  eficazmente- 

su  propósito  central de regular el funcionamiento  del  comercio  internacional.  Es 

claro  que el régimen  de  comercio  multilateral  establecido  por el GATT  enfrenta - 
a la  crisis  mas  profunda  desde  su  creacizn,  como  resultado  del  resurgimiento  del 

proteccionismo  a  escala  mundial.  Este  se  ha  originado  en  parte  por In exigen - 
cia  de los parses  industrializados de mayor  reciprocidad  en el intercambio  comer 

Cia1  con los paxses  en  desarrollo.  Esta  reclamación  representa  un  peligro  para - 



c 
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la  viabilidad a largo  plazo de las estrategias  comerciales e industriales de los 

países  en  desarrollo. 

Por  otro  lado,  desde  el  punto  de  vista  de  la  creación de empleos  productivos, 

la  distribución  del  ingreso o la  capacidad  de  crecimiento  de  la  economia,  el  in- 

greso al  GATT no  se  puede  considerar bna panacea,  aunque  tampoco  un  obstáculo  in - 

superable.  En  última  instancia,  la  definición  de las.estrategias  mas  adecuadas - 
para  lograr  objetivos  sociales  es  un  problema  que  trasciende al de  la  pertenen" 

cia  al  citado  acuerdo.  En  este  sentido,  se  puede  facilitar el avance  hacia  cier 

tos  objetivos  siempre y cuando  la  estrategia  de  desarrollo  se  adecue  a las nue-- 

vas  condiciones. 

El  ingreso  de  México al GATT  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  formular  nue- 

vos planes y  programas  de  crecimiento  distintos  de los planteados  hasta  ahora y- 

asi  como  examinar  explícitamente  la  relación  que se.espera lograr  entre  el  creci 

miento  de la  industria  y el de  diversos  sectores, y la  generación  de  empleos o - 
el avance  en  objetivos  de  carácter  social.  Se  puede  considerar  entonces  que  con- 

Esta  situación  actual, el paIs  está  pagando el costo de no  haber  considerado  ta- 

les  aspectos  en  forma  directa;  sería  muy  grave  no  plantear  claramente el conjun- 

to  de  problemas,  objetivos y políticas  que  implica  el  pertenecer al GATT y los - 
planteamientos  de  politica  económica  que  se  aplicarán. 

Se  presentan  algunos  problemas  de  carácter  estructural  como son,  a grandes -- 
rasgos, el estancamiento  de  la  economía  mexicana  en los últimos  cinco  años,  esto 

dificultará el cambio  de  la  estrategia  de  crecimiento  industrial. 

Un  gran  número  de  empresas  privadas  se  veran  afectadas  por  carecer  de  capaci- 

dad  financiera  para  hacer  frente a  las  inversiones  necesarias  para  alcanzar nive 

les  internacionales de competitividad.  Mientras  que,  por  otro  lado  la  existencia 

de  capacidad  ociosa  en  amplios  segmentos de la  economia  hace  poco  atractiva  la - 
inversión  en  muchas  ramas  En el aspecto sectoria1,es necesario  definir  con  ma- 

yor presición y congruencia  el  conjunto  de  políticas  que  aseguren el desarrollo- 

de  la  industria.  Durante los próximos años, el  proceso de evolución  hacia  una -- 
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economfa  mas  competitiva  obliga  a  un  cambio  de  significación  tanto  en  las  pautas 

de  administración  de  la  polftica  económica  como  en  el  patrón  de  precios  relati - 
vos  sectoriales.  Este  proceso  de  realineación  de  precios  relativos,  traersa  como 

resultado  que  diversas  actividades  dejen  de  ser  rentables y que  algunas  empresas 

se  vean  obligadas  a  cerrar.  Este  puede  ser  un  costo  aceptable  para  el  pais si  el 

crecimiento  de  otros  sectores  compensa  esa  pérdida  de  empleos y producción.  Sin- 

embargo,  dichos  incrementos  no  se  pueden  lograr  solo  como  resultado  de  la  evolu- 

ción  económica  normal o. del  reordenamiento  de  precios  relativos.  Se  requiere  de- 

una  estrategia  de  conjunto  para  apoyar el crecimiento  de  tales  sectores . 11 1 

La  apertura  de  nuevas  fronteras  a  nuestros  productos,  la  reducciGn.de  arance- 

les  que  concedan  los  gobiernos  de  otros  paises,  la  mayor  transparencia  en  las r5 

glas  de  comercio  internacional y la  posibilidad  de  importar  insumos  y  materias - 
primas  que  abatan  costos  y  eleven  la  competividad  de  nuestras  mercancgas,  venta- 

jas  que  supone el ingreso  de  México al GATT, no  garantizan  en forma alguna  un -- 
aumento  de  las  exportaciones  nacionales. 

Estas  solo  podrán  incrementarse  en  la  medida  en  que  avance  el  proceso  de  aba- 

timiento  de  los  desequilibrios  estructurales  presentes  en  el  aparato  productivo, 

mismos  que  con el tiempo  se  han  constituido  en  serios  limitantes al crecimiento- 

de  México;  en el propio  Plan  Nacional  de  Desarrollo  se  habla  de  ellos,  de  su  in- 

fluencia  en el desenvolvimiento  económico  del  paZs y de  la  necesidad  de  enfren-- 

tarlos  para  arribar  a  mayores  niveles de desarrollo. 

Superarlos  implica  mejorar  la  integración  de  nuestra  estructura  económica, re 

ducir  la  dependencia  del  exterior,  romper  con  el  desarrollo  regional  desigual, - 
vincular  la  investigación  cientsfica y tecnológica  con el  sector  productivo, ac2 

bar con  los  desequilibrios  sectoriales e intersectoriales y los  problemas  de  in- 

fraestructura  y  transporte,  por  mencionar  algunos. De no  avanzar  en  éste  sentido 

difscilmente  podremos  aspirar  a  incrementar  exportaciones  y  diversificar  merca - 
dos  y  productos, ya  sea  fuera o dentro de éste  organismo  intenacional de comer-- 

Cio  que  es  el GATT. 

, .  
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~1 planteamiento  contextual  en  que  se  da  el  ingreso de M6xico.a este  organis- 

mo de comercio  internacional  es solo el  primer  paso  en  el  proceso  de  difinición- 

de las  estrategias  adecuadas a la  nueva  situación  del  país.  La  magnitud de los - 
cambios  necesarios  es  tal,  que  se  deberán  hacer  esplícitos los principales  efec- 

tos  esperados, asT como  las  medidas de politica  adecuadas  a  la  nuevas  circuns -- 
tancias.  Con  frecuencia,  la  sucesión  de  decisiones  de  corto  plazo  da  como  resul- 

tado  el  descuido  de los cambios  cuyos  efectos solo se  observan  en  un  plazo  mas - 
largo. 

En  la nueva  etapa  de  desarrollo  industrial  es  indispensable  seleccionar  los - 
sectores  prioritarios,  sin  que  ello  estrañe  que  sea  necesario o deseable  escoger 

las  ramas  mas  adecuadas  mediante  una  planeación  demasiado  detallada.  Durante  los 

últimos  cuatro  años  las  exportaciones  han  registrado  un  rápi'do  incremento  aun - 
sin  una  planeación  de  este  tipo,  principalmente  como  resultado  de  la  devaluación 

y de  la  severa  caida  de  demanda  interna,  esta  tendencia  puede  continuar,  aunque- 

a  un  ritmo  menor,  siempre y cuando  se  mantenga  un  tipo  de  cambio  real  atractivo- 

para  las  exportaciones.  Sin  embargo,  la  incertidumbre  en  ese  aspecto y en  cuanto 

a  la  inflación  dificulta  sobremanera  la  planeación  empresarial. 

Por  otro  lado,  la  velocidad  del  cambio  en  todo  el  mundo,  principalmente  en - 
los patrones  regionales y en la  composición  sectorial  del  comercio,  en  la  cre -- 
ciente  importancia  de  la  inversión  extranjera  como  motor  del  comercio  y  la  cada- 

vez  mayor  dispersión  geográfica  de  la  producción  propiciada  por  las  empresas -- 
transnacionales  en su búsqueda  de  condiciones  mas  favorables  para  la  producción, 

etc.,  impone  a  México  la  necesidad  de  formular  una  política  de  exportaciones --- 
flexibles. 

Si permaneciera  estática  la  composición  de  las  exportaciones,  éstas  se  enfren 

tarian a la  creciente  competencia de paises  con  menores  niveles  de  desarrollo  y- 

mano de obra  mas  barata.  La  conservación de la  competitividad  internacional solo 

seria  factible  mediante  polfticas de salarios  bajos,  las  cuales  se  contraponesn- 

a  10s  objetivos  del  proceso  de  desarrollo  nacional.  Tampoco  cabe  esperar  que  el- 



sistema  centralizado de administración y toma de decisiones  tenga  suficiente -- 
flexibilidad y eficiencia  para  permitir  que  las  empresas  mexicanas  mantengan  un- 

alto  grado de competitividad  internacional. 

La  descentralización  de la actividad  económica y de  la  administración  de  la - 
polftica  económica,  así  como  la  liberación  de  diversos  controles,  se  vuelven  en- 

tonces  condiciones  escenciales  para  conservar  la  campetitividad  internacional. - 
Asimismo,  la  definición  preciso  de  una  estrategia  de  desarrollo  tegnológico  para 

cada  rama  de  la  actividad  ecdnómica  es  imprecindible  para  mantener  un  alto  nivel 

de  competitividad sin necesidad  de  acudir a estratégias  de  bajos  salarios,  las - 
cuales,  por  otra  parte,  no  pueden  ofrecer  sino  ventajas  temporales. 

Por  otro  lado,  durante los años  de  la  crisis,  la  tasa  de  formación  de  capital 

ha  descendido  en  forma  considerable.  Esto  ha  sido  resultado  tanto  de  la  necesi- 

dad  de  transferir al exterior  una  parte  considerable  del  PIB  como  pago  del sen& 

cio  de  la  deuda,  como  del  desplome  de  la  actividad  económica  interna, y por lo - 
tanto  de  las  espectativas  de  rentabilidad de cualquier  nueva  inversión. Es diff- 

cil  pensar  entonces  que  en los próximos  años el Estado  mexicano  pueda,  como  en - 
el  pasado,  apoyar  de  modo  directo  la  rentabilidad  de  la  actividad  económica  pri- 

vada. De esta  manera, la pregunta  obligada  es si en  las  condiciones  actuales  del 

pago  del  servicio  de  la  deuda  externa,  aun  suponiendo  que  fuera  aconsejable  in-- 

crementar su monto  total,  es  factible  recuperar  la  rentabilidad de las  inversio- 

nes  requeridas  para  aumentar  la  capacidad  productiva, y a la vez  desarrollar la- 

capacidad  de  exportación, lo cual  implica  volver al crecimiento  sostenido.  Así,- 

es  indispensable  replantear  las  condiciones  de  pago  de  la  deuda,  vinculando el - 

el comercio y la  capacidad  de  pago  del  país  ante  el  exterior.  En  todo  caso,  se - 
debe  subrrayar  tanto  la  naturaleza  instrumental  del  GATT,  como  la  necesidad de - 
definir  con  precisión  como  se  espera  lograr  la  requerida  competitividad  interna- 

cional. 

Para  lograr  que  cambien  de  la  manera  deseada  las  pautas  de  desarrollo  indus-- 

trial y del  comercio  exterior  es  necesario  un  proceso  eminentemente  político  en- 



que  se  definan  claramente  las  líneas de acción y el  calendario  para  la  puesta  en 

marcha  de  las  diversas  modificaciones y se  concierten los esfuerzos de los dife- 

rentes  sectores  de la sociedad.  Esta  tarea  de  voluntad  polgtica y concertación - 
social solo es  factible  en  un  clima  de  certidumbre  y  confianza  en  la  actividad - 
económica,  el  cual  no  se  ha  podido  recuperar  plenamente  desde 1982. 

Como  parte de tal  esfuerzo,  definir  en  forma  participativa el proceso  que  se- 

egpera  seguir  para  determinar  los  cambios  futuros  en los niveles  de  protección - 
arancelaria,  así  como  anunciar  por  anticipado el tipo  de  medidas  complementarios 

que  se adoptadan, podrian  ser  acciones  de  gran  efecto,  una  forma  de  propici.ar - 
la  concurrencia  de  diversos  grupos  interesados  en  este  proceso.  Igualmente  impor 

tante  podria  ser el anuncio  de  plazos  y  calendarios  para  la  desgravación  arance- 

laria y la  eliminación de ciertos  subsidios y la  puesta en  marcha  de  otras  medi- 

das  de  apoyo. 

La capacidad  para  competir  en los mercados  internacionales  dependerá  en  un -- 
grado  creciente,  de  procesos  de  generación y aplicación  de  nuevos  conocimientos- 

a  la  producción, as€ como  a  la  búsqueda  dentro  de  cada  empresa,  de  la  máxima  efi - 

ciencia. As€ mismo,  se  requerirá  que  el  sector  público  lleve  a  cabo  un  proceso - 
a  fondo  de  simplificación y descentralización  administrativa,  con el fin  de  eli- 

minar el costo  que  significa  para'la  empresa  la  existencia  de  trámites  y  contro- 

les  a los que  sus  competidores  potenciales  en  otros  paises  no  se  enfrentan.  Este 

proceso  de  cambios,  por  supuesto,  no  se  puede  dar  de  la  noche  a  la  mañana,  no  se 

puede  plantear  de  manera  central. Al contrario,  se  requiere  un  esfuerzo  sistemá- 

tico  de  planeación  y  consulta  con  diversos  sectores  de  la  sociedad,  pues sus -- 
efectos  distribuidos  hacen de éste un  proceso  delicado y complejo.  .Igualmente -- 
los  frutos  de  tales  cambios  no  se  darán  a  plazo  inmediato;  de  ahí  la  urgencia de 

acelerar  su  inicio. 

\ 

Además  de los cambios  en  las  politicas  sectoriales  que  acarreará  el  ingreso - 
al GATT, las  implicaciones  regionales  son  de relevante~importancia potencial.  El 

modelo  tradicional  de  sustitución de importaciones de consumo  final  para  el  mer- 
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cado  interno  ha  fomentado  una  elevada  concentración  espacial de la  industria a l -  

rededor  de  las  principales  zonas  urbanas.  En  contraste,  un  sistema  orientado -- 
hacia  la  búsqueda  de  la  competitividad  internacional  obliga  a  aprovechar  las  di 

versas  ventajas y recursos  que  ofrecen  los  diferentes  regiones  del  país,  con  el- 

fin  de  utilizar  de  la  mejor  manera l o s  escasos  recursos  de  inversión,  sobre  todo 

pública,  durante  los  próximos  años. 

- 

Si  no  se  llegasen  a  modificar  los  sistemas  de  administración de la  polItica - 
económica,  los  patrones  regionales  de  precios  relativos  para  los  bienes y servi- 

cios  producidos  por el sector  público y los sistemas  jurídicos y administrativos 

en  materia  de  transportes,  existe el grave  riesgo  de  que el peso  acumulado  del - 
acervo  de  capital  existente y de  las  multiples  decisiones  tomadas  en el pasado - 
en  favor  de  la  zona  centro,  impidan  aprovechar  las  ventajas  potenciales  del  pais 

El  aprovechamiento  de  ésta y de  las  oportunidades  que  implica el cambio  de  los - 
patrones  mundiales  de  comercio e inversión  requieren  de  acciones y decisiones -- 
concretas.  El  hilo  común  que  las  una  solo  puede  ser  la  búsqueda  de  formas  para - 
mejorar  la  posición  relativa  del  país  en  el  ámbito  internacional,  por  medio  de - 
la  plena  utilización  de  los  recursos  nacionales,  empezando  por  el  elemento  huma- 

no.  Esto no  será  posible  sin  una  política  tecnológica  orientada  a  elevar el gra- 

do  de  autovalimiento o autodeterminación  nacional y a  incrementar  la  productivi- 

dad  de  manera  que sea posible  generar  empleos  bien  remunerados.  Se  hace  necesa-- 

rio  entonces  desechar  la  idea  de  que  la  competitividad  internacional  se  debe  ba- 

sar  en  salarios  bajos,  la  única  base  permanente  de  dicha  capacidad  estriba  en  la 

existencia  de  sistemas  productivos,  administrativos y tecnológicos  del  mas  alto- 

nivel  de  productividad. 



2.- Situación  de  algunos  sectores  ya  dentro  del  GATT. 

Para  poder  desempeñar  un  papel  importante  dentro  del  GATT  y  contar  con  capaci 

dad  para  competir en los mercados  internacionales  se  debe  contar  con  un  grado -- 
creciente de procesos  de  generación y aplicación  de  nuevos  conocimientos  a  la -- 
producción,  asZ  como  con  la  búsqueda  dentro  de  cada  empresa,  de  la  máxima efi -- 
ciencia. 

- 

Es necesario  que  el  sector  público  lleve  a  cabo  un  proceso  a  fondo  de  simpli- 

ficación  y  descentralización  administrativa,  con  el  fin  de  eliminar el costo  que 

significa  para  la  empresa  la  existencia de trámites  y  controles  a  los  que sus -- 
competidores  potenciales  en  otros  paZses  no  se  enfrentan.  Se  requiere  un  esfuer- 

zo  sistemático de planeación y consulta  con  diversos  sectores  de  la  sociedad, -- 
pues  sus  efectos  distributivos  hacen  de  éste  un  proceso  delicado  y  complejo. 

Para  evaluar los posibles o supuestos  beneficios  que  nos  traerá el reciente - 
ingreso  de  México  al  Acuerdo  General de Aranceles  y  Comercio ( GATT ) debe  tener 

se en  cuenta el estado  actual  de  nuestra  industria,  nuestra  capacidad  real  de ex 

portación  y  la  situación  del  comercio  internacional  del  pais.  También  deben  con- 

siderarse  otras  dos  reservas.  Una  de  ellas  se  refiere  a  las  divisas  con  que  paga 

damos la  expansión  de  nuestras  importaciones,  toda  vez  que  actualmente  vaga  in- 

cierta  por el mundo  la  petición  de  un  crédito  superjumbo, el  cual  estará  dispon& ' 

ble  a  partir  de  diciembre  de 1986. La  segunda  reserva  estriba  en  que  nuestra  pri 

mera  fuente  de  divisas, el petróleo,  está  sujeta  a los vaivenes  del  comercio  in- 

ternacional  y los frágiles  acuerdos de la OPEP. 

- 

- 

- 

En suma,  estamos  en el  GATT, pero  no  habrá  perspectiva  cierta  en  tanto  la  cri 

sis  estructural  padecida  por  el  conjunto  social  mexicano  no  ceda  sus  plazas  fuer 

tes y  por ende, se  reanude  el  crecimiento  económico  y  se  detenga  la  hiperinfla - 
ción  en  virtud de 'aumentos  en  la  producción  y  la  productividad  del  trabajo;  en - 

tanto  las  exportaciones  no  petroleras,  el  turismo y el  comercio  fronterizo  no -- 

- 

puedan  suministrar a la  economla  las  divisas  para  incrementar  nuestras  importa" 



cienes y no se  realice  la  reconversión  industrial,  por  la  vía  de  la  creación  del 

sector  de  bienes  de  capital ( máquinas ), ni se  resuelva  el  problema  del  flujo - 
de  credit0  externo, ni se  restructure  la  deuda de modo  tal  que  se  reduzca  su  pe- 

so sobre el gasto  público,  la  producción  interna y las  exportaciones. 

La  industria  mexicana  entró  en  crisis  a  mediados de los  años  sesentas, al agg 

. tarse  las  fuentes  de  acumulación  interna,  porque  se  alcanzaron los lImites  de  la 

suetituci6n  fácil  de  importaciones y se  ahondaron l o s  vicios  del  proceso  de  in-- 

dustrializacibn:  excesivo  proteccionismo,  desarticulación  entre  pequeña y media- 

na  industria,  concentración  geográfica de la  industria en  los  grandes  mercados,- 

producción  para  un  mercado  cautivo,  de  altos  costos, de baja  calidad y sin  compz 

titividad  externa. Y 

La  nuestra  es  una  industria  concentrada:  cuatro  establecimientos  industriales 

controlan el 43 por  ciento  de  toda  la  producción  manufacturera. Los capitalistas 

nacionales  generan el 5 5  por  ciento  de la producción  manufacturera;  las  empresas 

transnacionales el 28 por  ciento y el  gobierno  de  la  república el 17 por  ciento, 

porcentaje  este  último  que  ha  disminuido  sensiblemente  con  la  venta,  fusión y li 

quidación  de  empresas y organismos  para  estatales,  pues  de  mil 155 entidades -- 
existentes  a  principios  de 1983, quedan  otras 7 7 7 .  

1 Ea  concentración, el grado  de  monopolio y la  presencia  de  las  compañilas  trans 

nacionales  en  la  industria  mexicana  van  de  la  mano. En las  empresas  de  bienes in 

temedios, de capitalyde consumo  duradero,  el  grado  de  monopolio y la  participa- 

ción  de  las  transnacionales  se  acercan al 50 por  ciento. Los bienes  agropecua -- 
rios y los de  consumo  final no presentan  un  significativo  grado  de  monopolio;  en 

estas  actividades el capital  transnacional  no  tiene  presencia  sustantiva./ 

, 

- 

- 

El  capital  privado  nacional  opera  en  las  industrias  tradicionales ( madera, - 
metales  ferrosos,  minerIa,  vidrio,  cerveza y malta,  panificadoras y alimentos ). 

Las  transnacionales  ejercen su dominio  en  las  industrias  que  producen  bienes de- 

consumo  duradero y la  públicas  en  bienes  intermedios de origen  petrolero,  acero, 

metalmecánica,  petroqufmica  básica,  electricidad y alimentos  básicos. 



"Las desproporciones  intersectoriales  son  sobresalientes.  Hay  un  escaso  desa-- 

rrollo  del  sector  productor  de  bienes  de  capital.  La  industria  se  ha  especializa - 
do  en  bienes de consumo  final  no  duradero y  abarca  más  del 36 por  ciento de la - 
producción  total,  mientras  que los bienes  intermedios  cubren  cerca  del 38 por -- 
ciento; los bienes  de  consumo  duradero  salo  representan el 15 por  ciento y los - 
bienes  de  capital  únicamente  el 11 por  ciento de la  producción/ 

It El  sector  dominado  por el Estado  crecia  rápidamente.  Su  ineficacia  generaba 

empleo. Los precios  bajos  constituian  una  transferencia  de  valor  hacia  toda  la - 
economla.  La  rama de bienes  de  consumo  duradero,  aunque  pequeña.,  crecia  rápida-- 

mente, ya que  recibía  dos  impulsos  básicos:  un  amplio  mercado  interno  formado -- 
por  la  burguesía y  las  clases  medias  y  altas  y  una  penetración  importante  de  ca- 

pitales  transnacionales. A partir  de  los  anos 7 0 ,  la  industria  de  alimentos,  la- 

textil  y  otras  tradicionales  dejan  de  recibir  valor  y  comienzan  a  transferirlo  a 

otras  ramas.  Las  beneficiarias  son  las  que  producen.bienes  de  consumo  duradero,- 

principalmente  la  automotriz.  Esta  rama ni tenía  una  importancia  significativa - 
en  el  valor  agregado ni mucho  menos  se  articulaba a la  red  de  relaciones  interi2 

dustriales  mexicana.  Cuando el  valor  fluia  hacia  las  ramas  que  sustentaban  el -- 
proceso  industrial, el creyimiento  se  mantuvo;  en el caso  contrario,  tentia  a -- 
perder  fuerza ' l .  

r- 

Hasta el colapso  del  modelo  de  desarrollo  estabilizador, los sectores  mas  di- 

námicos  de la industria  fueron  en  orden  de  importancia:  productos  metálicos,  ma- 

quinaria  y  equipo,  sustancias  qufmicas,  derivados  del  petróleo,  producción de -- 
caucho ~.plástico, transportes  y  almacenamiento,  comunicaciones,  construcción y- 

electricidad e industria  metálicas  básicas. Los  sectores  que  perdieron  importan- 

cia1 fueron el  agropecuario,  la  minería, 10s textiles,  servicios y alimentos. 

El  Programa  Nacional  de  Fomento  Industrial,  por  su  parte,  clasifica  la  indus- 

tria  agregándola  a  un  sector  industrial  endógeno,  con  mayor  grado de integración. 

y  dinamismo  y al que  pertenecen  las  actividades  productoras de bienes de consumo 

no  duradero.  Entre  e'stas  destacan  las  del  paquete  básico,  algunas de bienes  dura 

" 



deros  y  una  parte de los productores de insumos de amplia difusióy Este  sector- 

genera  el 72 por  ciento  de la producción  manufacturera  y  el 7 5  por  ciento  del - 
empleo.  El  crecimiento  promedio  de SU producción  entre 1970 y 1981 fue de más - 
del 6 por  ciento;  su  coeficiente de insumos  es  de 34 por  ciento y de estas  mate- 

rias  primas el 32 por  ciento  son  importadas. 

El  segundo  grupo,  sector  industrial  exportador,  comprende  aquellas  ramas  que- 

aportan  divisas  a  la  economfa  vendiendo al extranjero  y  cuyos  costos  son cornpet& 

tivos.  Este  sector  aporta e l  38 por  ciento  del  total  de  las  exportaciones  manu - 
factureras,  la  mayor  parte  de  bienes  de  consumo  no  duradero  y  marginalmente ins: 

mos  de  alta  difusión1 

El  tercer  grupo,  sector  sustitutivo  de  importaciones, lo constituyen  ramas - 
con  insuficiente  integración  que  han  contribuido  poco al crecimiento  industrial. 

Algunas  de  ellas  realizan  exportaciones.  Este  sector  contribuye  con el 28 por - 
ciento  al  valor  de  la  producción  manufacturera y el 75 por  ciento  del  empleo.  El 

crecimiento  promedio  de  su  producción  entre 1970 y 1981 fue  de más del 6 por -- 
ciento;  su  coeficiente  de  insumos  es  de 34 por  ciento  y  de  estas  materias  primas ~ i 

i 
el 32 por  ciento  son  importadas. I 

I 

1 

LE1 segundo  grupo,  sector  industrial  exportador,  comprende  aquellas  ramas  que- 

aportan  divisas  a  la  economía  vendiendo al extranjero  y  cuyos  costos  son  competi - 
~ 

tivos.  Este  sector  aporta el 38 por  ciento  del  total  de  las  exportaciones  manu - ~ 

i 
factureras,  la mayor parte de  bienes  de  consumo  no  duradero y marginalmente  insu - 

I 

mos  de  alta  difusión. 

El tercer  grupo,  sector  sustitutivo  de  importaciones, lo constituyenramas  con 

insuficiente  integración  que  han  contribuido  poco  al  crecimiento  industrial.  Algt 

nas de  ellas  realizan  exportaciones.  Este  sector  contribuye  con  el 28 por  ciento 

al valor  de  la  producción  manufacturera  y  su  dependencia  del  exterior  en  insumos 

Y  tecnología es conaiderablg 

El  coeficiente de importación  es  superior  a  la  media  nacional  en  el  período - 
1960 - 1987, lo que  quiere  decir  que son  dependientes  del  exterior y SUS produc- 

-3 
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tos  tienen un alto  contenido de importación.  En  sectores  menos  dinámicos,  dicho- 

coeficiente  fue  menor  a  la  media  nacional. Los coeficientes  de  exportación  fue-- 

ron  menores  en el Sector  más  dinámico  que  en l o s  de  tendencia  recesiva,  el  agro- 

pecuario y  las  industrias  tradicionales. 

El proceso  de  industrialización  por  medio  de  la  sustitución de importaciones- 

se  agota  rápidamente  en  el  sector  productor  de  medios  de  producción  y sólo la rg 

ma  de  maquinaria y aparatos  eléctricos  sostiene  el  proceso. Se elevan de este  mo 

do los coeficientes de importación;  la  inversión  se  concentra  en  ramas  que ya no 

sustituyen  importaciones  y  se  contrae  sustancialmente  el  abastecimiento  al  merca 

do  interno  del  sector de bienes  de  capital,  en  particular  de  las  industrias met5 

licas  básicas  productos  metálicos,  maquinaria  no  eléctrica  y la industria  automg 

triz. 

- 

Nos planeamos  entonces  la  siguiente  pregunta i Qué  podrIamos  exportar  bajo es 

ta  estructura  productiva,  con  barreras  proteccionistas y donde  privan  las  rela - 
ciones y el intercambio  desiguales ? Para 1975, por  ejemplo, las principales ex- 

portaciones  fueron  realizadas  por  las  actividades  agroindustriales:  carne  de  pes 

cado,  carne,  frutas  y  legumbres,  azúcar y productos  concentrados.  En las prime - 
ras  no  participa  la  empresa  transnacional  pero sz en  las  últimas.  Las  industrias 

de  bienes de consumo  no  duradero,  como el vestido,  los  hilados, los tejidos y -- 
calzado,  emplean  tecnologias  poco  intensivas  en  capital,  con  personal  escasamen- 

te  calificado y  bajo  salario  promedio,  y  por  ello  gozan  de  ventajas  comparativas 

para  competir  en el mercado  exterior. 

Las  empresas  productoras  de  bienes  de  capital,  por  su  parte,  contribuyen  con- 

el 10 por  ciento  de  las  exportaciones  de  bienes de consumo  duradero y práctica - 
mente el tbtal de esas  exportaciones lo realiza  compañías  transnacionales.  Se ex 

porta  maquinaria y equipo  para  diferentes  industrias,  tuberIa  de  hierro y acero, 

partes  de  aeronaves y automotores.  Estas industrias.usan  intensivamente  el  capi- 

tal Y pagan  salarios  mayores  a  la  media. 

Las exportaciones de los bienes  intermedios  representan 28 por  ciento de los- 



bienes  prioritarios, los metales  no ferrOsOs, los ácidos  y las sales  inorgánicas 

usan  intensivamente la tecnología y es  la  empresa  transnacional  quitn  domina sus 

exportaciones. 

Esta  revisión  sucinta  nos  muestra  un  proceso  de  industrialización  que ha mar- 

cado  sus  confines y definido  una  encrucijada;  ampliar el mercado de l a s  clases - 

medias  altas,  mediante la producción  de  bienes  de  consumo  duradero y  artículos - 
de  lujo y al mismo  tiempo  abandonar la producción  de los bienes  de  consumo  masi- 

vo.  En  esta  perspectiva,  se  mantendrían  las  condiciones  de  dependencia y subordi 

nación  del  proceso de acumulación, al importar los bienes  de  capital y en  algu-- 

nos  casos los propios  bienes  manufacturados. Así nos  integraríamos al mercado -- 
mundial  en  una  condición de subordinación y complementariedad  desigual y, espe - 
cialmente,  al  de  Estados  Unidos,  prolongado al viejo  modelo  de  dependencia y pro 

porcionalidad  desigual y subordinada  del  aparato  productivo,  exportando  petróleo 

alimentos,  verduras,  carne y algunas  manufacturas y productos  estratégicos  para- 

la economía  dominante,  e  importando  bienes  de  capital y granos. 

LE1 otro  camino más autónomo y que  recupera  para  la  nación  la  soberanía  de  sus 

decisiones  estratégicas y nacionaliza el desarrollo  industrial  se  refiere  a  una- 

reconversión  industrial  que  se  iniciaría  en el sector  agropecuario,  difundiendo- 

la  tecnología,  ampliando  las  zonas  de  riego,  reconstruyendo  el  ejido  como  factor 

productivo y buscando la autosuficiencia  alimentaria.  Extender  la  producción  in- 

dustrial  de  bienes  de  consumo  masivo y crear  un  sector  productor  de  medios  de -- 
producción  máquinas y materias  primas y auxiliares,  para el abastecimiento técni- 

co  de  nuestra  demanda  interna. 

Los ejes  del  relanzamiento  industrial  serían  la  sustitución  compleja de impor 

taciones,  para  crear  una  industria  de  bienes de capital: la petroquímicn  como el 

otro  eje  del  proceso  y  la  sustitución  de  exportaciones  desde los sectores  tradi- 

cionales ( agroindustrias,  textiles  y  calzado 1 hasta las manufacturas  y los pro 

pios  bienes de capital. 

- 

La  empresa  transnacional  puede y debe  ser  desplazada  de  la  industrialización- 



compleja,  quedando  ella  asentada  en  la  industria  automotriz y en la de  artículos 

de  lujo. El Estado  seria  el  rector  de  la  reconversión  industrial,  aliado a los  - 

industriales  nacionales,  tal  como lo fue  en  el  origen  de  la  industrialización  en 

México. Só10 en la  perspectiva  de la industrialización  compleja, la entrada  al - 
GATT tiene  futuro  cierto,  mientras  que  con  la  extensión  de  la  petrolización y el 

' endeudamiento  dicha  adhesión  no  tienen  ningún  futuro  político  ni sociag 

- 
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a.- El sector  maquilador  en  la  región  fronteriza. 

' La  región  fronteriza  del  norte ha demostrado  una  gran  capacidad  para  resistir 

los aspectos  recesivos  de  la  crisis  actual y para  reducir  su  dependencia  del -- 
abasto  interno. El rápido  crecimiento  de  la  industria  maquiladora  en  la  región - 
( con  una  tasa  anual  de 11 por ciento  desde 1981 ) no sólo ha  aumentado  el --- 
empleo  directo,  sino  que  ha  protegido  la  demanda  interna. El saldo  negativo  en - 
las transacciones  fronterizas ( que  ahora  se  denomina  balanza de.viajeros front: 

rizos 1, superior  a los 900 millones  de  dólares  en 1981, se  redujo a cerca de -- 
300 millones  en 1986. 

&l desempeño  de  la  frontera  en los últimos  años,  que  para  muchos  representa - 
la  imagen  del  futuro  de  México  en  el GATT, debe  analizarse  crIticamente  en  sus - 
orZgenes  y  en  sus  efectos.  Aparentemente  hay  consenso  en el sentido  de  que  es po 

sible  aprovechar  mejor el mercado  externo  para  el  desarrollo de la frontera  y - 
del  pais,  pero  no lo hay  en  cuanto al estilo  de  desarrollo, los medios  para  al-- 

carizarlo y  la  distribución  regional  de  beneficios y costo9 

- 

b i n  embargo,  el  desempeño " positivo " de  la  región  ha  obedecido en  gran  par- 

te a  que la crisis  mexicana  es  de  carácter  redistributivo:  la  sustitución  del -- 
abasto  externo  representa una cafda  en el bienestar de los residentes  de  la fro2 

tera; el crecimiento  en  el  empleo  maquilador  refleja  la  caída  de  casi 50 por -- 
ciento  en el ingreso  de los trabajadores  desde  fines  de 1981, el abasto  nacional 

está  acompañado  de un costo de la  vida  mayor  al  nacional; el crecimiento  regio - 
nal se debe en  gran  parte  al  flujo  ininterrumpido  de  recursos  frescos de otras - 
partes  del  pals  y  del exterior.) 

LLa evolución  de  la  región  fronteriza  ha  estado  incondicionada al tipo  de  cam- 

bio,  que  ha  afectado  produndamente 1.0s patrones  de  consumo y la  orientación de - 
la  inversión  productiva  en  la regió9 La frontera  ha  estado  marcada  por  cuatro - 
regzmenes  cambiarics:  Antes  de 1948 predominaba & sobrevaluación  del peso( que - 
un aiio antes  llegó  a  ser  superior al 45 por  ciento.  Entre 1948 y 1963, predominó 



la  subvaluación,  alcanzando  su  nivel  máximo de 17 por  ciento  en 1954. A parrir - 
de 1963 se  inicia un largo  perlodo de sobrevaluación  que  se  interrumpe  momentá - 
neamente  en 1976 y se  extiende  con  tasas  crecientes  hasta 1982. Desde  entonces,- 

ha  predominado  la  subvaluación,  que  Últimamente  ha  superado  el  nivel de 35 por - 
ciento  a  nivel  nacional. 

(-El régimen  cambiario  no sólo afecta  la  división  del  trabajo  de  la  región  fron - 

teriza  respecto  al  exterior  sino  también,  y  quizá  con  mayor  intensidad,  la  divi- 

sión  del  trabaj.0  respecto al resto  del paí9 En  un  régimen  de  sobrevaluación con 

viene  producir  para el mercado  interno ( local y del  centro  del  país ), a  fin de 

obtener  pesos  y  con  ellos  comprar  dólares  subsidiados  para el consumo.externo. - 
&o que  resulta  de  esto  es  un  modelo  de  especialización  que  orienta  la  producción 

hacia el sur  y el consumo  hacia  el norta El patrón  opuesto  se  da  en  el  caso  de- 

la  subvaluación  sostenida;  en  cuya  circunstancia, lo que  conviene  es  producir  pa - 

ra el mercado  externo,  obtener  dólares  caros y comprar  bienes  nacionales  baratos. 

La  transición  de  un  régimen  a  otro  produce  un  cambio  en los precios  relativos -- 
que  modifica  la  distribución  del  ingreso y los patrones  de  inversión.  La It recon 

versión 'I actual  de  la  frontera  no  representa,  en lo esencial,  sino  volver al ré - 
gimen  cambiario  que  predominaba  entre 1948 y 1963, con  la  expectativa  de  que los 

objetivos  no  cumplidos  de los programas  de  desarrollo e industrialización  fronte - 

riza,  iniciados  en 1961, serán  finalmente  alcanzados  bajo  un  régimen  de  subvalua - 
ción. 

p s  incentivos  creados  por  la  devaluación  han  sido  compensados  parcialmente - 
por la  evolución  de  precios.  En  todas  las  ciudades  fronterizas,  para las que  se- 

tiene  información  sobre el índice  general  de  precios al consumidor  del.Banco de- 

México,  la  inflación  desde 1981 ha  sido  mayor a la  del  promedio  nacional y ha -- 
llevado el costo  de  la vida, de  ser  ligeramente  inferior  al  promedio  nacional, - 
a ser  sustancialmente  superior  a  finales de 1 9 8 g  Si  bien  es  cierto  que  el  sosto 

de la  vida es  solamente  siete  por  ciento  mayor  al  nacional  en  Mexicali,  es  casi- 

20 por  Ciento  mayor  en  Tijuana y Ciudad Juárez,  y 25 por  ciento  mayor  en  Matamo- 



ros.  Este  fenómeno  refleja  el  incremento  en  la  demanda  externa,  la  capacidad del 

abasto  nacional  para  cubrir  el  cambio  en 10s patrones de consumo  y  el  efecto-cog 

to  de  la  devaluación.  Como  resultado, el grado  de  subvaluación  se  reduce  propor- 

cionalmente  con la diferencia  de los costos  de  vida  general  y  de  la  frontera. 

La  lógica  de  especialización  discutida  anteriormente  también  se  ha  enfrentado 

a  los  obstáculos  que  implica  la  falta  de  una  red-  de  abasto  nacional  y  el  régimen 

arancelario especialua ineficiencia  del  abasto  nacional  ha  entorpecido  la  recu 

peración  del  mercado  fronterizo  que,  a  pesar  de  todo,  ha  logrado  reducir  en  for- 

ma  importante  el  componente  externo  del  consumo  y  ha  aumentado el efecto  multi - 
plicador  de  las  actividades de enclave  como  las  maquiladoras y,el turismoJ 

LUn factor  que  ha  contribuido a la  recuperación del mercado  fronterizo  ha  sido 

la  disminución  del  porcentaje de la  población  residente  en la zona  con  documen - 
tos  legales  para  asistir al mercado  externo.  Actualmente,  cerca  de  la  mitad  de - 
los tres  millones  de  residentes  en  las  principales  ciudades  fronterizas  están  im 

posibilitados  para  cruzar  legalmente la frontera  y  constituyen el mercado  cauti- 

vo  del  comercio  nacional;  el  resto  puede  discriminar  entre el mercado  nacional - 
y  el estadunidense.  Además,  la  distribución  de  documentos  es  muy  desigual y el - 
principal  determinante  es  la  posición  socioeconómica.  Virtualmente,  la  totalidad 

de  la  población  del  estrato,alto  puede  cruzar la frontera,  pero  solamente  pueden 

hacerlo el 7 0  por  ciento  del  estrato  medio y  el 30 por  ciento  del  bajo.  La  polí- 

tica  migratoria  de  Estados  Unidos  hacia  México  tiene  un  efecto  directo  y  muy  im- 

portante  en el grado de integración  nacional  de  la  frontera.  La  evaluación de la 

politica  regional  debe  considerar  explícitamente  el  potencial  económico de ese - 

mercado  cautivo  y los efectos  redistributivos  en  el  bienestar  causados  por las - 

condiciones de abasto  nacional  y  externocj 

La  distribución  de  visas  también  afecta  la  Composición  del  producto de la re- 

gión a través de su  efecto  en los ingresos  factoriales.  A  pesar de su  importan - , 

cia  actual, hay  indicadores de que  se  está  reduciendo el número  de  trabajadores- 

legalmente  establecidos  como  porcentaje  de  la  fuerza de trabajo,  debido a la  mi- 



r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 

gración y al crecimiento  de  la  población  local  indocumentada. 

L L a  vinculación  transfronteriza va más allá  de los salarios.  Un  as’pecto  intere 

sante  de  la  crisis  es  que  ha  producido  un  incremento  en  el  producto  generado  por 

factores  nacionales  fuera  del  pals,  al  mismo  tiempo  que  la  entrada de factores - 
no  nacionales  aumenta  el  producto intern9 Existe  una  creciente  disociación  en-- 

tre el  producto  generado  por  factores  regionales y  el  valor  del  producto  interno 

regional;  esta  situación  se  puede  observar  aun  en  actividades  que  no  se  clasifi- 

can  como  tfpicamente  fronterizas,  tal  es el caso  del  turismo.  El  aumento  en la - 
orientación  hacia  el  exterior,  de los productores y distribuidores  de  la  fronte- 

ra, ha sido  acompañado  de  la  inversión  directa  en el exterior  para  facilitar  las 

operaciones  en  México y para  iniciar  operaciones  desvinculadas en  este  pais. 

LE1  régimen  arancelario  también  ha  evitado  que  la  regiijn  ajuste su producción, 

aprovechando los  incentivos  que  crea  la  devaluación, ya  que  ha  mantenido, so pre 

texto  de  garantizar  el  abasto  fronterizo,  una  protección  arancelaria  efectiva ne 

gativa  para  la  industria  de  la  región;  se  grava l‘a importación  de  bienes  inter- 

medios  y  de  capital,  pero.  no as€ la  de  bienes  de consuma Esto  crea  un  sesgo  en- 

contra  de  la  producción  para  el  abasto  local.  Por  otro  lado,  la  estructura de im - 

puestos  a  la  reexportación ( es  decir los flujos  de  bienes  manufacturados  en  la- 

frontera  para  su  venta  en  el  interior  del  pais ) junto  con el subsidio  del  abas- 

to  de  la  frontera,  desde  el  centro  del  pais,  han  funcionado  como  una  eficiente - 
barrera  a  la  comercialización  de  productos  de  la  región. Las  alcabalas internas- 

han  obstaculizado  la  industrialización  no  maquiladora  en la frontera;bajo  el -- 

Pretext0 de evitar  una  competencia  desleal  desde  una  región  que ha tenido  mayor- 

flexibilidad  para  integrarse  con  el  exterior. 

kcom0 consecuencia  del  tratamiento  arancelario  especial  de  la  zona  libre y la- 

franja  fronteriza,  el  desarrollo  de  la  región  depende  criticamente  de las tari-- 

fas arancelarias Y 10s  Permisos de importación,  que  afectan  su  protección  efecti 

va  respecto a la  economía  internacional y a la  interna._) 

@a experiencia GATT como  regulador  del  comercio  internacional  ha  demostra - 



do  que  las  ganancias  del  intercambio se pueden  perder  en  presencia de controles- 

al comercio y de mecanismos de apoyo  económico  a  industrias  seleccionadas. La - 
aplicación de estas  políticas a nivel  regional  distorsiona  la  distribución de -- 
los beneficios  del  comercio  entre  regiones  de  un  paIs,  como lo hace  entre paise9 

El  uso  del  concepto  del  daño y l a  adopción  de  la  prueba  del  daño  muestra  la  im - 
portancia y vulnerabilidad de l a  distribución  de  dichas  ganancias. La misma  necg 

sidad  de  normar  el  comercio se presenta a  nivel  interregional  en  México,  ya  que- 

tradicionalmente  ha  existido  una  distribución  desigual  de  las  ganancias  del  in - 
tercambio,  que  no  se  resuelve  con l a  adhesión al GATT.  Aun más, estos  problemas- 

distributivos  internos se pueden  acentuar al cambiar los precios  relativos. 

El  hecho  de  que  no  aparezcan  explícitamente  las  zonas  libres  y  las  franjas -- 
fronterizas  en las negociaciones  internacionales  indica  que  se  mantienen  las con 

dtciones  legales  predominantes;  es  decir,  la  sobre  posición  de los regímenes  de- 

excepción  actuales  con  las  nuevas  condiciones  internacionales  que  se  aplican  a - 
todo el pais.LPor lo tanto,  la  entrada  de  México  al  GATT  simplemente  abre el es- 

pacio  de  elección a  empresas,  intermediarios  y  consumidores  localizados  en  esas- 

zonas  arancelarias  especiales,  que  ahora  pueden  optar,  según su  conveniencia, en 

tre  las  nuevas  condiciones  generales  de  importación y  exportación  y  las ya exis- 

tentes  en  las  zonas  que  habitan.  En  estas  circunstancias,  las  zonas  arancelarias 

especiales  mantendrán  las  prerrogativas  tradicionales,  pero,  a  cambio,  sufrirán- 

alteraciones  en  sus  ventajas  comparativas  en  relación  con  las  del  interior  del - 
pafs,  como  resultado  del  nuevo  régimen  comercial  general 11 

El  reto  es  que  esto  no  cause  daños  en  la  estructura  productiva de l a  zona -- 
fronteriza o del  interior  del  país y que  no  se  contravengan los objetivos de tl*- 

sarrollo  regional,  balanza de pagos,  modernización y estabilidad.  Hasta el m o W V  

to,  no  hay  un  planteamiento  claro  que  permita  coordinar los cambios  nacionnlerr 

con los regionales. 

tun programa  alternativo,  que  sería  coherente  con los objetivos de aperturrt t ' f l  

mercial Y adhesión al GATT, consistiría  en  redefinir  las  zonas  arancelario# @ @ \ '  
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ciales  en  términos  del  diferencial de 10s impuestos  y  permisos de importación. - 

Así, seria  posible  definir la zona librd por  ejemplo,  como  una  región  cuyos -- 

aranceles  fueran 25 o 50 por  ciento  inferiores  a los que  predominan  en  el  resto- 

del  país, y como  una  región  a  la  que  se  asignaran  permisos de importación  tres - 
o seis  veces  mayores  por  unidad de producto O de  población  para  cada  tipo  de -- 
bien. Es  necesaria  una  revisión de los  regímenes  de  excepción, ya que  la  elimina 

ción  de  los  permisos  previos a la  importación  hace  obsoleto el régimen  de  admi-- 

n.istración  de  la  zona  libre y las  franjas  fronterizas, y plantea el reto de su - 
definición  legal  y  operativa. 

LLa aplicación  de  tarifas  proporcionales  para  la  zona  libre  y  las  franjas  fron 

terizas  permitir€a  controlar  la  dispersión  de  la  protección  arancelaria  entre re 

giones.  Automáticamente,  este  esquema  reproducirfa  la  estructura  de  protección - 
general  del  pafs  en  las  zonas  especiales,  reduciendo  las  distorsiones  creadas - 
por  la  coexistencia  de  dos  sistemas  de  protección  redicalmente  distintos.  La  mis 

ma definición  de lo que  son  la  zona  libre y  las  franjas  fronterizas  se  facilita- 

rfa,  ya  que  estarfa  dada,  principalmente,  por  la  progresiva  eliminación  de los - 
permisos  previos y las  diferencias  proporcionales  en  las  tarifas. Es claro  que - 
en  la  medida en  que  se  redujera  la  heterogeneidad  de  la  protección  nacional ( me 

dida  por  las  variaciones  de  las  tarifas  en el total  de  fracciones  arancelarias ) 

disminuirfa  también  la  de  las  zonas  especiales  de  la  frontera.  La  ampliación o - 
reducción  de  esa  brecha  arancelaria  se  podrfa  lograr  simplemente  aumentando o re 

duciendo  el  porcentaje  en  que  discrepan  las  tarifas  regionales  de  importacióhJ 

- 

- 

- 

Si se  optara  por  una  definición  como  la  anterior,  facilitaría  el  cálculo de .- 

impuestos  compensatorios  a los flujos  interregionales,  gravando l o s  artfcdos en 

ProPorción  a  la  diferencia de los  impuestos  de  importación,  ponderados  por SU " 

Participación  en  el  valor  ngragado  total.  Con  este  esquema  también  se  facilita - 
ria  la  estimación  del  efecto de las  cuotas  diferenciales  en las Ventajas C O W a r %  

tivas de las  distintas  regi,Tnes. 

LES deseable  tratar de explicar el crecimiento  del  Hector m q u i l n d o r  por nwdío 



de la  misma  lógica  de  especialización  regional  descrita  anteriormente.  Sin  duda, 

la SubvaluaciÓn  del  peso  y  la  caída  del  salario  real  han  representado  importan - 

tes  ahorros  en  el  costo  de  producción.  Además  la  inversión  en  infraestructura y- 

las nuevas  facilidades  de  operación y financiamiento  que  se  ofrecen a las  maqui- 

ladoras  también  representan  atractivos  para su expansión4  Sin  embargo,  el  sector 

maquilador  evoluciona  de  acuerdo  con  la  interacción de condiciones  internas  y  ex - 

ternas  que  determinan  la  oferta y la demanda  para  México  de los servicios de -- 
transformación.bor lo tanto,  las  maquiladoras  presentan  importantes  retos  para- 

la política  económica,  que  busca  la  apertura  comercial  y  la  modernización  indus- 

trial,  a  pesar  de  que  su  experiencia  reciente  ha  sido  de  un  rápido  crecimiento - 
Existen  problemas  conceptuales  para  comprender  cabalmente  la  naturaleza  de los - 
contratos  y  de  la  actividad  maquiladora, ya que  la  dicotomía  entre  valor  nacio - 
nal  y  valor  interno  del  producto  es más fuerte  que  el  resto  de  actividades  en  la 

frontera. Las estadIsticas  de  la  industria  aproximan el  valor  del producto  por - 
medio  de  un  concepto  que  se ha  llamado " valor  agregado  Por  un  lado, los da-- 

tos  anteriores  incluyen  bienes  intermedios  en  la  estimación  del  producto,  por lo 

que  no  represen an verdaderamente el valor  agregado  de  la  industria,  sino  más -- 
bien  el  de la econom€a  mexicana  como  un  todo,  y  excluyen  la  aportación  del  capi- 

tal  externo.  Por el otro  existen  problemas  de  facturación,  ya  que  una  parte  de - 
10s gastos  devengados  en  México  corresponde  a  factores  no  nacionales,  y  una  par- 

te  de 10s ingresos  de los factores  nacionales  se  paga  en el extranjero  y  en  dóla 

res;  esto  sucede  comúnmente  con los servicios de asesoría  y  renta  de  inmuebles. 
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como resultado, los datos  del I' valor  agregado " no  permiten  medir  el  valor - 
del  producto  que  sale  de  las  maquiladoras, ni menos a h  su  composición  nacional- 

o interna.  Sin  esta  informaCi.Cn,  es difícil  comprender  la  contribución de dicha- 

industria  en  la  economía  mexicana, ni su  verdadero  valor  fuera  del  país. 

El  reconocimiento  tácito  de  que  la  actividad  maquiladora  ha  sido  en  realidad- 

un  programa de empleo  ha  llevado  a  buscar el aumento  en  la  integración  de  insu - 
mos  nacionales.  Sim  embargo,  este  objetivo  en si mismo  es  inadecuado;  México  de- 

http://informaCi.Cn


be  ir más allá, y debe  buscar  como  Polftica  convertirse  en  un  agente  activo,  act& 

vo  en  la ‘I lucha  por l o s  excedentes ” de una  actividad  de  subcontratación  cuyo - 
valor  en  el  exterior  supera los seis  mil  millones  de  dólares  y sólo aporta  al -- 
pais  unos 1,500 millones  anuales e Esto  requerirfa  de  un  programa  coherente  que - 
atacara  no sólo el  aspecto  insumos,  sino  también los servicios  bancarios,  segu - 
ros,  comercialización,  diseño,  investigación y capital,  como  objetivo  expllcito- 

de  desarrollo  regional,  competencia  interindustrial,  modernización y distribu -- 
ción  en  México. 

El objetivo  de  incrementar  el  papel  de los insumos  nacionales  podr€a  llevar - 
simplemente  a  aumentar  la  participación  de  transnacionales  en  la  producción y -- 
comercialización  de  bienes  intermedios  en  México,  reiniciando  un  proceso  de sus- 

titución  de  importaciones  con  una  nueva  generación  de  intereses  extranjeros  en - 
el pals. kl planteamiento de competir  con  empresas  nacionales  por el  abasto  a -- 
las  maquiladoras  con  base  en  precios,  puede  ser  una  estrategia  autodestructiva - 
si  el  mercado  no es competitivo;  esto  podrIa  llevar  simplemente  a  la  transferen- 

cia  de  excedentes  generados  por  las  plantas  abastecedoras  a  maquiladoras  e  inter - 
mediarios,  sin  sentar las bases  para  un  cambio  estructural.  En  todo  caso, el ob- 

jetivo  no  debe  ser  ampliar el abasto  nacional  a  maquiladoras,  sino  aumentar  el - 
excedente  que  se  queda  en  México y la  mejor  vIa  podrla  ser  la de servicios. 

> 
La falta de claridad  acerca  del  papel  de  la  maquiladora  en el nuevo  programa- 

económico  nacional  se  extiende a los aspectos  fiscales. El gravamen  de  la  activi 

dad se podrfa  utilizar  como  instrumento  de  polftica  que  buscara: 1 )  no  interfe - 

rir  con  la  toma  de  decisiones  acerca  del  producto o el  empleo; 2)  amortiguar -- 
riesgos  atribuibles al desempeño  económico  del  país, o 3 )  redistribuir  el  produc - 

to  entre  industrias,  factores o agentes  sociales. El subsidio  fiscal  es  una  for- 

ma  burda  de  promoción  industrial,  que  puede  no  ser  el  instrumento más eficaz  en- 

el  caso  de  las  maquiladoras. 

Una  investigación  reciente  demostró  la  fuerte  correlación  entre  el  empleo  ma- 

quilador y el  ciclo  económico  en  Estados  Unidos,  la  recesión  en  este p a h  podría 



tener  un  efecto  adverso  en la industria,  más  poderoso  que  todos los instrumentos 

de  promoción  disefiados  por  el  sector  público  mexicano. A esta  relación  hay  que - 

agregar  otros  factores  externos,  ya  que  la  evaluación y el debate  sobre las  ma-- 

quiladoras  en  Estados  Unidos  podrían  redundar  en  una  importante  reducción  del ns 

mero  de  plantas y su  tasa  de  crecimiento;  además,  el  proteccionismo  estaduniden- 

se  se  podría  agudizar  por la presencia  de  inversión  japonesa  para  exportación  en 

la  frontera  norte.  La  eficacia  de  la  plataforma  exportadora  mexicana  depende de- 

la polrtica  comercial  de  su  destinatario  final;  es  claro  que  la  polItica  interna 

es  insuficiente  para  obtener  beneficios  de  la  subcontratación,  porque  es  un fen: 

meno  internacional  que  requiere  del  uso  de  instrumentos  internacionales. 

Paradójicamente,&  recuperación  económica  de  México  podría  obstruir el apro- 

vechamiento  del  sector  maquilador  en  la  modernización  industrial ya  que,  en  apa- 

riencia,  la  estrategia  económica  actual  exige  la  modernización  como  prerrequisi- 

to  de la recuperación. La  única  forma  en  que  se  podria  continuar con un  importa; 

te  sector  maquilador  ante  una  recuperación  en  el  salario y el tipo  de  cambio -- 
real  serfa  el  aumento  en la productividad.) 

L, 'Los años  de  crisis  han  traído  a  la  frontera  crecimiento  con  redistribución; - 
siempre  hay  quien  gana y  quien-pierde  con  la inflación y la  devaluación o con  la 

estabilidad4 La experiencia  muestra  que  existe  una  relación  inversa  entre  el  ti- 

po  de  cambio  real y  el  empleo, que  refleja  la  incapacidad  estructural  de  ajusta2 . 

se  rápidamente  a  las  condiciones  macroeconómicas  cambiantes.  Ninguna  región  tie- 

ne  esa  capacidad  de  respuesta;  especialmente  cuando los cambios  afectan  tan  pro- 

fundamente  sus  relaciones,  no sólo con  el  sector  externo,  sino  tambie'n  con el in 

terno. 

- 

&S indispensable  aprovechar  la  política  actual  de  revisar a fondo  la  estructu 

ra  general  de  protección  nacional,  para  adecuar  las  necesidades  imperantes y mo- 

dernizar  10s  regímenes  de  zona  libre Y franjas  fronterizas;\  Es  necesario  aclarar 

las reglas  que  rigen  las  relaciones  económicas  de la frontera  con  el  interior. - 
Solamente  en  esas  condiciones  se  podrfa  resolver el permanente  conflicto  entre - 
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abasto  y  producción  que  ha  inhibido  la  industrialización  de  la  frontera, y  con-- 

trolar  la  competencia  por  recursos  entre  maquiladoras  y  plantas  nacionales  que - 
ha obstaculizado  el  crecimiento de la  industria  local. 

LLa polftica  hacia  las  maquiladoras  debe  dejar  de  basarse  en  la  reducción  de - 
costo y  en  la  búsqueda  de  la  mayor  integración  nacional  de  los  insumos.  Con  es-- 

tos  objetivos  lo  iinico  que  se  podría  alcazar  es  vender a  menor  costo más bienes- 

y-servicios. El  objetivo'  deberga  ser  obtener  el  mayor  excedente  posible  de  las - 
maquiladoras  con  una  estrategia  global  para  la  industria  que  incluya,  además, -- 
consideraciones  regionales -J 
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b.- Sector  Agrícola. 
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El  GATT  persigue  el  establecimiento de un  comercio  abierto y liberal.  Abierto 

en el sentido de que  otorga los mismos  derechos  y  obligaciones  a  las  partes  con- 

tratantes, y liberal  porque  se  inspira  en  las  ventajas  comparativas,  base  del  li - 
beralismo  económico.  Aunque  detrás de su  cortina  y  su  lenguaje  de  tecnicismos le 

gales,  las  negociaciones  del  GATT son un  bazar  y  no  una  tienda  de  precios  fijos. 

Todos  en el bazar  negocian el acceso al mercado y cada  uno .es simultáneamente  un 

comprador  en el mercado de oportunidades y un  vendedor  del  acceso  a  su  propio -- 
mercado  interno. 

L E 1  GATT  es  resultado  de  un  proyecto  inacabado  para  formar  una  organización  in - 
ternacional  de  comercio,  cuyo  vacío  persiste.  Sin  embargo,  desde  la  firma  de  la- 

Carta  de La Habana  en 1 9 4 7 ,  se  ha  ido  convirtiendo  paulatinamente en  un  organis- 

mo  multilateral  cada  vez más importantd 

~ O S  dos  objetivos  fundamentales  del  GATT ( ser  marco  normativo  de  las  relacio - 
ne8 comerciales  y  foro  de  las  negociaciones  mercantiles  de  los  paises  miembros ) 

le  han  ganado  un  lugar  muy  particular  entre los organismos  multilateraled  Tam - 
bién ha generado  muchas  inquietudes.  Por  ejemplo,  el  Grupo  de los 18 ha  plantea- 

do  una  mayor  vinculación  con  la  UNCTAD.  Varios  países  en  desarrollo,  entre  ellos 

México,  destacan  la  condición  ineludible de vincular  la  política  financiera  con- 

la  comercial,  y  en la ONU  se  especula  sobre el futuro  de un  organismo  Único  en,,y 

materia  de  comercio  mundial. 
- -, 

México,  a  su  vez,  es  una  nueva  Parte  Contratante.  Tras  un  ágil  proceso de ne- 

gociación,  se  ratificó el Protocolo de Adhesión el 25 de  julio  de 1986, unas  se- 

manas  antes de la  Declaración  Ministerial  de  Punta  del  Este,  con  la  cual  se  ini- 

ció  la  Octava  Ronda  de  Negociaciones  Comerciales  Multilaterales,  mejor  conocida- 

como  la  Ronda  de  Uruguay. 

El proceso  de  adhesión de México  fue  excepcionalmente  rápido.  Esto  se  debió - 
a  que form&  parte  de  una  política  interna de  apertura al exterior,  que  compren 

#" 



día el fomento de las exportaciones  no  petroleras,  la  racionalización  de  la  pro- 

tección  mediante el cambio  del  permiso  previo  de  importación  por  el  arancel, la- 

fijación de un  tipo  de  cambio  realista, la consolidación de un  nivel  arancelario 

máximo  de 50% en el  GATT,  y  el  empleo de OtrOS  instrumentos  crediticios  y  admi-- 

nistrativos. 

En  los  hechos,  junto  con  las  medidas  señaladas,  la  incorporación al Acuerdo - 
General  constituye  una  de  las  transformaciones  de  mayor  alcance  que  haya  empren- 

dido  la  economfa  mexicana  en los últimos  decenios. Con dicha  transformación  se - 
busca  remediar l o s  desequilibrios  estructurales  que  caracterizaron  a  la  economxa 

nacional  durante  tre decenios) adecuándolos  a  un  crecimiento  respaldado  por  el - 
Sector  externo,  y  que  conduce a una  participación más abierta,  dinámica  y  compe- 

titiva  en  el  comercio  mundial. 

I 

De  la  segunda  guerra  mundial  al  presente,  la  intervención  de  México  en el co- 

mercio  internacional  había  sido  marginal.  Ahora,  con  apoyo  en  la  polZtica  de -- 
apertura, se trata  de  ampliarla  y  al  mismo  tiempo  hacerla más eficiente  y  de  lay 

go plazo. No se  trata  sólo  de  conseguir  divisas  para  enfrentar  problemas  de li-- 

quidez  en el corto  plazo,  sino  una  nueva  inserción  en l o s  intecambios  mundiales. 

La  entrada al GATT fue  sólo  una  de  las  medidas  para  lograrlo. 

México  ingresó al Acuerdo  General  con  la  categoría de país  en  desarrollo,  con 

pleno  derecho a  seguirinstrumentando su Plan  Nacional  de  Desarrollo,  consus  pro- 

gramas  sectoriales y con  respeto  total  a  la  soberanía  sobre  los  recursos  natura- 

les. La categorfa  de  país  en  desarrollo  otorga el derecho a recibir  el  tratamien 

to especial Y deferenciado  que  consigna  el  GATT  en la "cláusula de habilitación" 

negociada  durante  la  Ronda de Tokio ( 1973 - 1979 ). 
Durante el proceso de adhesión  las  Partes  Contratantes  reconocieron  el  carác- 

ter prioritario  que  México otorga al sector  agropecuario  en  sus  políticas  econó- 

micas y sociales>  Sobre  el  Particular, y con  objeto de mejorar SU producción -- 
agrlcola,  mantener SU régimen de tenencia de la tierra y proteger el ingreso y - 

las  oportunidades  de  empleo de 10s  productores  agropecuarios, se aceptó que Méxi - 
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co continúe  aplicando  su  programa  de  sustitución  gradual de los permisos  previos 

de  importación  por  una  protección  arancelaria,  en l a  medida  en  que  sea  cornpati-- 

ble  con sus  objetivos  en  este  sector. 

En  vista  de  que el sector  agropecuario  constituye  un  pilar  fundamental  dentro 

del  desarrollo  económico y social  del  paZs,  la  sustitución  de los permisos pre-- 

vios  por  aranceles  se  ha  instrumentado  en  la  medida  en  que los requerimientos  de 

la  producción  agrícola,  la  tenencia  de  la  tierra, el ingreso  y  el  empleo  agríco- 

la lo han  permitido. 

México  entró al GATT con  el  ánimo  de  universalizar  sus  relaciones  comerciales 

ampliando  sus  limitados  horizontes  de  intercambio,  aprovechando  las  ventajas  que 

ofrece  este  Acuerdo  como  foro  para  analizar  y  discutir  las  tendencias  del  comer- 

cio  mundial  y  considerar  aquellas  que  pueden  ofrecer  un  marco  de  mayor  certidum- 

bre  a  las  exportaciones, ya que  ésta  es  una  de  las  tareas  del  Acuerdo.  Otra  ven- 

taja  del  ingreso  es  disfrutar  del  mecanismo  de  solución  de  controversias,  el -- 
cual  amplia las oportunidades  de  defensa  de  las  Partes  Contratantes  en  la soh-- 

ción  de  conflictos  comerciales  bilaterales. 

&Una ventaja  adicional  fue  que el país  pudo  disfrutar  de  las  concesiones  que - 
ya  se  habian  otorgado  entre S< las  Partes  Contratantes,  aunque  la  cuota  de  entra 

nencia  de  las  concesiones,  y  la  puesta al día en las  negociaciones  de  todos los- 

da  significó,  en  términos  de costo, la  liberación  inicial  del  comercio,  la  perma_ 

i 

grupos,  incluyendo los nuevos  temas  acordados  en  Punta  del  Este.  Como  una  conce- - 

sión  extraordinaria,  toda  la  tarifa  arancelaria  de  México  en  el GATT se  consoli- 

pe,  salvo  muy  contadas  excepciones) 

dó  a 50%. Esto  significa  que  no  podrá  establecer  aranceles  por  encima  de  este tz 

i 

I I 

A  mi  entender,  esto  se  hizo  más  bien  para  evitar  presiones  internas  que  en  el 

futuro  obliguen  a  rebasar  ese  nivel  y  porque  permitirá  dar  continuidad a la  polr 

tics aperturista.. 

Así  como  hubo  que  cubrir  una  cuota  nacional  de  entrada,  el  sector  agropecua" 

rio  hizo SU propia  aportación.  En el momento de ingresar,  se  consolidaron 90 -- 
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fracciones  arancelarias  que  representaban 28% del  total  importado  por  el  sector- 

en 1985. 

Las  fracciones  correspondientes a 10s productos  agrícolas  no  se  negociaron. - 

El grueso  del  valor  importado  sobre el que  se  ofrecieron  concesiones  se  concen-- 

tró  en  productos  pecuarios ( 66% >, distribuyéndose  el  resto  por  igual  en  pro-- 

ductos  de  origen  agrícola y forestal. 

Las  fracciones  negociadas de mayor  valor  de  importación  se  mantuvieron  prote- 

gidas  por  cuotas o permisos  de  importación  que  México  tiene  que  justificar  peri5 

dicamente  de  acuerdo  con el reglamento  del  GATT  y  siempre  y  cuando  el  interés na 

cional  indique  mantenerlos. 

c En todos los casos  la  consolidación  se  realizó  a  un  nivel  arancelario  supe -- 
rior al prevaleciente  en el régimen  interno  de  México, lo que  permite  un  mayor - 
margen  de  negociación  en el Acuerdo  General. ) 

F a  adhesión al Acuerdo  General  fue  muy  oportuna  tanto  por el cambio  estructu- 

ral  interno  del  país,  como  por  las  difíciles  condiciones  del  entorno  internacio- 

nal que  hacían necesaria-la participación  en  un  foro  de  esta  naturaleza. El alza 

de  las  tasas  internacionales  de  interés , la  baja  de  los  precios  del  petróleo  y- 

de  las  materias  primas  en  general,  así  como el incremento  del  proteccionismo - 
los paises  desarrollados  han  convertido al GATT  en un foro  estratégico  para  las- 

negociaciones  comerciales  multilaterales  de los años venideros3 

,+ 

-1 

I Las graves  distorsiones  del  mercado  agricola y los excedentes  de  cereales  y - 
lácteos  de los países  desarrollados  -que  se  mantienen  almacenados  cuando  en --- 

L otras  zonas  del  orbe  se  padecen  hambrunas  y  desnutrición  crónica-,han  convertido 

en  prioritarias  las  negociaciones  sobre  productos  agropecuarios  en  el  GATT,  des- 

de diversos  puntos de vista,  tanto  para los paises  desarrollados  como  en  desarro 

I 
los desequilibrios  y  el  apego  a  las  normas  del  GATT  que  surjan  de  esta  ronda de- 

negociaciones  representan  para la agricultura  mexicana  posibilidades  reales y -- 



Una  característica  peculiar  del  GATT es que  las  decisiones  se  adoptan  general 

mente  por  consenso;  rara  vez  se  vota. Por ello  es  estratégico  participar en las- 

consultas  informales, y trata1  de  lograr  quórum  entre l o s  países y las  posicio-- 

nes  idóneas. 

- 

Es  frecuente  que  en  este  tipo de reuniones  se  tomen  las  decisiones Y en las - 
discusiones  formales  en  el  seno  del  GATT sólo se  hagan l o s  planteamientos  fina-- 

12s que  las  validan. 

El  presente  decenio  se  caracteriza  por  el  desequilibrio  del  mercado  mundial - 
de  productos  agrícolas.  La  sobreoferta  concentrada  en los  países  desarrollados - 
ha  llevado l o s  precios  a  la  baja, lo cual,  sin  embargo,  no  ha  impedido  la  desnu- 

trición y el  hambre  en  las  zonas  pobres  del  orbe,  expresándose as€ una  de las pz 

radojas  de  fines  del  siglo XX, Los excedentes  alcanzaron  el  nivel  histórico  de - 
430 millones  de  toneladas.  Sin  embargo,  la  realidad  es  que  no  hay  tales  exceden- 

tes, sino  una  p,ésima  distribución  mundial  de  los  alimentos. 

t 

La  distorsión  de los mercados agroalimentarios,reflejada enla inestabilidad - 
de l o s  precios y en  su  incierta  evolución,  ha  producido  cambios  estructurale&  en 

la  oferta y la  demanda  de  ciertos  productos  productos,  notariamente  en  la  de  al- 

gunos  cereales,  como el trigo y el  maíz,  en  la  semilla y el aceite  de soya, la - 
carne  de  bovino,  algunos  lácteos,  como  la  leche  en  polvo,  mantequilla y el  queso 

y el azúcar. 

Los cambios  en los flujos  comerciales  no  son,  como  se  podría  pensar,  resulta- 

do  de  ventajas  comparativas  de  producción o costos. No. Son  producto de las polí 

ticas  internas  de  ciertos  paIses  desarrollados  que  decidieron  poner 'I toda  la - 
carne  en el asador I' a  fin  de  lograr  una  producción  agropecuaria  que  les  evitara 

depender  del  exterior. 

- 

Desde  la  dreación  del  GATT,  la  reglamentación  del  comercio  agrícola  se  mantu- 

vo  limitada  con  numerosas.salvaguardias.  Debido  a  ello,  las  disciplinas  incorpo- 

radas  al  articulado  del  Acuerdo  en  esta  materia  son  insuficientes y débiles. El- 

régimen  de  excepciones al que  ha  estado  sujeta  la  agricultura  la  dejó  práctica-- 



mente  al  margen de las  reglas  generales.  Esta  situación  ha  retrasado  y  complica- 

do  las  negociaciones. Los waivers,  salvaguardias  como  las  que  Estados  Unidos  im- 

puso en 1955 -y aún  subsisten-  para  proteger  su  producción  agrscola,  limitando - 
las  importaciones,  han  entorpecido el comercio  y  propiciado  el  desequilibrio. 

La  sobreoferta  agrIcola de los paIses  industrializados  es  el  resultado  de  una 

enérgica  polZtica  de  apoyos,  particularmente  por  la  vfa  de  subsidios,  mediante - 
la  cual  han  logrado  estimular  la  producción  de  cereales,  lácteos,  oleaginosas y- 

productos  cárnicos. El desarrollo de la  biotecnologIa y la  ingenieria  genética - 
también  han  contribuido  a  dicha  sobreoferta  mediante  notables  aumentos  de  la  pro 

ductividad.  Ahora los subsidios  son  uno  de los objetivos  centrales  de  la  negocia 

ción en el seno del GATT. 

- 
- 

El  objetivo  central  de  las  negociaciones  sobre  la  agricultura  es  la  reduccidn 

de  las  barreras  arancelarias  y  de  otro  tipo  a  la  importación,  una  mayor  discipli 

na y la  eventual  desaparición  de  las  subvenciones  directas e indirectas. 

Pese  a  las  distintas  propuestas  de  las  Partes  Contratantes  para  lograr  dichos 

objetivos,  puede  decirse  que  existe  la  voluntad  polltica  para  eliminar  las  dis - 
torsiones  del  mercado  agropecuario. 

C L o s  precios  agrLcolas  son  muy  sensibles a la  polZtica.  Son  quizás  los más im- 

portantes  después  del  precio  de  la  moneda;  por  ello  sus  fluctuaciones  son  objeto 

de  intervenciones  estatales,  acuerdos  internacionales,  convenios,  embargos,  etc. 

Empero,  no  parece  haber  demasiada  conciencia  respecto  a  que su inestabilidad  es- 

el  origen  del proteccionismo. J 
Estas  distorsiones  son  bastante I' populares 'I en los palses  desarrollados, -- 

W e  en  lugar  de  abrir  sus  mercados  para  eliminarlas, los cierran  con  todo  tipo - 
de restricciones y efectos  perturbadores  en el mercado  mundial. Los paises  en de 

sarrollo,  en  cambio,  han  perdido  terreno  en  la  autosuficiencia  alimentaria  e  in- 

cluso  Padecen  hambruna y desnutrición  como  cualquiera  podrá  ver  en  los  indicado- 

res  correspondientes, 

En  muchos  pafses  en  desarrollo la producción de alimentos no se ajusta al ril 



m0  de  crecimiento  demográfico.  Las  dificultades  financieras  han  reducido  las  im- 

portaciones  de  alimentos  por  persona-  Además,  la  ayuda  alimentaria no urgente  se 

ha estancado y en  consecuencia  el  consumo  ha  disminuidr:. 

En  estas  circunstancias,  que  hacen  prever  una  situación  peor  que  la  existente 

antes de que  se  iniciara  la  Ronda  de  Uruguay,  son  indiscutibles  las  ventajas  de- 

liberar  el  comercio  internacional  de  productos  agrfcolas  y  tropicales. 

Pese  a  ello,  la  defensa  del  libre  comercio  que  hacen  los  países  avanzados  en- 

foros  como  el  GATT  no  funciona  cuando  se  trata  de  sus  propios  mercados  agrfcolas 

en  éstos  son  proteccionistas y para  ello  recurren  cada  vez  más  a  restricciones - 
sanitarias,  modificaciones  arbitrarias  en  sus  sistemas  generalizados  de  preferen 

cias ( SGP ), acuerdos,  tratados ( como  créditos  condicionados ), las  aberrantes 

limitaciones " voluntarias " a  las  exportaciones o ,  incluso,  a  disposiciones  ju- 

rídicas  abiertamente  proteccionistas,  como  la  ley  de  Comercio  recientemente  aprc 

bada  por el presidente  Reagan.  A  estos  hechos  deben  hacer  frente los pafses en - 
desarrollo. 

México  es  una  vfctima  de  las  restricciones  ejercidas  mediante  barreras  no -- 
arancelarias. Las  normas  sanitarias,  que  han  sido  las más frecuentes  de  este  ti- 

po,  son  de  cumplimiento  obligatorio y se  reducen  fundamentalmente, al uso  de p l ~  

guicidas  autorizados,  lfmites  máximos  de  residuos  y  las  buenas  prácticas  de  hi - 
giene  en el manejo  y  transformación  de  alimentos.  Hay  una  amplia  variedad  de nor 

mas de  calidad  que  se  imponen,  como el correcto  etiquetado  de  los  productos,  el- 

sello, la  marca, el tamaño,  etc.,  las  cuales,  aunque  en  muy  pocos  casos  de cará5 

ter  obligatorio,  se  usan  principalmente  como  .elementos  de  negociación  en  materia 

de precios. 

Estados  Unidos,  la  principal  contraparte  comercial  de  México,  aplica  un  meca- 

nismo  Por el  cual  exige  obligatoriedad  en  las  normas  de  calidad  de los productos 

que  considera  necesario  proteger.  Con  gran  frecuencia,  sim  embargo,  las  cambia - 
de  manera  unilateral  y  muchas  veces  esconde  propósitos  de  protección  detrás  de - 
10s  tecnicismos  sanitarios.  Una  detención  de  horas o de  dfas  puede  ser fatal pa- 
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ra  una  carga de productos  frescos. 

La  tendencia  a  la  estandarización,  Si  bien  deseable,  puede  ser  riesgosa  si  no 

se  vigilan los términos  en  que  se  adopta,  pues al amparo de la  normalización los 

passes  desarrollados  podrían  pedir  tomates  azules It; Japón,  por  ejemplo,  prohg 

be  la  entrada  de  tomates  provenientes  de  México,  aduciendo  que  hay  plaga  del -- 
moho  azul  del  tabaco;  en  el  fondo  esconde  una  protección  a los productos  japone- 

ses  que  son  caros  y  desabridos. 

Los acuerdos  voluntarios  de  restricción son un  importante  mecanismo  de conte: 

ción  de  las  importaciones.  De  hecho no  están  considerados  en  las  reglas  del  GATT 

aunque  tienen  un  importante  efecto  en el comercio.  México los ha  padecido en el- 

pasado,  sobre  todo en  relación  con  Estados  Unidos,  que  ha  pedido  restricciones - 
voluntarias I' de  las  exportaciones  ganaderas  mexicanas.  Estos  acuerdos  son  ca- 

si  siempre'bilaterales  y  entrañan  desde  luego  una  discriminación  que  contraviene 

el espfritu  del  Acuerdo  General. 

I* 

Este  tipo  de  restricciones  deberxa  reglamentarse. Al menos  podria  exigirse - 
una  compensación  por  los  daños  causados al reducir  las  corrientes  de  exportación 

Además  deberxan  revisarse  en  un  marco  multilateral,  porque  de  no  incorporarse al 

GATT  se  pueden  utilizar  en  forma  creciente,  pues  constituyen un expediente  cómo- 

do de  excepcionalidad. 

Por otra  parte,  es  preciso  tener  encuenta  que los SGP  se  establecieron en el- 

GATT  para  responder al trato  especial  y  diferenciado  que  solicitaban los pafses- 

en desarrollo.  Empero,  la  aplicación  arbitraria y los ajustes  unilaterales  que - 
realizan  quienes los conceden, los hacen  poco  confiables. Por ello  hemos  venido- 

planteando  en el seno  del  GATT  que  su  aplicación  se  generalice  a  todos los pax-- 

ses del  Tercer  Mundo,  con  reglas  consolidadas  que  no  puedan  mover  a  su  arbitrio- 

10s pafses  desarrollados. i 
I 

La  agricultura  mexicana  tiene  perspectivas  de  planear  su  reactivación  tanto - 
en 10 que  respecta  a  la  producción  destinada al  mercado  externo  como  para  garan- 

i tizar  las  satisfacción de las necesidades  internas, si las  decisiones  que  se  to- 
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men  en  el  GATT  resultan  favorables.  Para  ello  parece  haber  voluntad  polftica. - 

De no  haber  avances  significativos  en  las  negociaciones ginebrinas,'las perspec- 

tivas  serán  ciertamente  menos  claras. 

Esquemáticamente,  las  negociaciones  de  productos  tropicales  en  el  marco del - 
GATT  giran  en  torno al deseo  de  los  pafses en desarrollo  de  liberar  de  la  manera 

más amplia  posible el comercio  de  los  productos  tropicales,  incluso  en  su  forma- 

elaborada  y  semielaborada.  Mientras,  los  pafses  desarrollados,  si  bien  acceden - 
a  abrir  sus  mercados,  sólo  están  dispuestos  a  hacerlo  conforme  a  ciertas  condi - 
ciones  de  reciprocidad  y  graduación. 

La  experiencia  de  México  en el  GATT,  aunque  breve,  ha  sido intensa.  Permite - 
poner  a  disposición  de  los  passes  centroamericanos  los  conocimientos recienteme: 

te  adquiridos.  Pertenecer  a  este  tipo  de  foros  otorga  ventajas  económicas  y poll 

ticas al negociar  intereses muy.concretos, pero  hay  que  ser  cuidadosos  del  inte- 

rés nacional  y  regional  cuando as€ se  requiera.  Convendrza  que los passes  centro 

americanos,  dadas  las  caracterzsticas  de su integración  económica  y  tamaño  econtj 

mico  individual,  consideraran  la  posibilidad  de  ingresar al GATT  como  grupo,  co- 
i 

i 

mo  Mercado  Común  Centroamericano,  quizás  conforme  a  una  modalidad  semejante  a  la 

de  la  CEE. 
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c.- ~l Sector  Servicios, 

Si  bien  el  sector  de los servicios  está  incluidó  en  las  negociaciones  de  la - 
Ronda  Uruguay  del  GATT  como  uno  de los principales  temas  de  discusión,  no  debe - 
olvidarse  que  existen  otros  antecedentes,  igualmente  importantes,  en los que Mé- 

xico  ha  participado  activamente  en el debate  internacional  sobre  este  sector. 

\ 

As€, no  deben  olvidarse  los  esfuerzos  realizados  en  la  ALALC  y  en  su  sucesora 

la ALADI, para  buscar  la  integración  económica  en  materia  de  transporte  margtimo 

financiamiento  y  otras  actividades  de  servicios,  esfuerzo  que  se  ha  redoblado -- 
desde  la  reunión  de  las  partes  contratantes  celebrada  en  Acapulco  a  mediado8  de- 

1986. También  debe  tomarse  en  cuenta  el  programa  que  la  CEPAL  ha  establecido  pa- 

ra  lograr  una  mayor  colaboración  entre los pafses  latinoamericanos  en  materia  de 

servicios, el cual  se  inició  con el proyecto  Abramex,  es  decir,  la  posible coop2 

ración  entre  Argentina,  Brasil  y  México. 

El  SELA  cuenta  con  una  serie  de  comités  de  acción  para  la  cooperación latino: 

mericana  en  varias  actividades  de  servicios.  Debe  destacarse  la  labor  de  esta  or 

ganización  en el terreno  de  la  informática  y  de su transmisión  a  larga  distancia 

es  decir, la teledtica y  sus  múltiples  servicios. 

- 

La  UNCTAD  ha  trabajado  desde sus inicios  en  la  cooperación  internacional  en - 
algunos  servicios.  este  es el caso  del  transporte  marítimo,  que  ha  desembocado - 
en  la firma del  CBdigo  de  Conducta  para las Llneas  Navieras  y  en  la  elaboración- 

de  un  convenio  sobre  transporte  multimodal.  También  ha  tratado  temas  como los se 

wros Y reaseguros, el turismo y mucho  otros. 

LE" la  reunión  de  las  partes  contratantes  de  noviembre  de 1984, la  gran  mayo- 

rxa de 10s Paises  desarrollados  insistió  en  que el  GATT  se " actualizara " para- 

incluir  en SU &hito las  transformaciones  ocurridas  en  la econoda internacional 

durante 10s Últimos  años,  en  especial .la 'I terciarización It registrada  en  las - 
eCOnOmfas  nacionales  Y  el  rápido  crecimiento  del  sector  de los  servicios  en  el - 
comercio internacion9 



L P o r  su  parte,  la  mayoría de los  países  en  desarrollo  sostuvo  que  las  negocia- 

ciones  en el GATT deberian  circunscribirse al sector  de los bienes,  puesto  que - 
para  los  servicios  era  prioritario  determinar de antemano  la  incidencia  de  este- 

sector  en  la  economia  en  general y el  desarrollo  económico  en  particular,  antes- 

de iniciar  negociaciones  multilaterales  sobre  el  tema 3 
En  noviembre  de 1985 se  creó  un  Comité  Preparatorio de la  nueva  Ronda  de  Nego - 

chciones y  en  septiembre  de 1986 se  celebró  en  Uruguay  la  Reunión  Ministerial - 
que  emitió  la  Declaración  de  Punta  del  Este. 

En  esa  Declaración  los  ministros  acordaron quell' las  negociaciones  tendrán -- 
por  finalidad  establecer  un  marco  multilateral  de  principios y  normas  para el co 

mercio  de  servicios,  incluida  la  elaboración  de  posibles  disciplinas  para  secto- 

res  particulares,  con  miras  a  la  expansión  de  dicho  comercio  en  condiciones  de - 
transparencia y deiliberación  progresiva y como  medio  de  promover el crecimiento 

económico  de  todos  los  interlocutores  comerciales  y el desarrollo  de los paises- 

en  desarrollo.  Este  marco  respetará los objetivos  de  la  política  general  de  las- 

leyes  reglamentaciones  nacionales  aplicables  a los servicios y tendrá  en  cuenta- 

la  labor  realizada  por  los  organismos  internacionales  pertinentes 3 

* 

Debe  destacarse  que  aunque  las  negociaciones  sobre  servicios  se  realizan for- 

malmente al margen  del GATT, en  un foro  ad  hoc, las reuniones  se  efectúan  en  el- 

edificio  de  ese  organismo  y su Secretaría  actúa  como  secretaría  técnica  para  las 

negociaciones.LEste  acuerdo  se  debió a la  necesidad,  señalada  por  muchas  delega- 

ciones,  de  desvincular  las  negociaciones de bienes  de  las  de  servicios,  actitud- 

W e  México  apoya  totalmente.  En  otras  palabras,  se  busca  que los resultados  en - 
las  negociaciones  de  bienes  en  el  terreno  arancelario y no  arancelario, en el -- 
CamPo de la  agricultura  y los productos  tropicales,  etc.,  no  estén  condicionados 

Por  el  resultado de las  negociaciones en el  campo  de los servicios  y  viceversaJ 

b n  todo caso, ha quedado  claro  que  la  revolución  de los servicios  en los paí- 

ses  desarrollados  está  haciendo  más  eficientes,  productivos y competitivos  inter 

t'. - 191 - 



nacionalmente a  otros  sectores de su  economía,  sobre  todo  la  industria  manufact2 

rera.  Por  ello,  resulta  falsa  la  profecía,  ampliamente  difundida, de que  en  el - 

futuro los países  desarrollados  se  especializarán  en  la  exportación de servicios 

y los pa€ses  en  desarrollo de reciente  industrialización lo harán  en  la  de  manu- 

facturas.  En  realidad, los primeros  continuarán  exportando  bienes  y  servicios 11 
Esta es,  brevemente,  la  historia  de  las  negociaciones  que  se  están  iniciando- 

en  esta  parte  de  la  historia,  por  no  ser  miembro  del GATT. Su  actuación  se  ini-- 

ció  con  su  adhesión al Acuerdo  General  en  septiembre de 1986, en  vfsperas  de  la- 

reunión  de  Punta  del  Este. 

Las  negociaciones -o, más  correctamente,  las  conversaciones-  acerca  de  este - 
sector  en el Grupo  Negociador  de  Servicios  apenas  se  están  iniciando.  Hasta el - 
momento  se  han  celebrado  tres  reuniones  en  las  que  se  han  discutido: 

LCuestiones  de  definición  y  estadísticas;  conceptos  generales  en  los  que PO -- 
drIan  basarse los principios  y  las  normas  relativas al comercio  de  servicios, in 

cluidas  las  posibles  disciplinas  para  sectores  particulares;  ámbito  multilateral 

para  el  comercio  de  servicios ( ramas o actividades  que  deber€an  ser  objeto  de - 
las  disciplinas  comerciales  multilaterales );  disciplinas  e  instrumentos  interna 

cionales  existentes,  y  medidas  y  prácticas  que  contribuyen  a  la  expansión  del  cg 

mercio  de  servicios o que  la  limit& 

- 

Tomando  en  cuenta  estos  antecedentes y  basándose  en  estudios  preliminares so- 

bre  el  sector,  México  está  estructurando  su  posición  ante  las  negociaciones so - 
bre  servicios que,  como ya se  indicó,  aún  se  encuentran  en  su  etapa  inicial y, - 
si  no  hay  retrasos,  deberán  concluir  en  un  plazo  mayor  que  tres  años. 

czr, t S LC,<$ f - 
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6 1  principio  básico a seguir  consiste  en  que  México  negociará  Únicamente  aque 

110 que  contribuya a su desarrollo  económico  y  no  atente  contra  su  soberanía. To 

dos los países,  desarrollados  y  en  desarrollo,  comparten  este  principio, el cual 

está  plasmado  en  la  Declaración  de  Punta  del  Este,  que  señala  que  uno de los  ob- 

jetivos  de las negociaciones  es  promover  el  avance  de los passes  en  desarrollo,- 

respetando  10s  objetivos de política  general de las  leyes  y  reglamentaciones  na- 

- 



c i o n a l e s   a p l i c a b l e s  a los s e r v i c i o  3 
Otro   pr inc ip io   que   ha   defendido  l a  delegación  mexicana es  que las n e g o c i a c i o -  

n e s  se r e f i e r e n  a l  c o m e r c i o   i n t e r n a c i o n a l  de s e r v i c i o s  y no a la i n v e r s i ó n  ex -- 
t r a n j e r a   e n   d i c h o   s e c t o r .   E s t e   c o n c e p t o  l o  comparten  muchos  países   en  desarrol lo  

e n   c o n t r a s t e   c o n   l o s  paises d e s a r r o l l a d o s ,  los c u a l e s  pugnan por  l a  p r e s e n c i a   d e  

l a  empresa   exportadora   en e l  p a í s  importador ,   debido a que los s e r v i c i o s  se pro- 

ducen y consumen  generalmente  en el mismo s i t i o . L S i n   e m b a r g o , / l o s   p r o p i o s   p a €  - 
ses d e s a r r o l l a d o s   d i f i e r e n   e n t r e   e l l o s   a c e r c a . d e  l o  que se e n t i e n d e   p o r   p r e c e n  - 
c i a  c o m e r c i a l ,  es d e c i r ,   s o b r e  l a  magnitud  de l a  i n v e r s i ó n   e x t r a n j e r a   d i r e c t a   n e  

cesaria p a r a   i n c r e m e n t a r  e l  monto d e l   c o m e r c i o   i n t e r n a c i o n a l   d e   s e r v i c i o s 3  

LUn  elemento  fundamental   de l a  pos ic ión   mexicana   en   que  e l  c o n c e p t o   d e   d e s a r r o  

110 económico  de los p a f s e s   e n   d e s a r r o l l o  esté i n t e g r a d o ,   d e s d e  el i n i c i o ,  a los 

p r i n c i p i o s  y normas r e l a t i v o s  a l  c o m e r c i o   d e   s e r v i c i o s .  En o t r a s   p a l a b r a s ,   n o  se 

está s o l i c i t a n d o  un t r a t o   e s p e c i a l  para los p a í s e s   e n   d e s a r r o l l o ,   p u e s  la  expe - 
r i e n c i a   d e   e s t o s   p a I s e s   e n  e l  GATT a p r o p ó s i t o   d e l   c o m e r c i o   d e   b i e n e s  no h a   s i d o  

l a  m e j o r ,   y a   q u e  se han  derogado los a r t f c u l o s   c o r r e s p o n d i e n t e s   d e l   A c u e r d o   G e n e  

raid 
L M é x i c o   n o   q u i e r e   t r a t a m i e n t o s   e s p e c i a l e s ,   s i n o   p r i n c i p i o s   g e n e r a l e s   q u e   t e n  - 

g a n   e n   c u e n t a   s u s   n e c e s i d a d e s   d e   d e s a r r o l l o .  El pafs ha i n s i s t i d o   e n  l a  n e c e s i  - 
dad  de  que se d e f i n a n   c o n   p r e c i s i ó n  los s e r v i c i o s  y e l  c o m e r c i o   d e   s e r v i c i o s ,  - 
t a n t o   p a r a   d i f e r e n c i a r l o s   d e  l a  i n v e r s i ó n   e x t r a n j e r a   e n   s e r v i c i o s ,  como porque - 
no es p o s i b l e   c o n c e b i r   p r i n c i p i o s  y n o r m a s   g e n e r a l e s   s i n   s a b e r  a qué se aplica - 
r f a n .  Lo mismo r i g e   e n  e l  c a s o   d e   e v e n t u a l e s   a c u e r d o s   s e c t o r i a l e s   e n  este  campo, 

dado  que los p r i n c i p i o s  y normas  pueden  requerir   cambios de acuerdo  con la  d e f i -  

n i c i ó n   q u e  se dé a u n a   a c t i v i d a d  específica3 

C México   ha   re i terado  l a  n e c e s i d a d   d e   c o n t a r   c o n   e s t a d i s t i c a s   c o n f i a b l e s   s o b r e -  

e l  s e c t o r ,   p u e s   n o  es  p o s i b l e   e n t a b l a r   n e g o c i a c i o n e s   s i n   s a b e r  e l  e f e c t o   d e  és - 
taS e n  l a  economía y e n   s u   r i t m o   d e   d e s a r r o l l o .  Por e jemplo,   no se conocen exac- 

tamente los rubros   que componen 10s 'I o t r o s   s e r v i c i o s  I' de  importación,   pero sf- 
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sabemos que es  un  renglón  muy  dinámico e importante  en  la  cuenta  corriente de - 
México.  Antes de negociar  sobre  cualquier  servicio,  se debe saber  con  precisión - 
de qué  se  trata, de dónde lo importamos Y cu61  es  su  efecto  en  la  balanza de pa- 

gos y en  el  desarrollo  económico. A l  mismo  tiempo;  los  datos  estadísticos  deben- 

guardar  relación  con  la  definición de servicios  que  se  adopte  en  las  negociacio- 

nes.  Por  ejemplo, las estadísticas  serán  diferentes si se  incluye o no  la  cons - 
trucción  en  los serviciod 

Por  su  parte,  la  gran  mayoría  de los países  desarrollados  considera  que  es po 

sible  negociar  un  marco de principios  y  normas  generales  sin  necesidad  de  una de 

finición  precisa  del  comercio  de los servicios ni de  estadísticas  más  confiables 

Estiman  que  se  enfrentó  la  misma  situación  en 1947 cuando  se  negoció el GATT, -- 
sin  una  definición  de lo que  era  el  comercio  de  bienes  y siri estadísticas  apro - 
piadas.  Sin  embargo,  esta  apreciación  no  es  correcta  si  se  considera  que  en  esa- 

época  había, al menos,  una  teoría  del  comercio  internacional  de  bienes  general - 
mente  aceptada,  en  tanto  que  ahora  no  existe  teoría  alguna  del  comercio  de servi 

cios  que  tenga  una  aceptación  más o menos  general. J 
Esta es la  posición  que,  a  grandes  rasgos,  México  ha  mantenido  hasta  el  momen 

to  en  las  negociaciones  sobre  servicios  en  la  Ronda  Uruguay.  Ha  sido  y  será  una- 

posición  en  que  se  mantienen los principios  generales  sostenidos  por  el  país  en- 

materia  de  comercio  internacional,  pero  no  por  ello  deja de tener  una  dosis  im - 
portante  de  pragmatism0  dado  lo  novedoso  del  tema.  Por  ejemplo,  de  haberse  nega- 

do's negociar  sobre el tema  México  habrfa  quedado al margen  de  decisiones  que -- 
pueden  ser  de  enorme  importancia  incluso ya entrado  el  siglo XXI. 

Es mejor  conocer  con  anticipación  las  fortalezas  y  debilidades del país al - 



ca. 

Ingenieros  mexicanos  están  diseñando  en  México  circuitos  integrados,  10s l l a -  

mados  chips,  tanto  para el mercado  nacional  como  para  su  exportación,  aunque  se- 

producen  en  el  extranjero. 

Asimismo,  Colombia  combina  la  exportación de servicios  médicos y turfsticos - 
al  atender  a  pacientes  extranjeros  en  lugares  turfsticos  de  ese  pais.  Por  otra - 
parte,  en  algunas  naciones  del  Caribe  se  captura  la  información  de  las  operacio- 

nes  mundiales de lfneas  aéreas  estadounidenses. 

Un  valle  italiano,  con  varios  pueblos  especializados  en  la  industria  de  la -- 
confección  de  lana y cuero,  empezó a tener  problemas  económicos  en  razón  de  que- 

las  ventas  de  sus  productos  se  empezaron  a  reducir  significativamente.  Esta  si-- 

tuación  se  resolvió  mediante  la  instalación  de  una  computadora  central  con  termi - 

nales  en  cada  uno  de los talleres  de los diferentes  pueblos.  La  computadora  cen- 

tral  contiene  información  sobre los diseiios  de moda,  inventarios,  proveedores, - 
clientes,  situaciones  financieras,  etc.  El  valle  es  ahora  un  importante  exporta- 

dor  de  confecciones;  pero  lo  más  notable  es  que  la  tecnologla  moderna  en  servi - 
cios  no  afectó ni los métodos  tradicionales  de  producción  ni  el  modo de vida de- 

sus  habitantes. 

LUn punto  que  México  presentará a  discusión  es  que  se  consideren  como  servi -- 
cios al trabajo  migratorio y a la  industria  de  maquila. 

Este  tipo de ejemplos  puede  repetirse  hasta  el  cansancio,  pero lo importante- 

es  determinar  con  precisión: 

1) LOS subsectores y actividades de servicios  en  que  México  tiene  una  ventaja 

comparativa  internacional y que  pueden  conquistar  nuevos  segmentos  del  mercado - 
mundial. i 

2 )  LOS efectos que  podría  tener  en  la  economfa  mexicana  un  cambio e,n el  VOlU- 

I , men 0 la ComPosiciÓn de las importaciones y exportaciones de servicios. 

3) Las posibilidades de fortalecer el  sector de los servicios  en  México,  a -- 
I - 195 - 
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fin de hacer  más  productiva y eficiente  la  economía  mexicana. 

Al respecto,  dentro de poco,  con  el  apoyo  financiero  del PNUD, el  Gobierno me - 

xicano  iniciará  la  elaboración  de  un  estudio  nacional  sobre  el  sector de los ser 

vicios  que  buscará  responder a los tres  puntos  CitadosJ Es claro  que  este  estu - 
dio  nacional  proporcionará a México  importantes  elementos  de  juicio  para  estable 

cer su posición  frente  a  las  negociaciones  sobre  servicios  en  la  Ronda  Uruguay;- 

pero  su  objetivo  principal  es  determinar  la  contribución de los servicios  al pro 

ductor al desarrollo  económico  del  pais  y  la  manera  de  dncrementarla. El proceso 

de reconversión  industrial  será  tanto  más  exitoso  cuanto  más  puedan  integrarse - 
a él servicios  modernos  productivos  y  eficientes. 

L N o  haber  participado  en  la  primera  revolución  industrial  de  hace  casi  dos  si- 

glos  sumió  a  México  en  el  atraso  económico  durante  casi 150 años. No hay  que per 

mitir  que  ocurra lo mismo  con  la  actual  revolución  de los servicios,  que  afecta- 

no sólo a un sector,  sino  a  la  economia  en su conjunto.  Tampoco  se  basa  en técni 

cas  tradicionales,  sino  que  su  dinamismo  surge de la  tecnologsas  más  modernas. - 
Finalmente,  no  es  un  fenómeno  cuyuntural,  sino  que  transformará  la  economfa  mun- 

dial  en lo que  resta  de  este  siglo  y  gran  parte  del  próximoJ 

Las  negociaciones  que  se  están  celebrando  en  la  Ronda  Uruguay  tardarán  toda-- 

vfa  más  de  tres  años.  Sin  embargo,  México  no  debe  esperar  todo  este  tiempo  para- 

realizar  estudios  y  definir  posiciones;  es  necesario,  por  tanto,  que  todos los - 
sectores  de  la  vida  económica  del  país  -investigadores,  técnicos,  obreros,  em -- 
pleados  y  servidores  público-  participen  con  sus  ideas  y  sugerencias  para  aten - 
der y formular los planteamientos  que  en  su  momento  deberá  defender  la  delega -- 
ción  de  México  en  la  Ronda  Uruguay.  También  hay  que  señalar  que  cuando  se  reali- 

cen  las  negociaciones  sobre  un  servicio  en  particular,  se  incorporarán  en  la de- 

legación  de  México los representantes  de  las  dependencias  que lo tienen a  su  cax 

go,  después  de  escuchar  a  todos los sectores  interesados. 

Por Último  se  debe  subrayar 10 señalado  por  Héctor  Hernández  Cervantes,  titu- 

lar de la Secofi, de que  no  se  negociará  nada  que  vaya  en  contra de los intere - 



ses de l a  nación y su soberanía.  Esta fue l a  forma  en que se manejó l a  adhesión- 

de México a l  GATT, y a s €  se  procederá en l a  negociación de los  servicios. 



3.- Retos  para  algunas  ramas  en  el  corto  y  mediano  plazo. 

L E 1  Estado  mexicano  tiene  como  principio  fundamental  en las negociaciones ya - 
dentro del GATT,  negociar solo aquello  que  contribuya  a  su  desarrollo  económico, 

siempre  y  cuando  no  atente  contra  su  soberania  y  libertad.  Este  principio  gene - 
ralmente  es  compartido  por  todos los paxses  tanto  desarrollados  como en  vxas  de- 

desarrollo,  ya  que  está  plasmado  en  la  declaración  de  punta  del  este,  que  señala 

que  entre los objetivos.de  las  negociaciones  resalta  promover el avance  de los - 
paises  en  desarrollo,  respetando  siempre los objetivos  de  politica  general  de -- 
las  leyes  y  reglamentaciones  nacionales  aplicables  a los serviciod . 

Uéxico defiende  también  como  un  principio  el  que  las  negociaciones  se  refie-- 

ren al comercio  internacional  de  servicios y no a  la  inversión  extranjera  en  di- 

cho  sector.  En  contraposición a los paises  desarrollados  los  paises  en  desarro-- 

110 apoyan  este  concepto y luchan  por  la  presencia  de  la  empresa  exportadora  en- 

el país  importador,  debido  a  que los servicios  se  producen  y  consumen  generalmen 

te  en el mismo  sitioJ 

LRespecto a la posición  mexicana  dentro  del GATT, se  marca un  concepto  funda-- 

mencal'jque es que el concepto  de  desarrollo  económico  de los paises  en  desarro-- 

110 esté  integrado,  a  los  principios y normas  relativos al comercio  de  servic.ios 

Claro  que  'de  ninguna  manera  se  está  solicitando  un  trato  especial  para los pa€-- 

ses  en  desarrollo  pues  la  gran  mayoría  de  éstos ya tiene  cierta  experiencia  den- 

tro  de  organismos  internacionales de comercie) 

[México  dentro  del  organismo, no quiere  tratamientos  especiales,  sino  mas  bien 

principios  generales  que  tengan  en  cuenta  sus  necesidades  de  desarrollo. El go-- 

bierno  mexicano  con  frecuencia  ha  insistido  en  la  necesidad de que  se  definan -- 
con  presición los servicios y el  comercio  de  servicios,  tanto  como  para  diferen- 

ciarlos  de  la  inversión  extranjera  en  servicios,  como  porque  no  es  posible  conce 

b i k  principios  y norms generales  sin  saber  a  que  se  aplicarZan,  pues las normas 

- 

Y 10s principios  pueden  requerir  cambios  de  acuerdo  con  la  definición  que  se  dé- 
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a una  actividad  específica.  Antes de negociar  sobre  cualquier  servicio  se debe - 
saber  con  precisión  de  que  se  trata,  de  donde lo importamos y cual  es su efecto- 

en  la  balanza  de  pagos y en  el  desarrollo  económico  del  país. 

A pesar  de  que  la  situación  comercial  de  México  dentro  del GATT parece  ser  be 

névola,  se  plantea  la  necesidad de poner  de  manifiesto  en las negociaciones, -- 
próximas  que  se  consideren  como  servicios al trabajo  migratorio  y  a  la  industria 

de maquila. 3 
De  cara  a  la  próxima  década,  la  economfa  internacional  deberá  de  terminar  de- 

definir  las  estructuras y las  modalidades  que  perfila  el  actual  proceso  de  reor- 

denación  de  la  relaciones  capitalistas  modernas. Es en  ese  contexto  donde el es- 

fuerzo  productivo  de  México,  vía  la  modernización y el esfuerzo  exportador  hoy - 
propuestos,  habrán o no  de  fructiciar. 

A raíz  de la crisis  monetaria de los años 7 0 ,  acompañada  de  la  combinación es 

tancamiento-inflación, los análisis de política  económica  se  centraron  en  la bíi2 

l 
.. 

queda  de  las  fallas  en  su  instrumentación, o bien  en  la  polémica y el  enfrenta-- 

miento  entre  las  más  importantes  corrientes  del  pensamiento  económico  de  la  pos- 

guerra:  la  teoría  keynesiana y la  teoría neoclásica3 

LNo obstante,  a 20 años  de  la  devaluación  que  sufrió la libra  esterlina,  prime 

ra  manifestación  del  "per€odo  de  crisis", el comportamiento  de  la  economía  inter 

nacional  nos  lleva  a  considerar  que la crisis  monetaria  no  fue  más  que  el  prelu- 

dio  de  toda  una  fase  de  transición& ?I 
\En  estos  últimos  años  no  ha  habido  período de estabilidad  y  crecimiento  soste - 
nido  de  las  economías;  más  bien lo característico  ha  sido  que los cada  vez más - 
breves  períodos  de  recuperación  culminan  con  depresiones  prolongadas y profundas 

En  estas  condiciones,  se  asiste a un  fortalecimiento  de  las  tendencias  protez 

cionistas, al manejo  más  liberal de los tipos  de  cambio y a  una  creciente  compe- 

tencia  por los mercados  del  exterior3 

6 Al  mismo  tiempo,  como  otra  expresión de lo que  se  denomina  agotamiento  del - 



patrón de acumulación,  se  observa  que los mercados  tZpicos  del  auge de la  posgue - 

rra  han  sufrido  un  fuerte  deterioro. 

Nuevos  sectores  y  productos  toman  el  relevo.  Ejemplo  de  ello  es l a  expansión- 

de  la  tecnologIa  nuclear,  la  electrónica,  las  telecomunicaciones, los sistemas,- 

la  automatización,  etc.  Sin  embargo,  el  acceso  a  estas  áreas  ha  sido  limitado y -  

desigual. 

(,Las potencias  industriales  intermedias  son  desplazadas  del  proceso.  Profundas 

modificaciones  estructurales  de  la  economLa  mundial  han  deteriorado los términos 

comerciales  de  intercambio de las  economZas  exportadoras  de  productos,primarios- 

y semielaborados.  La  explicación  del  colapso  de  estos  mercados,  se  encuentra  en- 

la  sustitución  de  materiales  como  resultado  de  innovaciones  en  los  procesos  pro- 

duct  ivos . 
Para  superar  esta  contingencia,  prácticamente  todas  las  economías  intermedias 

se  han  abocado  a  la  exportación  masiva  de  manufacturas  de  corte  tradicional,  en- 

otros  términos  incorporan los procesos  productivos  que  actualmente  desechan los- 

centros  industriales;  por^ lo mismo,  el  esfuerzo  exportador  se  orienta  hacia  pro- 

ductos  que  en  unos  años  serán  considerados  secundarios  u  obsoletos. 
I 

En  forma  simultánea  la  economZa  mundial  padece  una  crisis  de  liderazgo o hegz 

monía  internacional. A diferencia  del  pasado,  falta  una  nación  que  sirva de li-- 

der al  crecimiento y que  actúe  como  locomotora 'I en  relación  con  las  demás  eco 

nom5as.J 

I 
I 
I 
I europeos y estadunidenses  y  contara  con  un  volumen de activos  bancarios  interna- 

Hoy, no  se  puede  hablar  de  una  sólida  posición  económica  de  Estados  Unidos. - 

En 1950, el PIB estadunidense  representó 38.1% del PIB mundial;  veinte  años  des- 

pugs  el 32.6% y  en 1982 sólo el 2 7 . 7 % .  Por  su  parte,  Japón  logró  incrementar  su- 

participación  del 1.5% en 1950 a casi  el 10% en 1985, en  tanto  que  en 1983 con-- 

centró el 8.1% de la  exportación  mundial.  Esta  posición  contribuyó a que  la  na-- 

ción  asiática  alcanzara  un  enorme  superávit  comercial,  invadiese los mercados -- 

cionales  superior  al  norteamericano, 2 1  



El  tercero  en  discordia  es  Alemania  Federal,  país  que  ha  fortalecido  su  posi- 

ción  clave  en  la  Comunidad  Económica  Europea. 

Como contrapartida  al  deterioro  de  la  economía  estadunidense, ni a  Japón  ni - 
a  Alemania  les  interesa  convertirse  en  elementos  de  arrastre,  pues  ello  les  sig- 

nificaría  reducir o eliminar  los  respectivos  superávit y transferir  grandes  can- 

tidades de recursos a las  economías  en  desarrollo.  Esto  ha  determinado  un  largo- 

peFíodo  de inestabilidadLE1 hecho  adquiere  caracteristicas $e una  transición - 
tecnológica,  en  la  que  no  todos  los  paises  participan  de  ma i , ra ventajosa. 

Ello  obliga  a  pensar  en  la  inserción  de  América  Latina  en  la  economia  mundial 

a  través  de  modalidades  alejadas  de los patrones  tradicionales. Su  principal  des - 
ventaja  es  el  profundo  proceso  de I' desindustrialización 'I y descapitalización - 
en  la  región.  Deuda y recesión  impiden  la  adopción  de  una  estrategia  ventajosa - 
de  transformación  económica. 

Escasas  son,  por  ende,  las  posibilidades  de  crear  capacidad  competitiva y sec 

tores  de  punta  en  estas  economías.  El  hecho  de  que  en  algunos  países  se  avance - 
en la  instalación  de  una  planta  manufacturera  tradicional,  no  garantiza  que al - 
cabo  de  unos  cuantos  años  no  surjan  los  consabidos  problemas  técnicos,  de  costos 

de  mercados y. de empleoA 

Del mismo  modo,  se  delinean  los  nuevos  materiales,  equipos y productos  sobre- 

los  que  se  basará el crecimiento  económico  de  finales de siglo,  elementos  de los 

cuales  se  encuentran  bastante  alejadas  nuestras  economias. 

Por todas  estas  razones, lo más  probable  es  que  continúe  imperando  la  inesta- 

bilidad  en el contexto  internacional. Lo importante  es,  sin  embargo,  entender -- 
que  este  perfodo  dará  lugar  a  nuevas  relaciones  productivas  financieras  que  tal- 

vez  permitan  una  fase  de  expansión econ6mica.p grave  es  que  América  Latina y - 
México  pueden  acrecentar  su  rezago  económico,  alejándose  asi de los factores  que 

impulsarán el crecimiento y el  desarrollo futurd 



a> LOS retos  para  el  mediano  plazo 

Conforme  a lo dicho,  México  enfrenta el reto  de  consumar  una  incorporación m 0  

dernizada  a  la  economía  internacional.  La  estrategia  comercial,  a  este  respecto, 
k 

se  orienta  hacia  la  exportación  manufacturera.  En  este  proceso  juega  un  importap 

te papel  la  capacidad  de  negociación. 

Por  una  parte,  el  problema  de  la  deuda  externa  y  las  restricciones  financie - 
ras  internacionales  plantean  una  permanente  renegociación  que,  a  cambio  del  com- 

promiso  de  no  interrumpir  el  servicio,  implique  continuar  dentro  de los respectl 

vos  mercados. 

A  esta  postura  se  agrega  la  política  de  liberalización  comercial,  cuyo  objeto 

es  generar  divisas  para  cubrir los compromisos  de  la  deuda  y  contar  con  un  míni- 

mo  crecimiento. La incorporación  al  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros  y- 

Comercio  forma  parte  de  esta  estrategia  global. 

En  estas  condiciones,  por  la  forma  de  operación  del  GATT, el país  entra  en - 
una  etapa  de  negociaciones  multilaterales,  para  la  cual,  en  ciertos  renglones, - 
tiene  gran  desventaja. 

México,  como  parte  contratante,  logró  el  reconocimiento  de 'I nación  en  desa - 
rrollo ' I ,  motivo  por el cual  cuenta  con  alguna  flexibilidad  en  su  política  indus 

trial  y  comercial.  Aun as€,  en algunos  puntos  tienen  que  someterse  -en  últimas - 
instancia  a  las  reglas  del  Acuerdo  General.  Estos  puntos  son:  la  soberanfa  en el 

manejo de los recursos  naturales,  el  papel  del  sector  público  y  sus  empresas  en- 

la  economfa, los subsidios  agrícolas y la  política  arancelaria. 

Con  respecto al primer  punto,  se  reconoció  el  derecho  soberano  del  país,  pero 

10 Cierto es que el margen  del  manejo  flexible  deberá  darse  de  acuerdo  con las - 
normas  del  GATT,  quedando  en  entredicho  cuáles  son los límites reale9 

I 
El  siguiente  tema  es  uno de 10s más  debatidos,  pues  se  cuestiona  la  política- 

I comercial y de precios y tarifas de las empresas  públicas,  vitales  para  el  desa- 

t rrollo  nacional.  Asimismo, se ha comenzado a argumentar  que  estas  empresas y las 

- 1.4" WIIIY 



trar  trabas  en  su  política de alcanzar  la  autosuficiencia  alimentaria. 

En 10 que  se  refiere  a los aranceles,  las  polxticas  internas  de 'I racionaliza 

ción  de  la  protección " fueron  más  allá  de  las  normas  del  Acuerdo  General. El -- 
problema  es  que,  después  de  este  paso,  difícilmente  se  podrá  dar  marcha  atrás, - 
con  todos los inconvenientes  que  esto  supone  para  una  política  industrial  dife-- 

rent e.J 

(Aunados  a  esta  problemática  de  la  negociación  multilateral, se incorporan -- 
otros  temas  igualmente  trascendentes  para  la  inserción  mexicana en  la  economia - 
mundial: los servicios,  la  inversión  extranjera,  la  conversión  de  deuda  en  capi- 

I 
tal y el  acuerdo  bilateral  con  Estados  Unidos. 

En  materia de servicios,  la  actividad más importante  de  la  economía  interna - 
cional  actualmente,  México  no  cuenta  con  ninguna  posibilidad  de  competir  con  las 

grandes  potencias. Es más, en  México ni siquiera  existe  un  registro  confiable  de 

las  transacciones  de  servicios. 

Otro  punto  en el que  se  exige  mucho,  es el de  la  inversión  extranjera  cues -- 
tión  que  va  ligada  a  la  conversión  de  deuda  en  activos.  En  este  sentido  es  nece- 

sario  puntualizar  hasta  dónde,  puede  ser  válida  la  entrada  de  inversiones,  Cuá-- 

les  deben  ser  sus  metas y cómo  se  compatibilizan  con l o s  objetivos  nacionales - 
de desarrollo. 

Finalmente,  es  conocida  la  revisión y conformación  de los acuerdos  bilatera - 



su  comercio  exterior  y lo que  nos  compra  son  productos  que  fácilmente  puede SUS- 

tituir o que  encuentra  en  otros  mercados. 61 Gnico  bien  estratégico  que  le  vende 

mos  a  esa  economía  es  el  petróleo,  producto  que  en los próximos años seguirá te- 

niendo  un  comportamiento  muy  inestable J 
CLa negociación,  en  este  caso,  suele  dar  paso  al  enfrentamiento;  periódicamen- 

te  las  autoridades  estadunidenscs  imponen  sanciones  y  restricciones  a  nuestros - 
productos  de  exportación, o bien,  exigen  tratos  más  liberales y favorables  a  sus 

empresas,  tal  como  aconteció  con  la  industria  automotriz  y  la farmacéutica;) 

En  relación  con  estos  retos  de  mediano  plazo,  habrá  que  pensar  en  la  creación 

de  un  sustento  .industrial  y  social  básico,  para  salir  airosos  en la siempre  com- 

plicada  negociación  internacional. 

Pspecto a  la  estrategia  comercial  se  han  cifrado  muchas  esperanzas  en el cos 

portamiento  reciente  de  las  exportaciones  de mercandas. Parecería  ser  que  se -- 
apuesta  a  su  constante  incremento  para  encontrar  salidas al estancamiento  finan- 

ciero. El periodo  de  gracia de siete  años,  estipulado  en  la  última  renegociación 

con  la  banca  privada  internacional,  seria,  por  decirlo  de  alguna  manera,  un  lap- 

so en el que  definitivamente  se  consumará  la  transformación  de  México  en  un  país 

sumamente exportado4 

[Desde 1982, las  cifras  indicadoras de las  ventas al exterior,  con  ex.cepción - 
de 1986 por  la  caída  de l o s  precios  internacionales  del  petróleo,  muestran  un -- 
avance  notable. /J 

En resumen,&os  eventuales  mayores  recursos  provenientes  de  ventas  de  mercan- 

cías al exterior,  no  alcanzarán  la  magnitud  suficiente  como  para  dar  lugar  a  un- 

crecimiento  sostenido de la actividad  económica.  Si  bien en  el  corto  plazo  las - 
perspectivas  del  mercado  petrolero  no  son  tan  pesimistas,  en el mediano y largo- 

plazo  no  se  vislumbra  una  recuperación de los precios  a  niveles  similares  de los  

que  tertian los hidrocarburos,  por  ejemplo,  en 1981. Para  obtener  más  divisas, el 
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Sin  embargo,  los  instrumentos  utilizados  para  ampliar  las  ventas de manufact2 

ras  plantean  dudas  acerca  de 10 positivo  que  resultaría  continuar  por  ese  sende- 

ro.  En efecto,  dos  cuestiones  han  sido  claves  en  el  referido  incremento:  por  una 

parte, los b a j o s  niveles  de  actividad  económica  existentes, 10 cual  se  refleja - 
en que, a precios  de 1970, el producto  en 1986 y  aun  el  de 1987 serán  menores -- 
que  el  de 1981; por  otra  parte,  el  deslizamiento  del  tipo  de  cambio  que  ha  intrg 

ducido  una  crónica  inestabilidad  en  la  economía  mexicana. 

De acuerdo  con lo sucedido  en los Últimos  años:  mientras m& descienden 10s - 
niveles  del  producto  interno  bruto,  mayores  son  las  exportaciones  de  manufactu-- 

ras. Ello-se debe  a  que  como  no  hay  suficiente  demanda  interna,  se  busca  colocar 

los productos  en el mercado  internacional.  En 1983 y 1986, años  de  grave  contac- 

tación  económica,  fue  cuando más crecieron  las  ventas  de  este  tipo  de  mercancias 

El  tipo  de  cambio,  cuya  evolución  registra  una  impresionante  devaluación  de - 
la  moneda  nacional  desde 1982, ha  vuelto  sumamente  rentable  la  exportación. El - 
pero  de  esta  política  se  encuentra  en  sus  efectos  desestabilizadores.  En  algunos 

cfrculos,  sobre  todo  académicos,  se  ha  convertido  en  un  lugar  común,  desde 1982, 

mencionar  que  la  política  cambiaria  genera  fuertes  presiones  inflacionarias. -- 
Así lo  reconoció , implícitamente,  el  Informe  anual  del  Banco  de  México  para -- 
1986 y los  Criterios  generales  de  política  económica  hicieron  explícita  la  acep- 

tación  de  eso  para 1987. 

c u n a  parte  importante  de  la  inflación  en  nuestro  país  obedece  a los que  se  ha- 

hecho  en  materia  de  tipo  de  cambio.  De  sobra  es  sabido  que el impacto  inflaciona 

rio  perturba  las  cuentas  públicas, los salarios  reales  de los trabajadores, los- 

circuitos  financieros,  y  en  general,  todo  el  entorno  macroeconómico. 

El  principal  problema  que  subyace  en  esto  no  son,  necesariamente, los efectos 

inflacionarios,  pues  podría  pensarse  que  una  parada  brusca  en  el  ritmo  de  desli- 

zamiento  corregiría  los  problemas. Ello no es a d .  Lo más  complicado  del  desliza - 

miento  es  que  ha  convertido a la inflación  mexicana  en  una  inflación  de  tipo -- 
inertial, que  ya  no  responde a la  evolución de los costos,  sean  financieros -- 



o reales, ni tampoco  a  presiones de demanda,  sean  provenientes de supestos  altos 

salarios o de abultados  déficit  en 10s presupuestos  federales.  En los marcos de- 

una  inflación  incercial, los agentes  económicos  tratan  de  adelantarse  a  la  infla 

ción. Lo hacen asx porque  piensan  que  si  en el pasado  han  aumentado los precios, 

a s í  lo harán  también  en el futuro. Las  expectativas ya  no  se  forman con  base  en- 

los costos  en los que  incurrió  la  empresa,  sino  en los qw se  supone -por la evo 

luc'ión  de  la  tasa  de  interés, el tipo de cambio  y  de los preci.os y tarifas  del - 
sector  público-  que  incurrirá en los  tiempos próximosA 

Seguir  por el mismo  camino,  sugiere  que  para  vender  más al exterior  estaremos 

condenados  a  vivir  en  un  clima de estancamiento  e  inflación, lo cual  implica  me- 

nos  empleos  y  remuneraciones  también  menores. 

En el otro  lado  de  la  balanza,  las  importaciones  han  reflejado lo profundo  de 

la-recesión. Tanto en 1982 como  en 1983 las  compras  del  país al exterior  se  con- I 

I trajeron  dramáticamente;  en  cada  uno  de  estos años disminuyeron  considerablemen- 

te,  respecto  al  anterior.  El  total  de  importaciones  que  en 1981 habla  llegado -- 
1 

a 25 mil 54  millones  de  dólares, fue en 1982 de 15 mil 57 millones, y en 1983, - 
de  alrededor  de 9 mil  millones  de  dólares.  Para 1986, con  crecimiento  negativo - 

I del  producto,  las  importaciones  cayeron de nueva  cuenta,  pues  pasaron  de los  14- 

mil  millones  de  dólares  a  casi 12 mil millones.  En  el  comportamiento  de  las  im-- 

portaciones  el  tipo  de  cambio  ha  tenido  poca  influencia,  salvo  volverlas más ca- 

ras. ~ 

I La explicada  evolución  de  las  ventas y compras  de  mercancías  determinó  que  en 

en 1982 hubiese el primer  saldo  positivo  en  la  balanza  comercial  desde  finaeles- 

de  la  década  del  cincuenta.  Para 1983 el superávit  se  duplicó  y  llegó  a 13 mil - 
761 millones  de  dólares y fue  equivalente al 9.6% del  producto  interno  bruto. -- 

I 

Desde  entonces,  años  tras  año  el  superávit  ha  registrado  una  tendencia  declinan- 

te,  hasta  llegar  en 1986 a  poco  más  de 4 mil  millones  de  dólares,  que  en  térmi-- 

, nos  del  producto  interno  bruto  significó el 3.4%. Se  prevé  que  en 1987 el  saldo- 

positivo  siga  disminuyendo,  y  que  a  partir  de 1988 recobre SU tendencia  al alza. 



t 

De lo dicho  se  desprende  que pese a los esfuerzos  productivos, la inserción - 
comercial  no  ha  dado  muestras  mayores  de  mejoría. s i  acaso,  habrá  un  resultado - 
positivo y nada  despreciable:  que la economía  mexicana ya  no depende  tanto  de -- 
las  exportaciones  tradicionales. 

Como  se  recordará los objetivos de la  actual  administración,  en  el  frente  co- 

mercial  externo,  fueron  aumentar  las  exportaciones  no  tradicionales  e  instrumen- 

tar  una  sustitución  eficiente  de  las  importaciones,  aspecto  este  que  quedó  un -- 
tanto  olvidado. Y es  que  el  grupo  gobernante  considera  que l o s  problemas  de  in-- 

serción  en  la  economZa  mundial se deben  a  que los productos  mexicanos  son  numéri - 
camente  pocos y escasamente  competitivos.  En  realidad,  la  poca  ventajosa  inser-- 

ción  tiene  que  ver  más  bien  con  las  importaciones y sus  determinantes. 
S t  VJ: 11.5 0 036 c- 

bivimos una  situación  en la que  se  requiere  que  la  economfa  crezca  a  tasas  al - 

tas  para,  por  lo  menos,  absorber el incremento  anual  de  la  población  económica-- 

mente  activa.  En el sector  formal  de  la  economia,  la  tasa  de  desempleo  abierta - 
podria  llegar,  en 1988, a  casi  el 22% de la  PEA ( en 1982 fue  de 7.2% >. Ello -- g u o u  

significa  que  la  población  sin  trabajo  llegarfa  en 1988 a  más  de  cinco y medio - 
millones. 

Por lo anterior,  habria  que  preguntar  cuál  es  la  estrategia  que  permitirá  en- 

contrar  ocupación al millón  de  mexicanos  que  anualmente  se  incorporan al mercado 

de  trabajo.  Un  crecimiento  del PIB menor al 5% no es solución.  Sin  embargo,  esta 
0 1  E ( 2 0  h) 
mos lejos,. lejos,  de  alcanzar  un  crecimiento  de  esta  magnitud,  porque  la cii- 

pula  gubernamental  ha  querido, y nada  indica  que  pudiera  cambiar  en  el  cercano - 
futuro  previsible,  cumplir  puntualmente  con los compromisos  financieros, y" 

además,  se  requiere  cumplir  tan sólo exportando m á 4  Si  bien  es  cierto  'que -- 
hay  que  pugnar  por  cada  día  vender más,  el  acento  habria  que  ponerlo  en la dinámL 

desempleados  aumentará  en  cifras  exorbitantes,  con  la  consecuente  concentración- * 



La  decisión  de  ingreso de nuestro  paxs  a  un  organismo  regulador  del  comercio- 

internacional,  Como es el GATT, es  una  de  las  decisiones  mas  trascendentales  de- 

los Últimos  años. El pafs  ha  decidido  un  proceso  de  cambio  estructural  que  tiene 

su  base  en los valores  y  principios  esenciales  de  la  Revolución  Mexicana y sintg 

tiza  las  demandas del pueblo  enfocadas  hacia  un  mayor  desarrollo  comercial. Es- 

ta  estrategia  de  desarrollo  reconoce  la  relación  entre  el  crecimiento  económico- 

sostenido  y  el  comercio  exterior  y  se  sustenta  en  un  modelo  productivo  en  el  que 

este  último  se  convierte  en  un  motor  de  la  economfa.  Para  que  la  frontera  econó- 

mica  se  amplie  se  hace  necesaria  la  creación  de  una  planta  productiva  que  parti- 

cipe  en  forma  creciente y de  manera  permanente  en los mepcados  externos,  con  lo- 

que  sustituye el esquema  vinculado  a  un  mercado  interno  estrecho  y  cautivo. El - 
cambio  y  la  renovación  consolidan  una  planta  productiva mas eficiente,  diversifi - 
cada  y  flexible,  y  menos  vulnerable  en lo interno y lo externo. 

Para  nuestro  pafs  el  competir  activamente  en el exterior  significa,  entre -- 
otras  cosas,  obastecer  con  éxito  el  meicado  interno,  ofreciendo  al  productor y - 
al  consumidor  nacionales  el  beneficio d ela  mayor  eficiencia y competitividad  de 

la  planta  productiva.  Se  trata de producir  mas  y  mejor  para  a  su  vez  distribuir- 

mas y mejor. Un  aparato  de  producción  competitivo,  vinculado al comercio  exte -- 
rior,  incrementa  las  exportaciones  y  contribuye  a  hacer  eficiente  la  sustitución 

de importaciones. 



a 9,800 millones  en 1986 creciendo  a  una  tasa  promedio  anual  de 20% en  ese perí2 

do, y 30% en  la  primera  mitad de 1987. 

- La  participación  relativa de las  exportaciones  no  petroleras  en  el  total de - 
ventas  externas  se  elevó de 2 2 %  en 1982 a 61% en 1986- 

- Las  exportaciones  d  emanufacturas  pasaron  de 3,000 millones  en 1986, con  un - 
crecimiento  medio  anual de 24%. En  el  primer  semestre de 1987 crecieron 50% res- 

pecto al mismo  perfodo de 1986; por  primera  vez  en  la  historia  de  nuestro  país - 
se  registró  un  superávit  en  el  intercambio  de  manufaturas. 

- En 1986 también  se  mostró  un  superávit  comercial  en  el  Sector  agropecuario - 
que  estuvo  por  encima  de 1,200 millones  de  dólares. 

En  base  a  la  instrumentación de medidas  necesarias  que  fortalezcan Y den  Vi-- 

gencia al esfuerzo  de  renovación  nacional  la  PolItica de comercio  exterior  de -- 
nuestro  pafs  debe  basarse  en  ‘los  siguientes  elementos: 

- La producción y exportación  del  pafs  se  llevarán  a  cabo  en  base  a  las  venta - 
jas  comparativas  del  pafs. 

- Se  deben  aprovechar al máximo los recursos  naturales de la  nación,  evitando - 
la  excesiva  dependencia  con  respecto  a  alguno  de  ellos. 

- Se  debe  seguir  con  energfa  con  la  polftica  de  estímulo  de  las  exportaciones - 
petroleras y no petroleras. La  exportación  es  un  medio  adicional  para  generar de 
manda  adicional para.la planta  productiva,  con  su  consecuente  efecto  en  el  em -- 
pleo y el ingreso. 

- Se  debe  optimizar  el  grado de integración  de  la  producción  nacional,  maximi - 
zando  con  eficiencia el valor  agregado.  La  generación de empleos y divisas  es ma 

Yor  en  productos  manufacturados  que  en  la  venta de materias  primas. 

- Resultará  conveniente  mantener  estrategias  en  las  que  se  reconozca  la  globali 

zación  en 10s Procesos de producción  en  escala  internacional y la  especializa -- 
ción  por  mercados  externos. 

- La de la  Planta  productiva  incluye  todas  las  etapas de la  produs 

cfón;  de aquf se la inperiosa necesidad de establecer  programas  integra - 



les de reestructuración y de encadenamiento  hacia  atrás. 

- Para  integrar  la  cadena  productiva  hacia  adentro y a la vez hacerla  mas  compe 

titiva  hacia  afuera,  es  necesario  que 10s esfuerzos  de  exportación  sigan  reci -- 
biendo  apoyos  fiscales,  financieros y promocionales. 

- Se debe diversificar  y  ampliar  la  oferta  exportable  e  incorporar  un  mayor  nG- 

mero  de  empresas,  particularmente l a s  medianas y pequeñas  como  exportadores  in- 

directos. 

- Las  maquiladoras  de  exportación  generaran  empleos,  ingreso  y  divisas  tanto pa 

ra  México  como  para los pafses  proveedores y receptores  de los bienes  y  servi -- 
cios  involucrados. Es preciso  mantener  el  estfmulo  a  esta  actividad,  en  la  cual- 

debe  haber  una  mayor  integración de insumos  nacionales. 

- La polftica  cambiaria  es  un  instrumento  poderoso  para  estimular  las  exporta - 
ciones,  racionalizar  las  importaciones y establecer  una  estructura  adecuada  de - 
precios  relativos,  internos  y  externos.  Se  debe  mantener  una  polftica  cambiaria- 

que  asegure  la  competítívidad  de los productos  mexicanos y que  de  certidumbre -- 
a los sectores  involucrados. 

- Los apoyos  fiscales,  como  la  devolución  de  impuestos y la  exención  del IVA - 
a  todos los  que  participen  en la producción  de  un  bien  exportable,  contribuye - 
a  elevar  1a.competitividad  de los artfculos  mexicanos  en el exterior. Es preciso 

asegurar  que los productos  mexicanos  estén  en  iguales  condiciones  que  sus  compe- . 

tidores  de  otros  pafses. 

- La protección  comercial  se  aplicará  con  criterios  claros,  acorde  con los obje 

tivos  de  reordenación  del  aparato  productivo,  dando  transparencia  a  la  estructu- 

ra  de  protección  efectiva,  reduciendo  su  dispersión y mejorando su eficiencia. 

- Una  polftica  de  liberación  gradual de las  importaciones  basada  en  la  consulta 

con  las  partes  interesadas,  en  aranceles  razonables  y  en  protección  contra  prác- 

ticas  desleales  de  comercio,  mejora  la  asignación  de  recursos,  propicia  una sus- 

titución  eficiente  de  importaciones e induce  aumentos  de  'competitividad. 

- Un fundamental de la  estrategia  de  financiamiento y promoción  del  co - 



mercio  exterior  del  gobierno  federal  es  ofrecer  estímulos  crediticios  y  de fomen 

to en los que  participen de manera  activa las entidades  federativas,  el  sistema- 

bancario  nacional,  las  instituciones de educación  superior  y 10s productores.  Se 

debe  fortalecer  esta  forma  de  apoyo,  que  optimiza  la  operación  de  las  institu-- 

ciones y el  uso  de los instrumentos de estfmulo. 

- El  fomento  al  comercio  exterior  através  del  financiamiento  y  las  garantfas de 

crédito  facilitarán al productor  nacional  su  participación  activa  en el comercio 

internacional. 

- Los empresarios  nacionales  deben  ser los  principales  actores  en  la  promoción- 

de  las  exportaciones  mexicanas.  El  Estado  apoya  esta  labor  ofreciendo  estfmulos- 

y  facilidades,  compartiendo  riesgos  e  identificando  mercados  para  la  oferta  ex- 

' portable. 

- . Las'empresas de  .comercio  exterior  y los productores  nacionales  deben  organí - 
zarse  para  participar  con  éxito y en  forma  permanente  en  las  corrientes del co-- 

mercio  internacional. El Gobierno  de  la  República  proporciona  estfmulos  para  im- 

pulsar  esta  actividad,  de  particular  relevancia  para  las  empresas  pequeñas  y  me- 

dianas. 

- Es necesario  fortalecer y mejorar  la  infraestructura  del  transporte  y  las  co- 

municaciones  con  la  participación  de los sectores  involucrados.  Esta  tarea  es  im 

postergable si se  quiere  que el esfuerzo  exportador  tenga  éxito. 

- Se  debe  pugnar  porque  la  presencia  de los productores  mexicanos  en el exte -- 
rior  sea  permanente. La recuperación  de  la  actividad  económica  interna  no  ha  de- 

provocar  que se descuiden los mercados  externos.  En  caso  necesario  habrá  que -- 
realizar  importaciones  para  abastecer  el  mercado  nacional e inducir  una  mayor - 
inversión  en la planta  productiva a fin de satisfacer  la  demanda  interna y exter 

na . 
- La Politics de descentralización  es  un  elemento  articulador y transformador.- 

En cada entidad  federativa  habrá de impulsarse  la  producción  de  bienes y servi - 
Cios de exportarse  sobre  bases  permanentes,  de  acuerdo  con  las posí- 



I 
! 
j bilidades y caracterfsticas de 

I 
- Debe  fortalecerse  el  uso de 

creciente  el  comercio  hacia  los  países  en  desarrollo,  particularmente los de Am6 

rica  Latina. Es indispensable  reconocer  que  para  exportar  es  necesario  importar, 

asegurando  que  el  intercambio  comercial  produzca  beneficios  mútuos. 
I 

1 
1 - La  participación  del  país  en los foros  multilaterales  y  las  negociaciones  bi- 

I 
I 

laterales  de  comercio  amplfan  las  oportunidades  de  acceso  de  los  productos mexl 

canos  a los mercados  internacionales  y  contribuye  a  diversificar  sus  relaciones- 

comerciales;  también  permite  promover  y  defender  los  intereses  nacionales. 

- En  el  ámbito  internacional  es  necesario  propiciar y mantener  un  tratamiento - 
armónico  de  los  problemas  mas  monetarios,  financieros  y  de  comercio  exteriorT 

I 31 

Es claro  suponer  que  para  que los productos  mexicanos  puedan  subsistir  en  el- 

mercado  interno  y  se  puedan  exportar  en  forma  constante,  deben  contar  con  Cali-- 

dad  internacional,  y  un  precio  justo,  para as€ poder  surtir en  el  momento  oportu 

no y la  cantidad  necesaria  donde  se  solicite.  Esto  significa  brindar  constante - 
mente  una  alta  calidad y estar  siempre  en  condiciones  de  competencia.  Ningún -- 
paZs  puede  ser  competitivo  en  todo,  por  ello  México  debe  buscar sus ventajas  co- 

mo  nación  y  centrar el esfuerzo  en  ser los mejores  en  ramas  determinadas; ya que 

si un  producto  no  reune  las  condiciones  necesarias  se  debe  cambiar o se  debe ab2 

tener  de  exportarlo,  pues  se  perjudicarfa,  como  una  imagen  negativa  para  nuestro 

pass,  a  los  industriales  que  sf  quieren  y  pueden  exportar. 

Las empresas  que  logren  éxito  en  la  exportación,  además  de  adquirir  un  seguro 

de  vida  por  proteger la existencia de su  empresa  en  el  mercado  interno  contra  la 

competencia  que  venga  del  exterior,  y  en lo externo,  al  exportar,  aumentarán  sus 

utilidades  y  podrán  reducir  sus  gastos al operar en escalas  mucho  mayores. 

En  esta  forma  podrá  ofrecer al consumidor  mexicano  mejores  productos  a  mejo - 
res  precios. 

Como se lee y se  escucha  a  diario  en los distintos  medios de comunicación,  la 

Polftica  exterior de México  está  orientada  ahora  a  propiciar  la  eficiencia y com - 
.” - 7 



I 

petitividad de la  planta  productiva  nacional,  esto  es,  se  trata  de  respaldar  un- 

crecimiento  hacia  afuera  en  lugar  del  crecimiento  hacia  dentro  que  se  mantuvo dg 

rante  cuatro  décadas  con  una  industrialización  sustitutiva  de  importaciones y -- 
una  protección  excesiva  que  desalentó  la  competitividad  de  la  industria.  Este  es 

un  nuevo  modelo  que  busca  acelerar  el  proceso  de  convertir  a  México  en  una  na -- 
ción  exportadora  como  alternativa  viable  para  impulsar  su  desarrollo y abatir  la 

aguda  crisis  económica  por  la  que  atraviesa  el  pafs. 

A pesar  de  la  polémi,ca  internacional  sobre  las  causas y efectos  de  la  crisis- 

mundial,  existe  un  concenso  entre l o s  estudiosos  del  problema  en el sentido  de - 
que  esta  situación  económica  se  mantendrá,  con un  carácter  recurrente-,  todavfa - 
durante  una  largo  periodo. 

Ass, todo  parece  indicar  que  persistirán,  no  solo  en  Mgxico,  sino  en  todo  el- 

mundo,  los  altos  niveles  de  inflación y desempleo, al parecer,  durante  varios -- 
años,  salvo  una  posible  recuperación  instantánea  de los pafses  industrializados- 

que  sea  compartida  con  las  naciones  en  desarrollo.  De  esta  manera,  la  situación- 

de  la  economia  mundial,  deteriorada  principalmente  entre 1978 y 1983 a peores ni 

veles  que  entre  cualquier  período  semejante  en  los  últimos 35 años,  mantendrá el 

nivel  de  sus  indicadores  de l o s  últimos  cinco  años. 

La  inestabilidad  monetaria,  el  aumento  de  las  tasas de interés, el endeuda - 
miento  externo y los problemas  de  crecimiento  persistirán,  de  alguna  manera, --- 
afectando  las  economfas y en  particular  a  las  relaciones  comerciales  entre los - 
paZses,  quienes  continuarán  padeciendo los desequilibrios  comerciales, los pro-- 

blemas  de  balanza  comercial y de,pagos, el aumento  en los precios de manufactu- 



minuir  las  tensiones  actuales de  las  relaciones  comerciales  internacionales. 

La crftica  situación  actual en el mundo  obliga a retomar los planteamientos - 
mas  objetivos  sobre un nuevo  orden  internacional y aplicarlos en una  estrategia- 

que  actualice y fortalexca los acuerdos  entre los países  para  desarrollar  una -- 
eficaz  cooperación  internacional. 

- 214 - 
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D E C L A R A C I O N  

I Luis Bravo  Aguile- 

ra, Secretario de I 
Comercio  Exterior I 
de  la SECOFI. 

El Financiero, 

de  febrero de 1985 

I 

l3  I 
I 

La  racionalización  de  la  protección  a la indus- 

tria y a  la  mayor  apertura  del  mercado  nacional  no 

son  pasos  para  llevar  a  México al GATT, sino  la -- 
forma  de  quitarle el sesgo  antiexportador  a  la -- 
planta  productiva  nacional. 

La racionalización  de  la  protección  es  una deci 

sión  autónoma  del  gobierno  mexicano  que  obedece - 
a  sus  objetivos  nacionales  y  de  ninguna  manera  a - 
presiones  externas. 

Se  abrirán  las  puertas  a  la  importación de aque 

110s  productos  cuyo  precio  en el exterior  sea  mas- 

bajo  que  en el interior. 

I -1- 
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Enrique  Madero Bra 

cho.  Presidente  del 

Comité  Empresarial I 
México-Estados  Uni - I 
dos. 

El  Financiero, 13 

de  febrero  de 1985 

I 
- I  

I 
I 
i 

I 
I 
I 

. I  

Las  relaciones  comerciales  entre  México  y  Esta- 

dos  Unidos solo podrán  mejorar  con  el  estableci -- 
miento  de  un  marco  jursdico  que  proteja  la  inver-- 

sión  extranjera  y  la  propiedad  t.ecnolÓgica. La fir 

ma del  entendimiento  bilateral  en  materia  de  cornel 

cio  entre  ambos  passes  será  insuficiente  para  in-- 

crementar  las  transacciones  mercantiles. Es necesa 

rio  que  México  imponga un trato  multilateral  de cg 

mercio  que  lo  encamine al GATT, ya que no podemos- 

vivir  en  una  isla y se  tienen  que  diversificar  los 

mercados. El gobierno  mexicano  necesita  establecer 

un  marco  juridic0 al inversionista  nacional y ex-- 

tranj  ero. 

El gobierno  debe  aplicar  una  polftica  global p& 

ra  estrechar los vlnculos  comerciales  con  todos -- 
los palses y esto  solo  se  logrará  con  la  aplica -- 
ción de un tratado  multilateral  de  comercio  que -- 
contenga  lineamientos  sobre  inversión y tecnologia. 

-2- 



” 

mx1co Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

i 

I 
i 
I 
I 
I 

I 

-1 
I 
1 

Alfredo  Phillips 

Olmedo,  Director 

del Banco  Nacio- 

nal de  Comercio- 

Exterior. 

El Financiero, 18 I 
de  febrero del985 

Manuel  Armendariz 

Etchegaray, Dire2 

tor del  Instituto 

de  Comercio  Exte- ’ 1 
rior . 
La Jornada, 1’ de 

marzo  de  1985. 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

En  las 

GATT, las 

primeras  negociaciones  para  entrar  al -- 
condiciones  eran  ventajosas,  ahora  no  se 

sabe. El gobierno  mexicano  sigue  con  gran  interés- 

del  desarrollo  planteado  en los foros  internaciong 

les  para abrir  el  curso  de  acción  que  deberga  se-- 

guirse  en  el  futuro 

les  como  las  que  se 

sobre  las  relaciones  bilatera- 

llevan  a  cabo. 

Informó  que  el  asunto  de  México  del  ingreso  al- 

GATT,  debe  ser  discutido  y  evaluado.  Aseguró  que - 
ante  la  tendencia  cambiante  de  comercio  mundial, - 
el gobierno  del  pass  adopta  una  postura  clara  de - 
mantener  abiertas  todas  las  opciones  que  garanti” 

cen  y  apoyen  a los exportadores  de  México. 



mxIco Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R ' A C I O N  

Fidel  Velazquez, 

lider  de  la CTM. 

La  jornada, 2 de 

marzo  de 1985. 

Alf redo Reyes 

Contreras, 

Lider  del  PPS, 

La  Jornada, 8 

de  marzo  de 1985. 

Debido al poco  beneficio  que  las  grandes  mayorias 

obtendrán  con  el  ingreso  de  México  al  GATT,  la CTM - 
se  opone  a  ello,  pues  hacerlo  implicarfa  someterse  a 

las  ordenaciones  de  ese  organismo.  Propone,  en  cam-- 

bio, el lider  de  la CTM, la  urgencia  de  una  consulta 

popular  antes  de  dar  por  hecho el ingreso. 

Argumentó  que  las  seciones y concesiones  caraaterí- 

zan  la  administración  de  Miguel  de  la  Madrid:  des-- 

nacionalizó  la  banca  en  un 34%; se abandonó el -- 
control  de  cambios;  se  regresaron  a  exbanqueros -- 
empresas  nacionales; se abrieron  las  puertas  a  la - 
inversión  extranjera.  Todas  estas  medidas y otras - 
tantas  han  sido  producto  de  las  exigencias  de  inte- 

reses  externos y de  la  iniciativa  privada. De  ingre 

sar  México al GATT  dejará  de ser una  semicolonia  de 

Estados  Unidos  para  convertirse  en  una  colonia  com- 

plta. 
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1 
Silvestre  Fernandez 1 

I Barajas,  Presiden- L 

te  de  la  CONCAMIN. 1 
La  Jornada, 3 de 1 
abril  de 1985. 1 

I 
Julio  Ornelas  Gil, - I 
Presidente  del -- 1 
CONACEX  en  Chihua- I 
hua . I 
La  Jornada, 17 de 

abril  de 1985. I 

México no está  ahora  en  posibilidades  de  ingresar 

al GATT porque  la  industria  nacional  no  se  encuentra 

capacitada  para  ello,  pero  en  la  medida  en  que  se es 

tablezcan  convenios  multilaterales  el  pais  podrá  en- 

trar  a ese organismo  internacional.' 

El ingreso  de  México al GATT es de  beneficio  a -- 
largo  plazo,  porque  proporciona  una  alta  productivi- 

dad y ampliarla  enormemente los mercados  para  pro- 

ductos  mexicanos  aún  cuando  a  corto  plazo  se  casti- 

garfa al industrial  ineficiente. 
\ 

I 



IIEXICO Y EL G . A . T . T .  

~ ~~ ~ 

D E C L A R A C I O N  

Carlos  Mireles . Es equfvoca  la  polltica  comercial  hacia  el  exterior 

Garcfa,  Presidente 1 
de  la  CANACINTRA, 

y por  ser  un  organismo  en  crisis  y de ofertas  engaño-- 

La  Jornada, 18 de sas,  el  GATT  constituye  un  espejismo,  una  puerta  falsa 

abril  de 1985. 

I 
I 

I 
para  la  apertura  comercial. 

I 
Pablo  Garcia  Bar- El ingreso  de  México  al  GATT  será  una  obligación, - 
bacho,  Presidente pues  la  postura  de  las  autoridades  nacionales es adhe- 
del  Consejo  Empre- I 
sarial  Mexicano - rirse  a  convenios  multinacionales  de  comercio. 

para  Asuntos  Inter  Es  viable  la  posibilidad  de  que  México  ingrese al - 
(CEMA1)J GATT,  pues  para  integrar al pais  en  el  mercado  inter-- 

La  Jornada, 

de  abril  de 1985. 

l9 y 30 
nacional es necesario  establecer  acuerdos  multilatera- 

les  de  comercio  como los que  realiza el GATT. 

I 

l 
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D E C L A R A C I O N  

Carlos  Mireles, 

Presidente  de - 
la  CANACINTRA. 

La  Jornada, 10 

de  mayo  de 1985. 

René  Villareal , 
Subsecretario  de 
Planeación  Indug 

trial y de Comer 
cio  de  la  SECOFI. I 
La Jornada, 18 de 
mayo de 1985. 

I 
I 

i 1 

Las  actuales  condiciones de la  pequeña y mediana  in- 

dustria  hacen  imposible  el  ingreso  de  México al GATT. 

Para  realizar  una  apertura  al  mercado  mundial  se  debe 

tener  presente  que  un 99% de  la  industria  establecida  en 

e.1 pafs  es  pequeña  y  mediana, y que el número  de  estable 

cimientos  industriales  que  efecruan  exportaciones  es -- 
muy  reducido,  por lo que  primero  debe  consolidarse  el -- 
mercado  interno y luego  hacer  una  apertura  gradual y se- 

lectiva. 

Antes  de  entrar al GATT  se  deben  buscar  acuerdos - 
bilaterales y multilaterales  con los  paIses  en  desarro 

llados  y  establecer  las  ventajas  que  ofrece  cada  opción. 

En un mundo  tan  cambiante  como el  actual  no  se  pue- 

den  adoptar  decisiones  precipitadas. 

I I 
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D E C L A R A C I O N  

I 
I 
i 

I 
I 
1 

I 
I 

-1 
I I 

1 I 

~ 

CANACINTRA 

La  Jornada, 19 

de  octubre  de 

1985. 

i 

I I 
I 

i 
I 
I 
L 
L 
t I 

La  CANACINTRA  afirma  que  este  organismo  multilateral- 

es inoperante  y  por lo mismo  la  adhesión  podria  implicar 

una  pérdida de la  soberanfa  nacional  y  un  reflejo  en  la- 

estabilidad  social del pais. 

La adopción  de los lineamientos  del GATT podria  condu 

cir  a  una  gradual  modificación  de  la  constitución de la- 

República.  Se  debe  analizar  muy  bién  el  problema, ya que 

el ingreso  tiene  implicaciones  sobre el desenvolvimiento 

de Méxic0.y será  determinante  para el futuro  del  paIs. 

Si  se  ingresa  a ést,  organismo  la  pequeña y mediana - 
industria, los niveles de empleo y los patrones  de cons: 

mo de la  población  serán  seriamente  afectados y esto se 

se  reflejaria  en  la  estabilidad  social  del  paIs. 

1- -8- 
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I 

" I 

! 

D E C L A R A C I O N  
( - Y m  ' 

I 
I 
l .  
1 
1 
I 

I 

-1 
I 
I 
I 
I 
I 

" 

CONCANACO I 
Uno mas uno, 

2 de  Noviembre  de 

1985. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

El ingreso  al  GATT  establecerá  un  marco  jurfdico  esta - 
ble y claro que facilitarla  la  inversión  extranjera, úni - 

ca  fuente  disponible de recursos  frescos. Los inversio- 

nistas  extranjeros  tendrán un panorama más atractivo  pa- 

ra  los  inversionistas  que  permitan al empresario  planear 

su  desarrollo a  mediano y largo  plazo,  con lo que  se --- 
avanzará  en  la  consolidacidn de la  economfa  para  salir - 
de la  crisis y fincar  bases  firmes  de  desarrollo. 



. . "" 

mxIco Y EL G.A.T.T. 

D E C L A R A C I O N  

I 
I 
1 Debemos  esperar más tiempo  para  suscribir el  convenio  de 

1 ingreso al GATT  y lo que  hoy  le  conviene  a  México es lo- 

grar  tratos  preferenciales  a  sus  exportaciones  en  cuando 
Carlos E. Cantú 
Rosas,  Presidente I 
del P.A.R.M. 

I 
menos 60 paises  y 13 organizaciones  que  le  han  proporcig 

Excelsior 
7 de  Noviembre  de 

1985 

nado  ayuda  moral  y  material  por el sistema.  El  momento- 

I no  es  aconsejable  para  entrar,  sino  solo  para  manejar -- 
I los  convenios  bilaterales  buscando  mercados  nuevos  para- 

I nuestras  exportaciones 

-10- 



MEXICO Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

I 

C. Lic. Benjamin 
González  Roaro, 

en  una  carta  di- 

rigida  al " FORO t 
DE EXCELSIOR". 

Excelsior, 14 de 

Noviembre  de 1985. 

Pag. 34. 

I 

I 

-1 
I 

I 
I 
I 

Para  poder  ingresar al GATT  es  necesario  cambiar los- 

terminos  de  la  deuda  externa.  Si  México  ingresa al  GATT, 

va  a  requerir  orientar  recursos al fomento de nuestras - 
empresas  exportadoras,  tanto  públicas  como  privadas,  ha- 

brán  también  de  utilizarse  recursos  para  mejorar  la  in-- 

fraestructura  portuaria  y  de  transportes y comunicacio-- 

nes, elementos  necesarios  para  apoyar  la  exportación. - 
Queda  claro  también  que  esa  serie  de  recursos  no los te- 

nemos  en  cantidad  suficiente,  mientras  sigámos  cumpiendo 

con los compromisos  de  la  deuda  externa  en  las  condicio- 

nes  actuales,  por lo que  mejor  convendría  no  pensar  en - 
ingresar al GATT, si no  cambiamos los términos  de  nego-- 

ciación  de  la  deuda  externa. 

-1 1- 
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MEXICO Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

La  incorporación  de  México al GATT  no  pondrá  en  peli-- 

gro  la  rectoría  económica  del  Estado ni la  Soberanía  en  el 

manejo  del  petróleo  y  otros  recursos  naturales.  Tampoco - 
sería  la  panacea  para  remediar los problemas  económicos -- 
del  país,  pero  representaria más ventajas  que  desventajas, 

y además,  significarfa más emDleos,  mayores  ingresos  y  po- 

der  adquisitivo,  mejor  calidad  en  bienes y servicios,  y -- 
Héctor  Hernández  crecimiento  en  la  inversión y entrada  de  divisas al pafs.- 

Cervantes,  Secre  Entre o no al GATT,  nuestro  paZs  tiene  que  hacerse  eficien 

tario  de  comercio.  te y aumentar  las  exportaciones  y  enfrentarse  a  la  compe-- 

Excelsior, 14 de tencia  de  todo  el  mundo.  El  ingreso  de  México al GATT de-; 

noviembre  de 1985. be  ser  gradual y selectivo. 

Si  se  ingresa al GATT  el  pueblo  en  general  puede  obte-- 

ner  -si  se  tiene  éxito-  que  la  politica  de  proteccionismo- 
I 
I revisado  gradual  y  paulatinamente  se  traduzca  en  fuentes - 

de empleo,  mejores  ingresos,  mayores  adquisiciones  de  pro- 

I ductos,  que  tendrían  precios  menos  elevados;  la  posibili” 

dad  de  crecimiento  para el pais  mediante  la  inversión  que- 

’ resultaría  de  mayor  ingreso  de  divisas. 

I 

i 
I -12- 
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mxIco Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

Manuel  Soberón, 

Presidente  de  la 

Cámara  Nacional 

de  la  Industria 

de  Artes  Gráficas 

Excelsior, 14 de 

noviembre de 1985 

México  ingresará a l  GATT  en 1986, aunque  debió  hacer - 
! lo hace  cuatro  años  cuando  el  paIs  estaba  en  mejores -- 

condiciones  económicas  para  negociar.  Condiciones  eco- 

nómicas  claro  está. 

A  más  apertura  mundial,  más  eficientes  seremos,  el - 
! ingreso  en 1986 ya e s  un  hecho. 

-13- 
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D E C L A R , A C I O N  

, 
I 

I 
I 

I 
1 

I 
I 

- 1  

I 

I 
I 

I 
\ 

Manuel  Germán Pa 

rra,  Secretario- - 

General  de  la FS- I 
TSE. 

Excelsior, 14 de I 
noviembre  de 1985.  

I 
i 

I 
I 
I 

Si  México  al  ingresar al GATT  se apoy  a  en el Sector- 

social  de  la  economia  no  pone  en  peligro  su  autonomfa po 

lItica  y  petrolera  y su soberania  nacional. La  decisión 

que  se  tome  'debe  responder  a  las  necesidades  que  tiene - 
el pafs  de  aumentar  su  planta  productiva,  ser más compe- 

titivo  en el mercado  internacional  y  mejorar  su  balanza- 

comercial  para  aumentar  su  captación  de  divisas.  Pero - 
no  conviene  entrar si &te  ingreso  nos  llevara  a  la  des- 

viación o a  la  cancelación  del  proyecto  nacional  que  han 

establecido  los  gobiernos  revolucionarios. 

I 

-14- 
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I 

i 
i 
I 
I. 

D E C L A R A C I O N  

I 
Fernando  Gómez I 

Gómez,  Presidente I 
I 

Nacional  de  Cona- 1 
cex. I 
Excelsior, 14 de 

Noviembre  de 1985. 
1 

E conomistas  del Co 9 
greso  del  Trabajo. 

Uno más uno, 17 I 
I 

de  Noviembre  de i 
1985 

LO importante  no  es  si  México  entra o no al GATT, si- 

no  más  bien si el país  debe  liberalizar  su  comercio  exte 

rior.  De  todas  maneras  debemos  modrnizarnos,  volvernos- 

más  productivos  e  innovadores.  El  ingreso al  GATT  debe- 

verse  como  una  política  global  que  ha  adoptado  el  modelo 

de desarrollo  para  afuera,  de  especialización  inqernacio 

nal  de  fomento  a  las  exportaciones y de  congruencia  de - 
las pol€ticas  monetarias,  fiscal y comercial  para  lograr 

el  fin de  ser más competitivos  en  el  ámbito  internacio" 

nal. 

- 

- 

El  ingreso al GATT  convertirá al pafs en  un maquila" 

dor  de  las  grandes  potencias.  Una  decisión  de  ésta  mag- 

nitud  provocaría  desempelo  en  la  pequeña y mediana  indug 

tria  que  dan  trabajo  a  más de seis  millones de obreros y 

causaría  problema  de  desabasto. 

Para  canalizar  las  ventas al exterior  existen  otras - 
opciones  como los acuerdos  bilaterales y las  negociacior 

nes  con  otros  países  subdesarrollados. 

i 
- 

-15- 
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~ - c y y r m r .  I 
I D E C L A R A C I O N  

( - Y m c x A l ,  

José  Sali  García, I 
Director  Gral.  de I 
Aduanas  de  la S .  H. t 
C.P., El  Financier 
8 de  julio  de 19867 

Juan José Moreno - I 
Sada,  Presidente I 
de la  CANACINTFU. 

Excelsior, 

8 de  Junio de 1987. 

i 
I 
I 

I 

El  ingreso al GATT  implicará  un  cambio  en  las  estruc - 
turas  en el cobro  de los impuestos al comercio  exterior. 

En  vista  de  que  el  proteccionismo  en 

dustrializadas va  a  continuar  e  incluso 

las  naciones  in- 

a  acrecentarse, 

en  razón  de  presiones  que los organismos  financieros  mun - 
diales  ejercen  sobre  nuestro  país y debido  a  que  no  se - 
han  corregido los problemasestructurales  de  nuestra eco 

nimía ni se  ha  logrado  la  reconversión  nacional,  la ape: 

tura  comercial  tan  acelerada  que  hoy  estamos  viviendo - 
debe  ser  suspendida. 

El  proceso  de  abrirnos  a los mercados  foraneos  no  con - 

templa el respeto  a  las  cadenas  productivas  en el sector 

industrial, y no  tiene  un  efecto  antiinflacionario  como - 
la  parte  oficial  se  ha  empeñado  en  señalar. 

La  actual  polftca  económico-mercantil  está  lesionando - 
fuertemente  a los renglones  metalmecánico, de bienes de 

capital,  quLmico,  siderurjico y algunos  subsectores  del 

rubro  alimenticio. 

-1 6- 



MEXICO Y EL G . A . T . T .  

Jorge  Barbará 2 .  

Presidente  de  la 

ANIERM.; Enrique 

Arroyo  San  Martfn, 

Tesorero  de  la - 
CONCAMIN. 

Uno  mas  Uno 

16 de Julio  de 1986.1 

I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
I 
I 

Con el ingreso de México al GATT el pa€s iniciará 

una  nuev  a  etapa  de  desarrollo 

tentar  un  mayor  crecimiento. 

con la  que  podrá sus- 

En  estos  momentos  es  prioritario  reforzar el com- 

bate  a  la  inflación,  pues  de  otra forma no se podrá 

alcanzar la competitividad  que  la  producción  nacio- 

nal  requiere  para  acudir al mercadoexterno,  porque - 
la  frena  .la  activación  económica. 

-1 7- 
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r 
I 

, 
i 
I 

I 
Javier  Garduño  Péreq 

Presidente  de  la  Coi 
I 

misión  de  Comercio 

de  la  Cámara  de Dip4 

I 

tados. 

Uno  mas  Uno 

16 de Julio  de 1986. 

I 
I 

I 
El Partido  Mexicano 

de los Trabajadores 

(PMT) . 
Uno  mas Uno, I 
24 de  Julio  de 1986.1 

I 
i 

1 
I , 

Los 

sición 

de  las 

consumidores  mexicanos  podrán,-tener  a su dispo- 

los productos  de  mas  alta  calidad,  procedentes- 

naciones  que  forman  el  acuerdo,  en  un  plazo  de- 

cinco  años,  aunque  habrá  una  plenitud  de  estos  artfcu- 

los en  un  termino  que  puede  llegar a los 10 ó 12 años. 

La adhesión  de  México al GATT  le  da a  nuestro  pafs- 

el  marco  necesario  para  continuar  las  negociaciones - 
destinadas a llegar  a  un  acuerdo  bilateral  ampliado - 
con  Estados  Unidos  que  sirva  como  defensa  del  excesivo 

proteccionismo .que se aplica  en  ese  pals  para  disminu- 

ir  el  déficit  fiscal. 

El  ingreso  de  México al GATT  obligó al gobierno a -- 
liberar lo:; precios y a disminuir  el  gasto  público, lo 

de  inmediato  dejó  sentir  sus  efectos  negativos  entre -- 
los trabajadores. 

El cierre  de  empresas y despidos  masivos  siguen  a  la 

orden  del  dia. 

I 
I -1 8- 
" - 



ru3xIco Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

Claudio  Urencio - 
Castro,  Director - 
General de Análisis 

Económicos de la 

SECOFIN. 

Uno  mas  Uno 

30 de  Sept.  de 1987.) 

I 
I 

. I  
I 
1 

Cerca  del 90% de  las  exportaciones  manufactureras - 
las  efectúan  empresas  transnacionales. 

México  debe  persistir  en  la  diversificación  de  las - 
ventas  al  exterior,  ya  que  estas  se  encuentran  concen-- 

tradas  en  siete  ramas  industriales,  principalmente  la - 
petrolera,  automotriz y textil. 

En  los  últimos  cuatro años,  las  exportaciones manu&: 

factureras  se  han  incrementado  en  un 45%. 

-1 9- 



NEXICO Y EL G . A . T . T .  

r 
i 

i 

L .  

D E C L A R A C I O N  

I Si  no  se  define  el  proteccionismo,  las  restriccio- 

Claudio X. González I nes y la  fijación  de  cuotas  a  las  exportaciones  se - 
presidente  del --I puede  llegar a provocar  un  prolongado  retroceso a los 

C.C.E. 

La  Jornada, 

21 de  Octubre  de - 

I 
I 

intercambios  comerciales. 

El peso de este  deterioro  ha  caido  con  mas  fuerza 

sobre los palses en  desarrollo,  preponderantemente - 
I 

1986. I 
aquellos  exportadores  de  productos  básicos. 

I Uno  de  los  factores  que  han  permitido  la  ineficien 

cia  es  que los gobiernos  han  tratado  de  abarcar  mas - 
I funciones  de  las  que  le  corresponden. 

t I . 

-20- 
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rExIco Y EL G.A.T.T. 

D E C L A R A C I O N  

José A. Chapa 

Salazar. 

Presidente  de  la 

"CONCANACO" , y 

Graciela de la 

Lama,  Embajadora 

de México  en  la 

India. 

Uno  mas  Uno, 

10 de Febrero  de 

1987. 

Al adherirse  al  Gatt,  México  ha  logrado  un  avance - 
notable,  pero  ahora  falta  pasar  de  las  palabras  a  los- 

hechos. 

Las  medidas  proteccionistas  que  los  paise  industria 

lizados  aplican  por  diversos  motivos  lesionan  las  eco- 

nomias  de  las  naciones en  vias  de  desarrollo,  que su-- 

fren  graves  descalabros  a  pesar  de  todos  los  esfuerzos 

que  hacen  por  resolver  sus  propias  crisis e incursio" 

nar  en los mercados  exteriores. 

Tanto  el  gabierno  como  empresarios  mexicanos  están- 

viviendo  un  proceso  de  superación-aprendizaje  en  mate- 

ria  de  exportaciones. 

México  ha  dado un gran  salto al ingresar  al  Gatt  y- 

con  ello  su  industria  tiene  mercados  abiertos  y  una -- 
mayor  agresividad  para  incursionar  en  el  comercio  exte 

rior,  ya que  sus  productos  tienen  calidad  que  compite- 

con  la  de  las  naciones  industrializadas. 

I -2 1- 
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RTEPZA SOCIAL 
i D E C L A R A C I O N  

(-YFEcHA) , 
1 
I 
I _  

t 

! El Gatt  podr€a  dañar  a  la  economia  de  México  si  no- 

, .  se  estudian  determinadamente los puntos  de  los  empresa 

rios  y  no  de los gabiernos,  y nohay entendimiento  entre 

Bernardo  Ardabin M.; tre  las  dependencias  gubernamentales y las  organizacio - 

Dirigente  de  la  nes  empresariales. 

COPARMEX.  Méxcio  está  quedando en  desventaja  como  pafs  recep- 

Excelsior,  tor  y  de  inversión  extranjera  directa  porque  no  tiene- 

11 de  Febrero  de  claras  reglas  de  juego  en  la  materia y porque  no  apli- 

1987. ca  la  ley  con  sentido  casvistico  arbitrario,  que  a  la- 

; parte  perjudicada  tanto al supuesto  inversionista  por- 

que  se  le  hace  perder  tiempo y  dinero,  y  a  México  por- 

que no tiene  acceso  a los  recursos  que  le  permitan fun 

dar  mas  fuentes  de  trabajo. 
i 

- 

I 
! 
I 

-22- 
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Claudio X. González. I 

Presidente  del  Conse j 

jo  Coordinador  Empre I 

sarial. 

Uno  mas  Uno, 
I 

18 de  Febrero  de 1987: 

‘ 1  

Estamos  rompiendo los mitos  que  tenian  frenada  la 

economfa  del  pais  y  prueba  de  ello  es  que  México  se- 

está  volviendo  cada  ves  mas  productivo.  Exite  segu-- 

ridad  para  la  inversión  tanto  nacional corn extranje 

ra,  admás de  que  se  presentan  signos  positivos  de - 
cuperación  económica. 

La  reconversifon  industrial no tiene  sentido  si  no 

se  logra  un  mayor  crecimiento,  sano  y  sostenido,  que 

además  genere  mas  empleos, este es el objetivo  de tg 

da  la  reconversión  y  de 

Y &te  es  un  proceso de 

tienen  que  hacer  muchos 

todo  el  cambio  estructural. 

varios años puesto  que  se -- 
cambios. 
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I FUEpa socm D E C L A R A C I O N  

Y FECHA) i 
i 

EMpresarios  mexi- 

canos y Estaduni- 

denses  de  la  rama 

Textil. 

Uno más Uno 

21 de  Febrero  de 

1987. 

Las cuotas  que  inpone  el  gobierno  estadunidence  a -- 
las  exportaciones  mexicanas  de  textiles ha frenado  por - 
lo  menos 20% el  crecimiento  de  la  industria  del  ramo. 

El  gobierno  estadunidense  no  debe  proteger  tan  acen-- 

dradamente  su  mercado  de  textiles y ropa, cuando  le  ven- 

muchos  otros  artfculos  a  México.  Ademas,  las  limitacio" 

nes  impuestas  por  las  cuotas  significan  un  freno  muy se- 

rio  para  el  crecimiento  de  la  industria  maquiladora,  si- 

no  fuera  éstas  restricciones,  esta  rama  hubiera  crecído- 

tres  veces  mas  en  los  últimos  años. 



! 

D E C L A R A C I O N  

I 

Tomás  Rodriguez I 
Weber  Director  de 
la  Indeustria  Qui-' 
mica - y  bienes  de 
Consumo  de  la 
SECOFIN. 
UNO  mas  Uno. 
23 de  Febrero  de 
1987. 

Analista de la 

CANACINTRA . 
Excelsior, 

9 de  Marzo  de 1987. I 

La  gran  capacidad y competitividad  de  la  industria- 

textil  está  amenazada  porque  no solo' corre el riesgo - 
de salir  del  mercado  de  las  exportaciones,  sino,  ade-2 

más,  ante  la  apertura de la  economIa  Méxicopuede  verse 

invadido de productos  del  exterior. 

El  proteccionismo  de l o s  países  industrializados -- 
golpea  a los pueblos  en  desarrollo  y  frente  a  esta  acti 

tud  el  sistema  Mexicano  responde  con  una  política de -- 
apertura  a  ultranza  equivocada,  ya  que  ha  provocado  in- 

certartidumbre y desconfianza  en  el  sector  industrial,- 

ocasionando  que  se  detengan  las  inversiones y provocan- 

do 

to 

un  retroceso  en el empleo y la  producción. 

Este  riesgo de que  algunas  ramas  sencibles  del  apara 

productivo  puedan  desmantelarse a corto  plazo. 

- 

I 
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es S iv 
I 

I 
tre  Fernandez 

I 
Barajas.  Presidente 

de  la  CONCAMIN. I 
La Jornada. 

! 
I 

I 1 1  de  Marzo  de 1987 
_1 

I 

I 
Claudio X. González 

Presidente  del  Con- 
sejo  Coordinador 

Empresarial, 
Uno  mas  Uno. I 
20 de  Marzo  de 1987 

" I 

1 

I 

El  gobierno  federal  debe  formular  un  replanteamien- 

t o  inmediato  de  la  economia a  la  velocidad  con  que  se- 

lleva  a  cabo  la  apertura  comercial,  pues  se  nos  enfrez 

ta a la  competencia,  pero  sacrificando  ramas  de  la --- 
producción. 

Sentimos  que  existe  proteccionismo,  que  la  economfa 

mundial  crese  relativamente  poco,  y  eso  afecta  la  par- 

ticipación  de los productos  mexicanos  en  el  comercio - 
internacional. 

La  participación de México en el GATT permite  que - 
exista  un  mayor  equilibrio  en  las  nogociaciones  comer- 

ciales  multilaterales. 

i -26- 



mxIco Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

Informe  del 

Plan  Nacional  de 

Desarrollo. 

Uno mas Uno. 

14 de  Abril de 

1987. 

Jose  Cahapa  Salazarl 
Presidente de la I 

CONCANACO . 
UNO  mas  Uno. 
7 de  Mayo de 

1 

I 
lgB7* I 

I 

La lucha  por  parte  de  la  S.P.P.  será  con  el  fin  de- 

que  se  logre y mantenga  la  recuperación  económica  pre- 

vista  para 1987, y  con los años  posteriores  ademas  de- 

que  las  importaciones  deben  recobrar  su  nivel  históri- 

co  pero  sin  que  llegen a  convertirse  en  excesivas. 

La  liberación delas importaciones  será  un  estimulo- 

mas al crecimiento  económico  y  elevará  la  eficiencia - 
de  la  planta  industrial,  contribuirá  a  la  vez  a  redu-- 

cir  las  presiones  inflacionarias,  siempre  que los  pre- 

cios de l o s  bienes  importados  constituirán  un  tope  a - 
l o s  de  productos  internos. 

Es necesario  crear  un  merco  juridic0  adecuado  para- 

el  desarrollo  del  comercio  exterior,  que  amplze  la --- 
posibilidad de acción de los exportadores. 

I 
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I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Vicente H. Bortoni, 

Presidente  de  la 

CONCAMIN. -I 
Uno mas Uno I 
14 de  Mayo  de 1987. I 

I 
I 
I 
I 
i 

1 
I 
I 
I 

México  no  debe  abrirse  de  lleno  a  las  importaciones. 

Primero  hay  que  buscar  que  el  industrial  sea  eficiente- 

y  competitivo  mundialmente  antes  de  que  la  economIa --- 
nacional  se  vea  invadida  con  productos  extranjeros.  En 

los momentos  actuales  cuando el mercado  nacional  se  en- 

cuentra  deprimido los industriales  no  podrsan  resistir- 

la  emvestida del exterior. 

El gobierno  debe  cuidar  las  importaciones,  porque -- 
estas  no los generan  empleos.  Son los industriales --- 
quienes l o s  crean. 

Los honbres  de  la  industria  mexicana  no  buscan  una - 
mayor  protección  que  la  que los otros  gobiernos  otorgan 

a  sus  empresarios.  Si  el  gobierno  no  apoya  a  sus  indug 

triales  y  se  abre  indiscriminadamente  a  las  importacio- 

nes,  habra  serias  dificultades,  situaciones  que  preocu- 

pa  seriamente  a los empresarios  en los momentos  actua-- 

les  cuando  el  mercado  interno  disminuye  y  la  reactiva-- 

ción  todavía no se  observa  en  ningun  sector. 
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D E C L A R A C I O N  

I 
I 

Hector  Hdez.Cervan- 

tes.  Secretario  de 

Comercio y Fomento 

Industrial. 

Uno  mas  Uno. 1 
22 de Mayo de 1987..( 

I 
I 

I 

Enrique  Madero  Bra- 

cho. 

Presidente  del 

CEMAI . 
Uno  mas  Uno. I 

I 
I 
I 

23 de Mayo de 1987. I 

La  apertura  econom€ca 

mecanismos  fundamentales 

se  mantendrii  como  uno  de los- 

para  abatir  la  inflación. --- 
Ante el recrudecimiento  de  aquella  en  los  ultimosmeses 

será  necesario  aplicar  con  mas  severidad y precisión-- 

los instrumentos  de  polirtica  economfca. 

Existe  aún  el  riesgo  de  que el incremento  en  los--- 

precios  se  acelere  aún  mas. 

La  apertura  de  la  economfa  es  una  necesidad  apremia- 

ante,  ésta  no  podria  mantenerse  mas  en  estas conditio" 

nes,  porque  sobrevendria  un  desastre  economfco;  ahora - 
se  tiene  que  lograr  aún a  costa  de  la  quiebra de empre- 

sas que  no  están  preparadas  para  afrontar el cambio. y- 

se ha  iniciado  con  la  llegada de productos  extranjeros. 

I I 



D E C L A R A C I O N  

El  Consejo de re- 

presentantes  del 
GATT. 
Uno mas Uno. 
16 de  Junio  de 
1987. 

El gravamen  que  amplia E.V. a  las  importaciones, -- 
desde  el  primer  dla  de 1987, es  incompatible  con  las - 
normas  del GATT, en particular  con la precisa  que los-  

productos  que  vienen  de  un  paIs  integrante no  deben -- 
estar  sujetos a impuestos  que  excedan  los  que  se  apli- 

can  a  productos  nacionales. 
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D E C L A R A C I O N  

I 
Informe  de  la Ofi I 
cina  de  represen- t 
tación  Comercial- 

del  Ejecutivo  de- 

E.U. 

La 

I 
l 

I 
- I  

i 

Arturo  Ortfz  Wadgi 

mar,  especialista- 

del  Instituto  de - 
investigaciones -- I 
económicas de la - I 
UNAM i 

La  Jornada, 19/VI/871 

La  liberación  del  comercio  exterior  de  México  es  pro- 

ducto  en  buena  medida  de las presiones  que  en  ese  senti- 

do  le  impuso  el  gobierno de E.U., y se  da en un  contexto 

de contracción  mundial  del  mercado,  exacerbación  del  pro 

teccionismo  en  los  pafses  desarrollados y sombrfas  pers- 

pectivas  para  la  económia  internacional. 

E.U.  tiene  interés  en  que  se  amplien  aún más las le-- 

yes  mexicanas  sobre  inversiones  extranjeras y se  redeade 

cue  la  legislación  sobre  propiedad  intelectual  en  favor- 

de  las  potentes y  marcas  de  transnacionales. 

La  polftica  de  comercio  exterior fue‘ impuesta  a  Méxi- 

co  por  el  Fondo  Monetario  Internacional  para  asegurar  el 

pago  de  sus  compromisos  financieros  con  la  Banca  Interna 

cional y ésto  podrfa  acarrear  serios  problemas  Sociales, . 

Polfticos y Económicos al pafs; l o s  principales  benefi-- 

ciarios  de  esta  polftica  son l o s  transnacionales  instala 

dos  en el territorio  nacional  y  las  maquiladoras  que  re- 

ciben  todo  tipo  de  prebendas. 

I 
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D E C L A R A C I O N  

I 
- I 

~ La  canacintra  no  está  en  contra  de  la  apertura  comer-- 

Jorge  Kahuagig V i  1 cia1  en  México,  pero ST de  la  desprotección  de  la  Planta- 

cepresidente de - 1 Industrial. 
J .  

L 

la  Canacintra. I México  tiene  grandes  posibilidades  para  salir  adelante 

La Jornada,23/VI/871  pero  le  requiere  de  concertación  entre el gobierno y la - 

I 
iniciativa  privada y que los plar,es  conjuntos  sean  acepta 

dos  por  todos. 

Luis  Bravo  Aguiler , En  el  primer  semestre  de  1987  a la polItica de apertu- 7 
Subsecretario de- ra  comercial  ha  dado  buenos  resultados,  pués  se  registró- 

Comercio  Exterior  un  superávit  de  59%  superior al de 1986. 

de la SECOFI. I La polItica  económica  actual  va  en  1Inea  correcta,  ya- 

La  Jornada,3/VII/871  que  las  exportaciones  están  creciendo y las  importaciones 

I avanzan  conforme  a lo pronosticado. 

I 
Las  exportaciones  petrolerzs  tuvieron  una  recuperación 

del  34%  en  el  mismo  perzodo,  en  tanto  que  las  manufactu" 

ras  aumentaron  47% al alcanzar  un  valor  de  3850  millones- 
i ' de dólares. 

I 
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D E C L A R A C I O N  

Raúl Caballero 

Vicepresidente 

de  la  CONCACACO. 

La  Jornada,4/VII/8 1 

-I 
I 

I 

Los momentos  actuales de crisis 

atavieza  el  pafs  son  los más aptos 

económica  por  la  que - 
para  dar el paso  defi- 

nitivo y abrir  las  puertas  de  México al comercio  exterior. 

La  apertura  comercial  podrá  lograr  mejores  est€mulos - 
para  el  progreso,  particularmente  hacia  los  productores - 
nacionales,  quienes  lejos  de  ser  perjudicados  han  sido be 

neficiados. 

El comercio  exterior  debe  converitrse  en un  hábito  de- 

la  económia y un  punto  de  apoyo  para el  desarrollo  del -- 
pafs. 

I 
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D E C L A R A C I O N  

Jorge  Barbará 

Zetina.  Presi- 

dente  de  la - 
ANIERM. 

Uno  ma's  Uno 

29lVIIl87. 

1 
I 
i 

I 
I 

I 
I 
.I 

I 

I 
I 
1 
I 

I 
I 

I 
i 

I 
I 
1 
I 

México  aún  no  cuenta  con  la  Infraestructura  inductrial 

necesario  para  hacer  frente  a  la  política de apertura  co- 

mercial  que  prácticamente  ya  consolidó  la  actual  adminis- 

tración. Está situación  demuestra  que  aún  queda  mucho  por 

hacer  para  conformar un esquema  de  desarrollo  hacia  afue- 

ra. 

Se  trata  de  un  proceso  acelerado,  que  pone  en  riesgo - 
de desaparecer  a  aquellas  empresas  que  no  se  reconviertan 

porque  serán  desplazadas  del  mercado  por  las  mercancías - 
de 

se 

ce 

ra 

mejor  calidad  que  lleguen  del  exterior,  sin  embargo, - 
ha  dado  un  margen  de  tiempo  adecuado  para  que  se  avan- 

en  este  sentido. 

Es urgente  que los  Industriales  actúen  con  rapidez  pa- 

orientar  su  producción  a  la  exportación. 
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D E C L A R A C I O N  

i 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

.I 
I 

Juan  Jose  Moreno Sad4 

Presidente  de  la 

CANACINTRA, 

Uno mas Uno, 

30 de  julio  de 1987. I 
I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
I 
I 

La celeridad  de  la  apertura  comercial,  lejos  de  ate- 

nuar  los  niveles  de  inflación,  empieza  a  causar  serios 

efectos  negativos  sobre  la  planta  productiva;  están  en 

riesgo  los  niveles  de  empleo  y  una  mayor  disminución - 
de  la  capacidad  adquisitiva. 

Es  de  gravedad  avanzar  en  la  política  de  liberaliza- 

ción  comercial  en  momentos  en  que  la  capacidad  inst ala 

da  de  la  industria  afronta  marcados  niveles  de  subuti- 

lización. 

El incremento  que  ha  tenido  México  en sus  exportacio - 

nes  se  ha  basado  exclusivamente  en  la  venta  de  doce pro 

ductos,  lo  que  muestra  una  marcada  tendencia  a  la  mono- 

polización  de  la  actividad  exportadora. 

La  apertura  comercial y el  fomento  a  las  ventas al - 
exterior,  solo  ha  beneficiado  a  un  número  reducido  de - 
empresas,  dejando  a  la  zaga  a la mayor  parte de la  plan 

ta  productiva  nacional  integrada  por  pequeñas y medianas 

industrias  que  a  la  fecha  mantienen  un  alto  grado (le sub 

utilización  de  su  capacidad  instalada. 

- 
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D E C L A R A C I O N  

Agustfn F. Legorreta, 

Presidente  del --- 
CCE. 

Uno mas Uno, 

5 de  Agosto  de 1987.: 

I 

La  apertura  comercial  es  positiva  para  nuestro  paIs. 

Los industriales  deben  dejar  a  un  lado  las  lamenta-- 

ciones y realizar  una  movilización  general  a  fin  de pre 

parar sus  plantas al nuevo  nivel  de  competencia  que  en- 

frentarán  tanto  en  el  interior  como  en el exterior. 

El aparato  productivo  del  pais,  incluida  la  infraes- 

tructura y el  marco  institucional,  ha  tenido  distorcio- 

nes  que lo hacen  poco  competitivo.  Por  eso  la  supresión 

inmediata de la  protección  puede  conducir  a  la  desapari 

ción  de  gran  cantidad  de  empresas  marginadas, y agravar 

el  problema  del  desempleo. 

Los riesgos  que  afrontan  las  empresas  nacionales  por 

la  competencia  interna y externa  pueden  ser  tan agobian 

tes  que  lesionen  gravemente  el  aparato  productivo. Es 

indispensable  por lo tanto  un  ambiente  favorable  que  no 

cause  incertidumbre  a l o s  inversionistas. 

Apesar  de los riesgos  que  esto  representa,  la  aper-- 

tura  comercial  es  una  condición  para  modernizar  la  plan 

ta  industrial  de  un  pals  e  incrementar  su  productividad 

Y competitividad. 
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D E C L A R A C I O N  

i 
I 
I 
I 
I 
I 

- 

Juan José Moreno  Sad I , 
Presidente  de  la -4 
CANACINTRA , 

Uno  mas  Uno, 

7 de  agosto  de 1987. 

.I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 
I 
1 

Se  deben  revivir  a  la  brevedad  posible los mecanis- 

mos de protección  para  sectores  como  el  metalmecánico, 

de  bienes  de  capital,  industria  alimentaria y quimica, 

entre  otras  que  resultan  afectadas  por la rapidez  con 

que se está  haciendo  la  apertura  comercial. 

Es necesario  fijar  el  nivel mas elevado  posible  de - 
arancel  para  proteger  las  cadenas  productivas y procu-- 

rar  un  desarrollo  integral  de  la  planta  productiva  na-- 

cinal. 

Las medidas  adoptadas  para  regular los efectos  deri- 

vados de la  apertura  estarán  estrechamente  vigilados  en 

su  aplicación y definición  por el sector  empresarial,  a 

efecto de garantizar  que  no  se  actúe  en  forma  indiscri- 

minada,  ni se cause  un  daño  irreversible  a  la  planta -- 
productiva  nacional. 



HEXICO Y EL G.A.T.T. 

mERzAsx!IAL I 
I D E C L A R A C I O N  

( - y - ,  

I 
I 
i 
I 
I 
I 

Luis  Bravo  Aguilera, I 
Subsecretario  de --I 
Comercio  de  la 

SECOFIN, 

Uno  mas  Uno, 

12 de  Agosto de 198 1 . 

" I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

La  polftica  de  apertura  comercial  ha  contribufdo  a - 
aumentar  las  exportaciones y a  reducir  las  presiones - 
inflacionarias,  pues  de  hab  er  continuado  con un mercado 

cautivo  ante  la  crisis los precios  hubieran  sido  superig 

res,  en  detrimento  de  las  clases  populares y la  venta al 

exterior. 

Debe  diversificarse  la  estructura  de  las  exportacio-- 

nes  de  productos  no  petroleros y promover  el  liderazgo  de 

empresas  nacionales  en  este  campo. 
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D E C L A R A C I O N  

Carlos  Vidali, -- . De continuar  el  proceso  de  liberación  en  productos - 
Director  de  Asunto4  agropecuarios  se  afectarán  renglones  sumemente  sencibles 

Internos  de  la -- y se  arriesgarán  importantes  aspectos  de  la  producción - 
SARH . con  efectos  graves  para los productores y sus familias. 

La  Jornada, No debe  avanzarse  mas  en  el  terreno  de la liberación 

13 de Agosto  de1987. en  fracciones  de  productos  agropecuarios. 

I 
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D E C L A R A C I O N  

Carlos  Muñoz. 

Vicepresidente  de 

la  CANACINTRA. 

"La  Jornada" 

20 de  Agosto  de 

1987. 

Ya  se  estan  resintiendo los primeros  efectos  de  la- 

apertura  comercial,  efectos  adversos,  puesto  que  se -- 
están  resintiendo  en  las  industrias  quimicas,  bienes - 
de capital y metalmecánica,  las  mas  afectadas  por  la - 
recesión  de  la  economía  nacional, y a que los  arance-- 

les  impuestos  para  las  materias  primas e insumos  que rg 

quieren  esos  sectores  son  mas  caros  que los productos 

terminados  que  se  pueden  importar. 

Debe  haber  cuidado  en  la  política  de  liberación  co- 

mercial,  de  modo  que  haya  una  gradualidad y selectivi- 

dad  para  no  lesionar a varios  sectores  de  la  planta -- 
productiva  del  pafs. 

En  la  frontera  norte  de  México  se  deben  establecer- 

mecanismos de protección  pues es una  zona  donde  por ex 

celencia  practica  la  competencia  desleal  del  comercio- 

y se  inunda de mercancias  extranjeras lo que  resulta -- 

peligroso  para  la  industria de la  región 
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I 

I 

1 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Luis  Bravo  Aguiler 4 
Subsecretario de - 1  
Comercio  Exterior. 

Uno  mas  Uno. 

4 de Septiembre  de 

1987. I 

. I  
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
1 
I 

Aún  con  las  negociaciones  en  el  mercado del GATT  no 

se  espera a corto  plazo  una  mejoria  en  las  condiciones 

del  comercio  de  productos  agropecuarios  hacia el exte- 

rior, debido al  endurecimiento  en  la  posición de los - 
paIses  industrializados  que  mantienen  politicas  de  pro 

tecciónismo y de subsidios. 

El proteccionismo y los subsidios  por  parte de los- 

paises  industrializados  predominan  actualmente  en  el - 
comercio  internacional  aún  sobre  las  normas y lineami- 

entos  del  GATT. Es en éste  contexto  multilateral  den- 

de  los  paises  subdesarrollados  como  México  tiene  que - 
seguir  peleando,  principalmente  para  evitar los subsi- 

dios  que  originan los precios  en el mercado  mundial y- 

generan  una  tendencia a la  baja. 

Por 10 que  respecta al  comercio  del  sector  agrope-- 

cuario los lineamientos  del  GATT  tienen  poca  efectivi- 

dad por el  control  que  ejercen los paises  industializa 

dos.  México mo está  contento  con  la  situación  actual - 
del  GATT Y por  eso  se  promovió  una  ronda  de  negociacio - 

nes . 
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Juan José  Moreno 

Sada  Presidente 

la  CANACINTRA. 

Uno  mas  Uno. 

6 de  Septiembre 

1987. 
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La política  economfca  deve  apuntar  en  forma  mas - 
enegia  havua  el  fortalecimiento  del  mercado  interno- 

y de  la  planta  productiva  nacional.  También  urge in 

corporar  mecanismos  que  evitan  que  el  elevado  peso - 
de  la  deida  externa de nuestro  pais  siga  frenando  el 

crecimiento. 

En  la  medida  en  que  se  avance  en  la  apertura poli 

ca  que  se  inició  hace  varios  años  se  eliminará  el -- 
fantasma d e l  abastecimiento  en  todos los  aspectos. 

La  apertura  comercial  es  altamente  peligrosa si - 
no se  cuent-acon las  condiciones  adecuadas  de  desarro 

110 para  la  industria  mexicana. 

Ramas  como  la  metalmecánica, de bienes de capital 

y quimica,  así  como  la  alimentaria,  son  algunas de - 
las  ramas  industriales  que  mas  daños  han  resentido - 
por  la  recesión  economlca y ,  particularmente  por  la- 

apertura  comercial. 

Existe  el  riesgo de que nuestro paIs se inunde de 
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mercancIa  de  importación y eso representarfa  el 

desplazamiento de  la industria  mexicana.  Estos - 
son problemas  que  deben  ser  seriamente analizados 

por  las  autoridades. 
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Adolfo  Gott  Truji-  La  industria  textil  está  en  agonfa y a  punto  de exti2 
110.  Secretario - 
Gral.  sustituto - ' . ción  con  la  apertura  de  las  puertas  de  México al GATT, - 
de Sindicato de - 
Trabajadores  de  la  puesto  que  carecemos  de  calidad y precios  para  competir 
Industria  Textil. 
Uno  mas  Uno.  con los vestidos y telas  que  vendrán  del  exterior.  Ade-- 
15 de  sept.  de 1987.  

más  prevalece el malinchismo  por  las  prendas  extranjeras. 

Hasta  la  fecha  se  han  identificado 120 ramas  del  sec- 

Luis  Bravi  Aguilera  tor  servicios  que  pueden  ser  objeto  de  comercio  interna- 

Subsecretario  de - j cinal y que  México  podrá  negociar  ante  el GATT,  incluyen 

Comercio  Exterior I do  entre  ellas  industrias  maquiladoras  de  exportación,  la 

de  la  SECOFIN. 

Uno  mas Uno,  Señala  que  el 60 % de  nuestra  economfa  está  enfocada 
I 

industria  de  la  construcción y trabajadores  migratorios. 

! 

23 de  sept.  de -y al  área  de  servicios y la  presencia  de  este  sector resal ! 

1987. ta  sobre  la  industria y la  agricultura  juntos. 

La  posición  de  nuestro  pafs  estará  basada  en  el respe 

! to a  nuestra  soberanfa y al  interés  nacional  consagrado 

en  la  constitución  polftica  mexicana. 
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José Chapa  Salazar, Solo con la mayor liberación del mercado nacional 
Presidente de  la - 
CONCANACO. y apertura para las inversiones extranj eras,  se PO- 
La Jornada, 
20 de Noviembre de  drán  alc  anzar las metas de exportar mercancias no - 
1987. 

! petroleras en mayor número. 
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