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Q. presenta *abajo de  investigacidn ha sido pasado  con el fin 
de proporcionar una visibn de conjuxbo de las perspectivas  de P6xi- 
co OZL el  Comercio Internaciamnl, de las Politicas de Industrializa- 
c%6n y Comercio  Exterior que ha seguido el p d s  d l ~  los \Iltimoe &OS 

y de lo qua  puede  representar  para &te el Acuerdo Gene& SO- 

brs  Aranceles  Aduaneros y Cosercio [ GA-) , coro. instancia de part& 

eipacidra at el  Comercio Internacional. P+ra tales propdsitoa I fue a2 
C O ~ Q  tilarle a la tesina m amfoque Polftico Ecoduco, dado que 

apartir  de b t o e  se podria  comocer el marco conceptuaJ. y al d t o d o  
"qge reguirfa al estudio.  EL rdtodo que se aplicd al. rarco comceptu- 
al fie  el nnn.t$tico y sint6ti;co, e8 decir, se partid de lo g-. sc 
lo particular y posteriormente de lo particular a lo geaersl, isto 
se h i z o  COP la intencidn de obtaner u318 mejor interpretacibn da las 
hipdtesis. El trabajo  consta  de cuatro  partes centraJ.es. Bt la pri- 
mera p a r t s  se habla de la estructura  interna  del GAW como son sus 

antecedentes, objetivws, aspectos  nonnativos  de cm actuacidn y sus 

dificultades corno organisao. En la s e w d a  p a r t e  se identifican los 
dos diferentes  ambientes en donde gira el @Am y nuestro pais,  parta 

e l l o  Axe necesario  empezar-  dicha  parte con una introduccidn  tebrica 
de las corrientes  de  psnsaaientd las cuales proponen una explicaci - 
dm a los  f~61nenos intermacionales. como es el caso de la comcepci- 
6a clhica, la concepcida marxista y la concepcidn de inspiracibn 
slaC;lOsajona. Posteriornente se anL(1iBan los antecedentes  politicos 
interMcionales en los  cuales se ha formado el GATT, asimisdpo, .m 
esta m i m a  m e  se hizo tambi6n u11 d i s i s  de  loa =tecedentea 
ndmicos  nacionales en  los que se'ha desarrollado BdQxico dentro del 
periodo que va de 1940 a 1982. La tercer parte aorregponde al procq 
SO de Adhesidn  de  M6xico al GATT, aqui se observaron 10s elementos 
constitutivos, la estrategia  del gobierno, la poldmica  que  genero 

a 



d i c h a  adhesidn, l a  posicidn que adopta e l  gobierno  ante  ese  organis- 

mo, las ventajas y desventajas  del ingreso, las s.dvaguardias y d i t i  

posiciones que antepone Mexico al GATT. Finn.'lte, en l a  cuar ta  pag 

t e  se pueden observar  los  alcance6 y implicaciones que resultan d e l  
GATA!. Por  otro  lado, se P"ptisai.-la situacibn de áLgunos sectorea COI 

EO es e l  caso d e l  maquilador em la regibn fronteriza ,  e l  &cola ). 

e l   i n d u s t r i a l  y e l  de semic ios .  Asimiamo l o s  reCos p a r a  aLgurm8 nib 
mas ecodmicas M e l   c o r t a  y mediano plazo y las perspectivaa  destis 
loa puntoe de vista del gobierno,. 

, . Podemos colscluir Bicisrpdo que l a  reorientacibn de la elstrstagia 
&e1 WbiernQ el des€uT01l0 Bel pafa. debe p e r s e w  UPIh reea tms  
turaci6ar p r ~ f ' u m h  d e l   s e c t o r  externo de fal foma'que  &te sea capas 
de generar las divisas mecesarias para e l  Fumcionamiento e f i c i a a t e  
del aparato  productivo y ass poder tener   a l tos   n ive les  de actividad 

econdaica, 10 obatante, para e l l o ,  se requiere   forta lecer  las r e l a c i s  
ae8 comercial68 COP e1   exter ior ,  fomentando de manera sostenida las 
exportaciones PO petroleras ,  la aperturs de nuevos mercados y la sus - 
tftucidn e f i c i e n t e  de importaciones;  elevar l a  contribuci6n de 108 

recursos  tecnoldgicos,  administrativos y f inancieros de l  exter ior  de 

. 

acuerdo  con las prioridades de la  es t ra teg ia  que l l e v e  e l  gobierno; 
a d d s  se debed  reor ientar  1- relaciones  f inancieras con e l  extemi 
or para poder obtener, sra condiciones  convenientes,  loa  recursos corn 
plementarios que requiere   e l   desarrol lo   del  pais. Por l o  t a t o ,  e l  
realismo de l a  p o l f t i c a  cambiaria, l a  r a c i o ~ i z a c i 6 ~ s  de l a  protecci  
6x1 comercial y 1s reoriantacidn de la pol i t&ca de iarveraiones extrag 
j e raa  promoverb gradualmeate una vinculacidn  diferente con l a  ec-2 

d a  mundial, A s i  pues, e l  comercio exterior  conatitu$e por tanto u31 
ins-bxwnento da desarrollo. 

b 

- 
- 
- 

Las d i f i c u l t a d e s  que atravesaron por e l  presente  trabajo fueron 

doSr una, na e x i s t i a n  l i b r o s  de consulta  respecto a l  tema, s d l o  a3- 



-08 que hablaban del aspecto:wnnativo del GA’PT, Y dos,, ‘la. faltii 

de tiempo, debido a que, m1 compaflero y un servidor  trabajaaoa LSO 

se l e  dedic6 e l  tiempo que nosotros hubieramos querido. 

Queremos agradecer a los profeeores Eliguel Gonzales Madrid, br- 

quimidss Perez Ovie&o y Delfino ponce sus concejors y conduccidn so- 
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f8Lvestigaci6n. 



.PRIMERA  PARTE 
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- ESTRUCTURA INTERNA DEL GATT - 
I .  Q U E  E S  EL A C U E R D O   G E N E R A L   S O B R E   A R A N C E L E S   A D U A N E R O S  Y C O M E R C I O  
( G A T T ) .  

l., Organismos  que  intervienen  en  el  comercio  internacional y porqué  el  surgi 

miento o nacimfento del. GATT. 

Uno  de  los  principales  organismos qua 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 pa2 

evitar  las  depreciaciones  cambiarias competitivas; coadyuvar el eseablccimiento 

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  duraci6n as€ como  también  aminorar  el  grado  de  de- 

sequilibrio  de  las  balanzas  de  pago  de  los  paises  miembros,  todos  estos  aspec - 
tos muestran  la  condición  del  FMI  como  organismo  regulado  del  Comercio  Mundial. 

El FMI, que  fue  acordado  cuando  la  Segunda  Guerra  Mundial  aún  no  terminaba, 

es e1,primero de los  grandes  organismos de  la  posguerra  participantes  del  Comer 

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

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

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

)I 

. ,  

alcanzan el cariictar  de  pilares de el:los, m6e aGn  cuando  ambos  organismos se -- 
inspiran  en  la  doctrina  neolíberal  de  la  época  que se propone  eliminar  tanto -- 
del  comercio  como de los  flujos  monetarios,  todas  las  barreras  que  aparezcan  co 

.+ 

- 
am elementos  artificiales  que  distorslonen o alteren  el  libre  juego de la  ofer- 

11 . ta y la demanda, de  las  fuerzas  del  mercado, 

- 10 



El FMI cuenta  coda  año  con  un  presupuesto  que  asciende los 90 millones  de  dó- 

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

hace  mas  influyente. 

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

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

" El grupo  del  Banco  Mundial  est6  compuesto  por  tres  instituciones:  la  Asocia 

1 4ciÓn  para el Desarrollo  Internacional ( IDA ), la  Cooperación  de  Finanzas  Inter- 

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

( BIRF ); rambi6n  llamado  Banco  Mundial,  que desempefia  la  funcidn  de  tal  para el 

MI, y antra  cuyos  fines OB encuentrant la promocidn del crecimiento  oquilibrodo 
* 

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

la  balanza  de  pago, el fomento  de  las  inversiones  internacionales  para el desa-- 

rrollo de los  recursos  productivos de los.  asociados y el  coadyuvar  al  uumento de 

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

creación  fue  simultánea al Fondo y bajo  la  misma  inspiraciórr; 
. 

21 

' Dentro del comercio  internacional  también  se  encuentran  ocupando  un  lugar muy 

importante los Organismos  de  Integración  Económica.  Uno  de  estos  organismos es - 
la  Comunidad  Britlnica de Naciones  que  llegó  a  conformar  un  área  de  preferencias 

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

r i a l o o ,  pero al dirmart~e el GATT en 1947 astoo acuerdoo fueron regirtredor f innA 

mente en él, como  una  excepción  a  la  Cláusula  de  la  Nación mas Favorecida. 

Otro  organismo  importante  es  la  Asociacidn  Europea  de  Libre  Comercio  que  en - 
definitiva  tenga  la  fija  propuesta  de  la  integración  económica  de los paises 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 d l  integracidn  econdmica  de mayor efectividad. 

http://Internacional.de


2. 0 des e l  GATT. 

A l  f i n a l i z a r   l a  Segunda Guerra  Mundial se  vislumbra la necesidad de c r e a r  un- 

s i s tema  in ternac ional  de comercio que e v i t a r a   e l   r e t r o c e s o  a l a s   p r t i c t i c a s  de e l  

l ibera l i smo y l a   d i s c r i m i n a c i ó n  que p r e v a l e c i e r o n   a n t e s   d e l   c o n f l i c t o  y que e s t a  

b l e c i e r a  un s is tema  comercia l   abierto  En febrero   de l  año de 1946 se  convoca  a - 

\ __- 
~ - . .  

.. . "_ " I -- " .. ~ 

. . .. . . . - - -. "" . - - ... , 
. .  . .  . . ._  

. "II .~ ._ . ,.  .~ 

9 . .  

una conferencia  de l a s  Naciones  Unidas  sobre  Comercio y Empleo,  cuyo o b j e t i v o  -- 
p r i n c i p a l   e r a   a n t e s  que nada e l  de formular los pr inc ip ios  y l a s   r e g l a s  de  una - 
. .. " - .- . .. 

, .. . .. .. .".,. . -,, .Y"".) " 

. . , . . . , 

organización  internacional  de comerc io ,   as i  como promover negociaciones  multi la-  

t e r a l e s  'de reducción de derechos   a rance lar ios .  De é s t a  forma e s  como en e l  año - 
de 1948 se   logra   redactar   l a   Car ta  de l a  Habana, en l a  que se  ponian en proposi- 

. . -. "" . """"_.__"."~.""~-,.--.~.~~ - 
. ^_.I 

~.. "__ c - - " . , . - - . ' 1 

ción una .numerosa s e r i e  de compromisos  en l a s   á r e a s  de comercio,  empleo,  del  de- 

s a r r o l l o  y l a   c o n s t r u c c i ó n .  Se a n a l i z a b a   l a  no remota p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r -  

una organización  con  poderes y facultades  para tgmr i n i c i a t i v a  y coordinar  ac-- 

c iones   in ternac ionales  en e s a s   e s f e r a s .  . .  , _  . 
' . ' A l  rechazar E.U. l a   C a r t a  de l a  Habana s e   d e c i d i 6   a p l i c a r  con cardcter  provi-  

s i o n a l   e l  Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio, que s e  habSa  re- 

dactado  paralelamente a l a   C a r t a  con t ! l  o b j e t o  de preservar   l a   va l idéz  en l a s  -- 
soncesiones   arancelar ias   negociadas   hasta   entonces .  Su forma era  la de un acuer- 

do comercia l   entre   Partes   Contratantes  en e l  que se   espec i f i caban  la's  concesio-- 

* ,  

/ 

1 '  

nee a r a n c e l a r i a s   o t o r g a d a s   p o r   l a s   p - r t a s ,   a l   i g u a l  que l a s  cl i íusulas  operativas 

cons'deradas esenc ia les   para   protegerre1   va lor  de dichas  concesiones. Se tenfa  - 
l a  idea de que esas   c láusulas   vendrian a s e r   s u s t i t u i d a s   p o r   e l   c a p i t u l o   s o b r e  - 
PolI t ica   Comcrcia l  de l a   C a r t a  de l a   h b a n a  cuando éata  fuera  puesta en vigor.  

. .  
- 

A l  no suceder   las   cosas  como e s t a b a n   p r e v i s t a s   e l  Acuerdo  General  se  convir-- 

ti6 en el Cnico  conjunto de compromisos comerciales  multi laterales  derivados  de-  

l a s   i n i c i a t i v a s   a n t e r i o r e s .  P 

Las i n i c i a l e s  de las   pa labras  que componen e l  nombre  de este  acuerdo  se ha -- 
/ 

"-"-----". -. . "_I_ ~. - 



neral  sobre  Tarifas y Comercio ( A.G.T.C. ). 
~~~~ 

"_ ~. "" .. ""x__ 

El  GATT es la  institución  que  fija e1 marco  jurfdico  de  negociación  para el - 
comercio  mundial, su nombre  lo  toma  del  titulo  del  convenio  que  le  dio  origen,- 

el cual.ho es mas  que un acuerdo  multilateral I..-_ . de  comercio  en el que  se  fiijan ; 

determinadas  formas,  derechos-..!  obligaciones  que los países  miembros  aceptan -- 
~ _-- - .- - _ _  ~ . .  . 

~ .-I- ...".".* _I."~~.u"~-~~~~*_,j"*yIIy.- ., ___. 

Dqsde su creación el GATT  ha  sido  un  tratado  entre los paises  firmantes y no- 

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

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

y no como  Estados  eignntarioe. . 
El  sistema del  GATT  es el que  concede mas derechos  a  sus  miembros,  claro,  ba- 

1 

j o  responsabilidad  de  estos  de  establecer  cierta  disciplina  en  algunas  áreas de 

la  politico  econdmica y comercial.  Mientras  que  por  otro  lodo el sistema  fuera- 

d e l  GATT trae consigo una mnyor libertad da accitin en tBrminor dr polftlca oco- 

ndmica y comercial,  a  costa  de  menores  derechos  frente al resto:de los demás -- 
paf  ses. 

Ee el 30 da octubre  de 1946 cuando  los  primeros 23 pafses  firman el Acueido - 
General  sobre  Aranceles  Aduaneros y Comercio, y estos  paises  son: 

Australia 

BQlgicn ' 

China  Pafsee  Bajos 

Cuba  Siria 

Brasil  Eetados  Unidos SudL f r ica 

Birmania 'Francia Rhodesia  del  Sur 

Canadd India Nueva  Zelanda 

Caildn Lfbeno Noruap 

Checoslovaquia Luxemburgo Reino  Unido 

Chile Paquistdn . P 

Este  Acuerdo  queda, al no  haberse  r.atificado  la  Carta  de  la  Habana,  como el - 
Gnico  Marco  multilatqral  de  los  intercambios y puede  verse  como  en  la  práctica 

86 ha  llevado a  cabo  la  misidn  que se  le  asignd a la  OrgoníznciBn  Internacional 



de ComercLo. 
c1 

3 1  Acuerdo General  cuenta  con 38 artfculoe 
.~ - - 

~ ". . . "" 

de base a l  comercio  internacional. 

A l  i n i c i a r s e   e s t e  acuerdo solo contaba  con 

1965, se   le   agregaron, ' t res   ar tLculos  mnás que 
+ ;JL  

que tienen como finalidad  servir  - 
"" 

I 

-c- 

35 artIculos,  posteriormente, en - 
definen  los  intereses de . los  psi-- - ,"_ "".".%" --- ""_" 

""" 

808 on dororrollo. 
,._ ."- .. . - ~~~ - ..I .- 

- .  



3. Base  ideol6gica. 

Es. hacia 1946-47 cuando  el GATT se  concibió origina1me:Ite como  un  presmbulo - 
para la  formaci6n  de  una  organización  internacional  de  comercio. 

Este  acuerdo  provisional  se  constituye  posteriormente,  gracias al fracaso  del 

intento  de  creacidn  de  una  instituci6n  comercial  fuerte  dependiente de las  Na-- 

ciones  Unidas,  en  elaúnico  reglamento  de  normatividad  de  las  relaciones  comer-- 

ciales  internacionales. 

Los  miembros  del GATT adoptan  el  compromiso de no  aumentar los aranceles  adua - 
neros &S encima  de  las  tasas  negociadas, las cuales  se  encuentran  consolidadas 

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

4 

Pera  el  ndecuado  logro  de  sus  objetivos, el GATT diepone  de  una  eerie  de  ins- 

trumentos  y  principios,  los  de  mayor  importancia  son  los  siguientes: 

I) La clgusula  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  país  a  otro  miembro  del  acuerdo,  se  hacen  ex-- 

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

yecci6n  multilateral  de  tales  benefic,fos. 

.> 

* .  

11) La  multilaternlidad  que se instrumenta  mediante el otorgamiento  de  facilL 

dades  que  los  países se obligan  a con’ceder 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  Pndustria  de  un  pafs -- 
sin  recurrir  a  otro  tipo  de  medidas  como  las  restricciones  no  arancelarias,  la- 

pr6ctica  del  Dumping ( para  vender  en el exterior  a  precios mas bojos  que el -- 
,* 

costo  real  de  producción ), o el  subsidio  a  las  exportaciones. 

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

larios  otorgados  durante el curso  de  negociaciones  comerciales  efectuadas  en BU 



USO de medidas de represa l ia   que .pudiera   ap l i car   a lgún  pa is ,   por   10s  aumentos - 
en  lab; r e s t r i c c i o n e s  que s e   l e  impusieran a sus mercanczas  para  entrar  a  otro - 
pais .  

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

las disposiciones  contenidas en e l  GATT exigen que l o s   a r a n c e l e s  y disposic io- -  

nes que a f e c t e n   e l   c o m e r c i o  de l o s   p a s s e s  que l o   i n t e g r a n ,  no sean mas r e s t r i c -  

t i v o s  que ias e x i s t e n t e s ,   a n t e s  de l a  creación de dichos  grupos, en s u  re lac idn  

con l o s  demás p a i s e s  miembros del  acuerdo. 

VI) Las  consultas  para que l a   o p l i c n c i d n  de c u a l q u i e r   m d l d o   r e s t r i c t i v a   d e l -  

comercio  por  parte de algún pafs miembro en p e r j u i c i o  de o t r o ,  pued; s e r   o b j e t o  

de consultas   previos   entre  los involucrados,  con e l  f i n  de l l e g a r  tl un acuerdo- 
4 

sobre  los  términos de l a s  medidas r e s t r i c t i v a s ,  o bien  para   obtener   la  compensa 

cidn correspondiente. 

VII) .E l   intercambio  equitat ivo  se   ref iere   a l   mejoramiento  del   comercio  de los 

pa ises  en v i a s  de desarrol lo ,   para   lo   cual   fue   modif icado en 1990 e l   a r t i c u l o  - 
XVIII d e l   acuerdo,'^ se agregd en 1965 l a   p a r t e  IV sobre  comercio y desarro l lo .  

VIII) Las r e p r e s a l i a s  que han sido  estrictamente  reglamentadas  para  instiurnen 

tame  únicamente  después de haberse  real izado  consultas  entre las par tes  en c o c  

f l i c t o .  

IX) Las' exenciones   mediante   las   cuales   se   considera   la   posibi l idad de no apl i  

car c ier tas   d i spos ic iones ,   s i empre  y cuando f u e r a   n e c e s a r i o   e l  cumplimiento  de- 

l o s   o b j e t i v o s   g e n e r a l e s   d e l  Acuerdo  'General. Esta facul tad   so lo   l a ,pueden  e j e r -  

cer   l as   par tes   contra tantes   ac tuando como cuerpo  colegiado,  con e l  propósito de 

e v i t a r   l a   i n t r o d u c c i d n   u n i l a t e r a l  de medidas que a f e c t e n   l a s  normas del  acuerdo 

s i n  una previa   consulta7  3/ 

A l  i n i c i o ,  cuando e l  GATT apenas comenzaba o integrarge,   era  concebido  sola--  

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

,* 

' c i a ,  y a  pasos  agigantados  se ha convertido en  una organizaci6n  comercia l   inter  - 
naciona1,que  reune muchos elementos  para  poder ser t a l .  Algunos  puntos  importan - 



tes son: 

a)?in tratado: el  Acuerdo Gen.era1. 

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  funcidn 

de 8u  pnrticipaci6n  en al comercio  internacionalT 4 /  



4 .  Obietivos. 

El' Acuerdo 

tro objetivos 

El primero 

m0 econ6micas 

elevados. 

El segundo 

General sobre Aranceles  Aduaneros y Comercio  gira  en  torno n cun - 
que vieqen  siendo  su bas'e. 

de ellos  e8  el que seaala que  tanto su8  relaciones  comercioles co- 

deben  marcar  su  tendencia  hacia  el logro de niveles de vida mas -- 

es  In coneecusi6n  del  pleno  empleo y de un  nivel  elevado, cado vez 

mayor,  del ingreso  real y de la demanda efectiva. 

E l  torcaro ' 80  ref iere  n l a  cornpletn utilizaci6n da loa  recureoa  mundiolrr, 

En cuarto y Gltimo  lugar  est5  el  aumento de  la produccib y de los  cambios  de 
* .  

productos.. 4 

F x a  que estos  objetivos  se  realicen  es necesaria' la celebración de acuerdos- 

que deben  basarse  antes  que  nada  en la reciprocidad y las  mutuas ventajas. En -- 
las  negociaciones a nivel  internacional la  reciprocidad, o sea, el  algo por el - 
algo es  la base  en  las  mutuas  concesiones  sobre  cuotas  arancelarias entre los -- 
passes. 

También deben  basarse  en la reducción  sustancial de los aranceles, as€  como - 
en la eliminaci6n  del  trotado  discriminatorio en materia de comercio internacio- 

nal. 

- 9 -  



5. P r i n c i p i o s  fundamentales. 

Los principios  basicos  en  los  cuales  se  apoyan  las  disposiciones  del GATT -- 
son I 

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 n efecto  entre  ellos.  En .sf este  principio  cubre - 
un  objetivo  primordial.  del GATT, que  es  la  creaci6n  de  relaciones  comerciales - 
equitativas y justas, lo  que  en el Sistema  de  Comercio  se  cumple  atrav6s  de  la- 

cl6usula  de la  Nación  mds  favorecida  y  por  el  Foro  Nacional. 

En  segundo  lugnr  se  puede  mencionar  el  principio  de  la  reciprocidid I' confoz 

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

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

si6n  que  una  parte  hace sc fundamento  en la que  recibe  de  otra y viceversa,  es- 

tidndose ambas  concesiones  equivalentes "7 
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  est5  provocando  u'na  erosión  del  sistema  del  organismo,-cu- 

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

El cuarto  principio es el de servir  de  centro de ncgociaci6n. 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 al que se refiera a In  ellmlnaci6n de las restrlccio- 

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

drB. restricciones ni prohibiciones a In importacien  de  un  producto  del  Territo- F 

rfo 'de  le o t r a  paree eontratanta o a 113 exportecien o a l a  vante pera l a  expar- 

taci6n  de  un  producto  destinado al territori0.de  otra  parte  contratante, ya -- 
sean  aplicadas  mediante  contingentes,  licencias  de importacih o de  exportación 

- I D -  
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o por medio de otras  medidas-= 61 
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6. Estructura  administrativa. 
I 

El GATT  funciona  con  una  organización  administrativa  bastanre  compleja, corn- 

puesta  básicamente por los órganos  siguientes: 

A} El  perlodo  de  sesiones  de  las  partes  contratantes;  basicamente  esta hte- 

grado  por los miembros  activos  del  GATT; y celebra  una  reunión  cads aiio; 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  est5  compuesto  por  todos  los  miembros  del -- 
GATT que  quieren  formar  parte  de 61. Es responsabilidad de este  cons'ejo  ocupar- 

se  de  los  asuntos  de  trámite y de los de  carácter  urgente  en los perIodos  de se 
4 

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

ddemda debe-de estnr nl pendiente  del  trabajo que realizan  los  comités,  grupo,s- 

de  trabajo y otros  cuerpos  auxiliares de las partes  contratantes. 

C) El  Comité  de  Comercio y Desarrollo. 

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

representontce.  Este  cornit6  se cred como  consecuencia de la  anexidn  de la parte 

cuarta 01 Acuordo Ganaral, taniQndo c rno objetivo a l  da aeguir todas  las activA 

dadee  del  GATT,  buscando  siempre  que se otorgue .la necesario  atenci6n'  a Tos prg 

blemas  de  mayor  intergs  para los paisek en desartollo. 

D, El  Comitd  de  Negociaciones  Comerciales. 

Este  comite  fue  creado  con  la  idea  de  responder  a la necesidad  que  tenIa  un- 

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

ficado su participaci6n al Director  General,  ya  sea  miembro o no  del  GATT. ' 

- 

Este  comité  solo  estará  en  pie  mient:ras  cumpla  con  los  siguientes  cometidos: 

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

les y establecer  procedimientos  apropiados  de negociacih, incluyendo  procedi-- 

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



rrollo. 

2) Supervisar  la  marcha  de las negociaciones7 

E) Los grupos  Consultivos  de  consulta y de trabajo. 

a) El grupo  consultivo de 108 dieciocho,  fue  creado  en 1975 con la iden de - 
crear y proporcionar  ayuda  a los miembros a cumplir de manera mas eficsz algu - 
nos de su8  cometidos.  Este  grupo 10 integran  un nijmero  considerable de altos -- 

1/ 

funcionarios del gobierno repreeantatfva d e l  GATT, 

Per aero  lado el l to$ grupo8 conauXtivae sirven como coordinadores  entre el -- 
GATT y el FMI. . .  

b) Grupc  Internacional  Consultivo de lo carne. 

Este  grupo  tiene n su  cargo In funciGn de  realizar  consultas  íntergubernamez 
i 

tales,  elnbornr  estudios  y  proporcionar  informaciijn  sobre  fa  oferta y la deman- 

da del ganado  bovino y de la carne. 

e) .Grupo consultivo  mixto d e l  Centro  de  Comercio  Internacional UNCTAI)/GATT.- 

Éste  grupo  se  formó ,en -1964 para  fomentar las exportaciones de los  paises en de 
earroll= 21 



7. " SU funci6n en " e l  comercio  internacional. 
" 

En  algunas  ocasiones el  GATT se  ha  juzgado  como el " club  de  los  ricos " y - 
creo  que  con  bastante  acierto,  pues  éste  organikmo  siempre  ha  marcado  una  ten-- 

dencia  mayor  a  favorecer  las  transacciones  en los paxses  industrializados y é1- 

mismo  afirma  que son sus socios mas importantes. . 

Dando  un  repaso a los  antecedentes  histllricos  de  la  formdciBn  del  GATT se -- 
puede  ver con  claridad que el  origen de tal organismo obedeci.6 antes  que  nada - 

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

venia  a  su  inter6s  nacional  prirnordialm~nte  y al de sus  aliados y socios. Por - 
& a t o  mimo remltn  ev iden ta  pcnear que lastos interesas no coinciden  difinitivn- 

mente  con los de los  países  en  desarrollo. 
1 

Los Estados  Unidos  propician la liberación  del  comercio  para  poder  disfrutar 

Pa  posibilidad .de vendet  sus  productos :y exportar sua enpirales  sin  tropezar -- 
con restricciones,  El  GATT  responde o UI,I esquema da ocumulaci6n  da  capital  on - 
favor de los paises  industrializados  que  aparecen  en  la  escena  como  beneficia" 

rios directos  de  todo el mecanismo. 

En si el GATT  benefici6  directamente  a  los pa'llses industrializados  que ya - 
contaban  con  la  planta  industrial  suficiente  paro  exportar'  sus  productos, 

Realmente  Qste  organismo  no  cumpli6'  cslgunos  de  los  campos  que constituhn - 
cueetionee  prioritarias para los paffsee  en desarrollo, tules como el problema - 
de loe producto bbsicoa,  los  pr6cticoe  raetrlctivae del comercio, el desarrollo 

econ6mico y reconstrucción y otros. 

Ee claro  ver  que el. GATT ho beneficindo muy poco a lo8 pafee8  en  deearrotlo- 

por'su acci6n  institucional,  debido  a e m  vocaci6n  de  servicio  que  tiene  dicho- 

organismo  respecto a los  pa€ses  industrializados. 

- /Y- 



8. Miembros activos. 

El Acuerdo  General,  que  se  creó  en 1947 pero  que'  realsente  entro  en  vigor - 
hasta 1948, cuenta  hasta 1984 con 90 paises  participantes  entre  estos 90 se  en-- 

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

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

do. Estos pa'ises  son: 

1.- Parte  contratantes. 

1 .- ,Alemania ( Rep.  Federal  de ) . 21.- Chad. 

2.- Alto  Volta. 

3. - Argentina. 
22. - Ch'ecoslovaquia. 
23.- Chile. 

4 

4. -  Australia. 24.- Chipre. 

S..- Austria. 

6.- Bangladesch. 

7 .  - Barbados. 

8.- BElgico. 

9.- Belice. 

10.- Benin. 

I 11.- Birmanie. 

12.- Brasil. 

13.- Burundi. 

14. -  Camerún. 

15..- Canadá. 

16.- Colombia. 

17.- Congo. 

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

20.- Cuba. 

25.- Dinamarca. 

26r- Egipto, 

27 .  - España. 
28.- Estados  Unidos 

de AmBrica. 

29 .  - Fi l ipinos .  

30.- Finlandia. 

31. - Francia. 
32.- Gabón. I 

33. - Gambia. 
34. - Ghana. 
35.- Grecia. 

36.- Guayana. . 

37.- Haiti. 
,& 

38.- Hungrla. 

39 .  - India. 

. - 15- 
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40.-  Indonesia. 

41.- Irlandia. 

42.- Islandia. 

43.- Israel. 

44.-  ,talia. 

45.- Jamaica. 

46.- Japón. 

47.-  Kenia. 

48.-  Kuwait. 

49.-  Luxemburgo. 

50.- Madagascar. 

51.- Malnwi. 

52.-  Malasia. 

53.- Maldivas. 

54. -  Malta. 

55.- Mauricio. 

56.- Mauritania. 

57.- Nicaragua. 

58.- Niger. 

5 9 , -  Nigerfa. 

60 . -  Noruega. 

61.- Nuevo  Zelandn. 

62,- Passes Bajos. 

63.- Pakistán. 

67. -  Reino  Unido. 

68. -  República  Centro- 

af  ricsna. 

69.- Rep.  Dominicana. 

7 0 .  - Rumania + 

71,- Rwanda. 

72 . -  Senegal. 

73. -  Sierra,  Leona. 

74 . -  Singapur. 

75 . -  Sri Ladka. 

76.- Sudáfrica. 
4 

7 7 . -  Suecia. 

7 8 . -  Surinam. 

79. -  Suiza. 

80.- Taílandia. 

81.- Tanzania. 

82.- Togo. 

83.- Trinidad y Tobago. 

' 84 . -  Turquia. 

85. -  Uganda. 

86. - Uruguay. 
8 7 . -  Yugoslavia. 

88 .- Zaire. 
89.- Zambia. 

64 . -  Perú. ' 90.- Zimbabwe. 

65 . -  Polonia. .91.- MEXICO. 

66. -  Portugal. 

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

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

- ,/6 .- 
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Estos  pafses  son: 
v 

1.- Costa  Rica. 2.- TGnez. 

111.- Los parses  que  de  hecho  ap1ica.n el Acuerdo  General son principalmente - 
excolónias  de  las  Partes  Concratantes o de los miembros  provisionales.- 

Ellos son: 

1.- Angola. 

2.- Antigua  Barbuda. 

3.- Argelia. 

4.-  Bahamas. 

5 . -  Baherein. 

6.- Bostwana. 

7.- Brunei-Darussalam. 

8.-  Cabo  Verde. 

9. - ,Dominicana. 
10.- Emiratos Arobes. . 
11.- F i d j i .  

12.- Granada. 

13.- Guinea-Bissau. 

14.- Guinea-Ecuntorinl. 

15.- Islas Salomón. 

16.- Kampuchea. 

17.- Kiribati. 

18.- Lesotho. 

19.- Mali. 

20.- Mozambique. 

21.- Papua-Nueva  Guinea. 

22.- Qatar. 

23.- San  Cristóbal  Nieves. 

24.- San Vicente. 

25.- Santa  LucIa. 

26.- Santo Tomé y PriEncipe. 

27.- Swazilandia. 

20.- Tonga. 

. 

29. -  TuvalG. 

30.- Yemen  Democrático. 

En el momento  de la cración  del  Acuexdo  General, &te solo contaba  con 23 - 
pallses, los cuales  son: - 

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

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

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

4 . -  Eekados Unidos de flraeil. 11.- E.U.A. 

5 . -  Canadá. 12.- Rep. de Francia. 

6.- Ceilán. 

7 . -  Rep. de  Cuba. 

13.- India. 

14.- Libano. 

I 



15.- Gran Ducado de Luxemburgo. 

16.- Reino  de Noruega. 

- 
17.- Nueva Zelanda. 

18.- Reino  de  los  PaXses  Bajos.  

19.- Pakisttin. 

. 20.- Reino Unido de Gran Bre ta  

ña e I r landa   de l   Nor te .  

21.- Rhodesia d e l  Sur. 

22.- S i r i a .  

* 23.- UniZjn SudnZricanaT 7 1  

Dentro   de l  GATT se han rea l izado  un número considerable  de Rondas  de  Negocia- 

se l l e v ó  a cabo  en 1950-51, l a  c u a l   l o g r ó  que ingresara  a dicho  acuerdo de l a  Re 

pGbl ica   Federal  de Alemania, y además, t r a j o   c o n s i g o  una reducción d e l  25% en -- 
los a r a n c e l e s  promedio  en  comparación 'con 1948. Posteriormente se realizó l a  mo- 

. 
4 

desta  ronda  de  Ginebra, para dar  luge"  luego a la Ronda D i l l ó n ,  l a  c u a l   l l e v a  es  - 
te  nombre por l a  propuesta que hizo e l  Subsecretario  de  Estado  Norteamericano -- 
Douglas DillCin, de realizar  eimultlneamente una negoc íac f0n   arance lar ia  con las- 

negociaciones  que d e b e r f a n   l l e v a r  a cabo los miembros  de I n  Comunidad Europea  en 

raz6n   de l   es tab lec imiento  de l a  t a r i f a  ex terna  común. Es en e s t a  ronda  cuando l a  

CEE negocia en nombre de su8 pofsee  miembro8 por  primera  vez y tambien se inten-  

' t a  por  vez  primera uno negoc inc i6n   l inea l ,   en   vez  de producto  por  producto  por- 

que era e l  método t r a d i c i o n a l  

La Ronda Kennedy, se c e l e b r a  en 1963-1967. La  administraci6n  norteamericana- 

n e g o c i a   r e d u c c i o n e s   a r a n c e l a r i a s   d e l  !;O% en un lapso de 5 años ,  a l  igual que su- 

prime  completamente los a r a n c e l e s  de los productos  en que e l  80% cuando  menos, - 
del  comercio  mundial se r e a l i z a   p o r  le CEE y 1-04 EU, posteriormente esta r e g l a  - 
s e  desecha,  pero se conserva el o b j e t i v o  d e l  50% para las negoc iac iones   entre  -- 
pafses   desarro l lados .  

En esta  Ronda también se i n t e n t a  1:Levar a cabo  negociaciones  sobre  obsti iculos 

no a r a n c e l a r i o s ,   l i b e r a l i z a r  los intercarnblos  agrZcolas y tomar en consideración 

.p 

las necesidadee  de loa palaea m wfaa de desarrollo. 

La Ronda Tokio, in ic iada  en  sept iembre de 1973, l l e g a  a l  acuerdo de  que los - 



arancelas mas al tos  r e c l b i r h  mayarae reducciones que los ma8 bajos. 

7 
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9 .  € 1  G A T T  un organisma politico. 

. Para  poder  analizar e l  GATT como un organismo p o l f t i c o  debe d i v i d i r s e  en dos- 

incisos :   a )   Pol j l t ica   Arancelar ia  y b) l a   P o l í t i c a   G e n e r a l   d e l  GATT. 

Con respec to   a l   pr imero   se  puede d e c i r  que e l  GATT e s  un organismo de  mucha - 
importancia en e l   c o n t r o l  y d i recc i6n  de muchas áreas  de comercio  as€ como  tarn-- 

bién en e l  manejo de aranceles .  Los l b g ~ r o s  mas s i g n i f i c a t i v o s   d e l  GATT se han -- 
v i s t o   r e f l e j a d o s  en e l  plano de los  aranceles,   pero  realmente en éste   aspecto  ha 

. favorecido de manera mayor a los   pafses ,desarro l lados .  Se sustenta   antes  que na- 

da  en l a  Cla'usula de l a  Nación mas Favorecida ( NMF ) la   cual   opera   categórica- -  

mente en l o s  arance les  a pesar de exceder l o  meramente arance lar io  y r k g u l n r  l a s  

re lac iones  del comercio  basado e n , l a   r e c i p r o c i d a d .  
4 .  

E l  GATT se apoya en cuatro   pr inc ip ios ,  de los c u a l e s   e l  primero  señala que e l  

comercio no e s t á   s u j e t o  a discriminación  alguna y se  apoya en la clhusula (NMF). 

. E l  segundo de éstos pr inc ip ios   es   antes  que nada a r a n c e l a r i o ,  ya que no s e  d c  

be proteger   las   industr ias   nacionales ,   s ino  exclusivamente   por  medio de los  ara"  

celes  aduaneros. 

~1 Lercer  principio se r e f i e r e  a l a s   c o n s u l t a s  entre partes  para e v i t a r   e l - - -  

p e r j u i c i o  de e l l o s  y buscar   la   solución a sus d i f e r e n c i a s ,  puede operar en el -- 
plano  arancelario.  

E l  cuarto y último principio   hace   refcrencia  a las negoc'aciones  destirlodas  a 

reducir   aranceles  y o t ros   obs táculos ,  ha sido una fórmula  manejada  ya  trodicio-- 

nalmente  por e l  GATT. 

Antes que nada l a   p o l x t i c a   d e l  GATT sobre  aranceles  se  basa  fundamentalmente- 

en e l   a r t h d o  XVIII del  texto  del   acuerdo que conc ibe   l a   rea l izac ión   per iódica -  

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

y todas las demn'scargas del  comercio. 

con respecto  a l a  p o l f t i c a   g e n e r a l   d e l  GATT, kste  organismo  actúa l a  órbi -  

t a  de numerosas otras   mater ias  e influye en diversas  áreas de las   r c loc ionen ,  CO- 

merciales  infernacionales,   para  avanzar en sus propósitos de h a c e r   e f e c t i v a   l a  - 
# 
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liberalización  del  mercado. 
1 

' El GATT también  debe  cuidar  que  no SE! desvirtúen  sus  principios  fundamentales 

la  multilateralidad,  la  no  discriminacitin,  la  reciprocidad,  etc.  Cuando  la discL 

pllna de las  politicas  se  deterioran  hasta el punto  de  que  cualquier  industria,- 

en  cualquier  parte,  tienen  fácil  acceso  a  medidas.de  protección,  seria  claramen- 

t e  Imprudente  hacer  inversiones  en  la  expansión  de  una  capacidad de exportación. 

As5 es  como  la  incertidumbre  resultante.acaba  pesando  sobre el  rendimiento  pre-- 

?)$sto de  las  inversiones,  con el consiguiente  descenso  del  volúmen  mundial de -- 
las  actividades  de  inversión,  entre  ellas  las  inversiones  en  instalaciones de -- 
produccih, capital  humano, investigacih y deearrollo, redes de distribución y- 

comercinlización. 
4 

, 

i 
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10. D i f i c u l t . a d e s  del  G A T T .  

Antes  que nada l o s  passes  que  componen el  GATT 'deben  cuidar sus  disciplinas - 
para no  deteriorar su imagen y seguir  con  rigidez  sus  fundamentos. 

0 La  crisis  profunda  y  prolongada  de la economfa  mundial  que  ha  permitido  la- 

producción y el  comercio  genera  barreras y obstruye  las  tareas de¡ 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  pazses  en  desarrollo y aque-- 
,, . . .. 

1la"ya no - .  * . un  factor  dinámico del! Rostenimiento de las  exportaciones -- 
del  mundo  desarrollado y agrega  que los agudos  problemas  del  servicio  de la deu- 

da comprometen  la  estabilidad  del  sistema  financiero'.% ' 1/ 
. 

c 

E8 muy díE?cll pnrn al GATT evitar que muchoe da $u8 pafsar apliquan taaae - 
adicionales  que  desde  luego  vienen a perjudicar  en  diferentes  formas  a  las  otras 

partes  contratantes.  Esto ocasiona,  desde  luego,  conflictos  entre  pafses  miem -- 
,bras que  muchas  veces se hacen  intensos  para  finalmente  quedar sin  solucibn, -- 
pues los mecanismos  de que dispone  el  GATT  no son capaces  de  darle  una  correcta- 

solución. 

I 

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 pafses  en  vfas de desarrollo. 
i . .,, . I , .: 

I 1 ( ' I l l  I \  * I I , '  , & , * I  , , ) . (  1 , ;  f , !  , ( , ,  

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

, .  . ,. , , 

no  en  todos  los  aspectos'. 



SEGUNTIA PARTE I 

MEXICO Y IEL GATT ( 1940-1979 ) 

' SI. XNTRODUCCTON TEORICA 

1.- Introducciód. 

Se  ha  optado  iniciar el análisis  de  esta  segunda  parte  por el & h i t o  interna " 

cional,  ya  que de una  u  otra  manera  dste.demarcara  la  postura  que  deberá  asumir 

México  en el  mercado mundial. De esta  manera al tener  clarifica$o el concepto 

de  ámbito  internacional en sus va.riadas  concepciones,  podremos ener una mejor 

visi6n  para  argumentar el  concepto  de  Qmbito  nacional  mexicano  en  lo  concernie2 

te  a  su  autonomfa  de  nación, as€ clomo en  su  desarrollo  econbmico,  social,  poli- 

tico y cultural. 

. 

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

aplicarQ  el  método.analitico  y  sintético, es decir, se partira' de lo general  a 

1.0 particular y ioeteriormante da lo  particular a lo éato con 1s into: 

ción  de  obtener  una  mejor  interpretación  del  estudio ( MEXICO Y EL GATT 1 en 

siambiente intrinseco. 
. .  

Ahora bie'n, para  poder  identificar el objeto  de  Qmbits  internacional  fue  ne- 

'cesario  recurrir a la  ciencia  politica,  la  cual se le define  en  dos  caminos  uni 

dos intrinsecamqnte: URO., con  relación  al  Estado  y dos, con  relación al poder,y 

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

- 

p0sicl.h más'  controvertida e s  la  relacionada  con  el  poder,  debido a que  en  ella 

se  estudian l o s  problemas  de soc:' dad .internacional y es en  ella  precisamente -- 
donde se.puede observar  la  ausencia  de  un  poder  organizado. $. 

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

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

Es 8 raíz  de  estos  planteamientos  donde  se  origina  el  estado  de  naturaleza  que 
i 
I 

b 
i * - 2 3  -- . .  



actualmente  prevalece  en  nuestros  dfas, o sea,  la  ley  del más fuerte  sobre el 

d e  débil,  formando con'ello una  cadena de sumisidn  de  aliadoa.  Por lo tantop 

s i  la  táctica de dichos  pa€ses  consiste en obstaculizr  %a  constitución de un -- 
poder o neutraliza.rlo,  ello  no  impjlde  'la  lucha  por el  control de los  medios  de 

acci6n y de los medios de la  influencia, los cuales  se  sitGan  en  las  kelaciones 

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

dio de dichas  relaciones.  Por lo tal,  toda  ciencia  que  se  reduzca  al  estudio - 
do los fandmenos  polfticos  internos  quedar&#  al  mimso  tiempo,  truncada y desfi- 

gurada  toda  investigación  que  pretenda  analizar los fenómenos  internacionales, 

s in  tener  en  cuenta  sus  asentamiento8 o estructuras  internas  estará  igualmente 

falseada. De este  modo, lo que  se  debe  buscar  es  la  vinculacid9  tanto de lo - 
interno como de lo externo, seto con el fin de poder d m  solucíonae coharentee 

al  todo de los  problemas  planteados. 

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

nal  hemos  decidido  comenzar exponlendolm dfferentee  concepcionee o corrientes 

de pensamiento que' proponen  una  explicacf&n de los fenbmsnos'internacional~~* 7 

como  será  el  caso de la  concepción  clásica, la concepción marxista y la 'concep- 

.' ción  sociológica de inspiración  anglosajona. 

2.- La Concepcidn  C1Lsica. 

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

situaci6n  nueva,  de la que no  conueguxa  dar  cuenta la vieja  taorfa del derecho - 
natural., Fub  elaborada  durante los aigloa  'XVII y XVIIX; BU interpratacl6n - 
impuso  prácticamente  a  la  mayorfa & e  los juristas y también,  aunque  en menos -- 
medios  a  los  historiadores.  Uno de sus  representantes  fue  Thomas  Hobbes el desa 

rrollÓ  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. Hobbes. 

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 ' a r  l a  g l o r i a  y mientras los hombres v i v í a n   s i n  un poder  soberano al 

que todos l e  deban acatamiento,  se encontrarán  en ésta s i t u a c i ó n  que  Hobbes l e  

llama guerra ,  y é s t a   e s  de todos  contra todo&/De t a l  manera,  parece ser que - 
e l  Gnico medio para  acabar  con 6sta anarqufa  dentro de una RegGblica  sera e l  - 
da un poder  organizado,  realizado  atravbs de un p a c t o   s o c i a l   e n t r e   l o s  hombres, 

pare formar de e l l o  una autoridad que repraaente BUB i n t e r a e e s ,  o sea,  un podar 

representado  en un monarca o en una asamblea de hombresr E l   c o n f e r i r  todo  poder 

y f o r t s l e z a  a un hombre o asamblea de hombres,  todos l o s  cuales por  pluralidad 

de votos pueden reduc i r  sus voluntades a una sola  voluntadT 

. .  
. 

2 /  .. 
Es pracieamente  por éste a c t o  de democracia que se l e g a l i z a   a l  poder interno 

. d e  un Estado,  as€ como l a  seguridad de l o s  gobernados. O sea, e l  Estado  e jerce-  

un doble papel :  por un lado   prote je  y por e l  otro  ordena e l   i n t e r i o r  de s% mis- 

mo . De ésta forma, cada Estado  podrá d i r i g i r  sus dest inos  como mejor   l e  acomo- 
I 

de para defender sus intereses   con  respecto  a los otros  Estados y ninguna l e y  - 
puede s e r l e  impuesta'de a f u e r a ,   e l l o   p o r  l a  fa l ta  de  una autor idad  central  que- 

, l a  aplique.  De é s t a  forma es como surge l a  l e y  de l o   j u n g l a  en e l  plano  interna 

c ional   creandose  con  e l la  a l a  vez,  un vacío  de poder en dicho  plano. Mas part& 

cularmente, cada e n t i d a d  soberana  estará  autorizada a imponer  con sus riesgos y 

con sus p e l i g r o s  Pos derechos de conservación de legft ína  defensa,   encontrando- 

' s e  lzmites solamente en e l   e j e r c i c i o  de los mismos derechos que p r a c t i c a r á n   l a s  

otras   ent idades .  &te ésta s i t u a c i ó n  encontramos que Marcel. MerPe postula dos - 
aspectos  con  respecto a l a s   r e l a c i o n e s   i n t e r n a c i o n a l e s :  unoB que d e r i v a   d i r e c t a  

m n t e   e n t r e   e l  campo  de l a  p o l f t i c n   i n t e r n a  y externa ,  y dosp que la p o l f t i c a  - 
e x t e r i o r  no puede e x i s t i r  mas que entre  Estados  wboranos o entre  los que date: 

t a n  s u  soberanfa y e l  poder de coacci6n2'Este es,  en c f e c t o ,  e1 planteamiento dei* 

todos  los que  han aceptado l a  expl icación  for jada  por  Hobbes. Pocas t e o r f a s   p o l l  

t i c a s  han conocido una fortuna  parecfda a l a  del  Estado de naturaleza:  Desde -- 
Hobbes a Raymond Aron, la cadena de los que se   ref ieren  expl ic i tarnente  al estado 

de naturaleza para c n r a c t e r i z a r  lds re lac iones   internacionales  es  practicamente 

- $5.- 
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Ininterrumpida. 

En el t ratado  sobre   le   gobierno civil ( 1960 ) John LuckeAiepite casi l i t e r a l -  

mente l a  formulación de  Hobbes  cuando e s c r i b e  que l o s   p r i n c i p i o s  y l o s   m a g i s t r a - ,  

dor de lor  gobiernos qua r e  encuentrntr en e l  univerro 60 hallan en setado de natu 

raleza. Asf mismo, Hegel r e p e t i r á  a su vez e l  tema del   es tado de naturaleza para 

ilustrar las r e l a c i o n e s   e n t r e   c o l e c t i v i d a d e s   p o l f t i c a s .  Como su r e l a c l ó n  ( l a  de 

los Ertadoe en relacidn los unos con 1108 otros ) ,   t i enan  por pr inc ip io  su sobera- 

nfa., rekul ta  de e l l o  que e s t á n   l o s  unos en r e l a c i ó n  con l o s   o t r o s  en un estado de 

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

en un poder super ior ,   s ino  que s u  re lac ión  recfproca  t iene   su reeldad en una vo- 

l u n t a d   p a r t i c u l a r r  5 1  

' De l o s  argumentos a n t e r i o r e s  podemos observar que e l  Estado  solo  sobreviviri i  - 
en s u  aspec to   in t r fnseco  mediante s u  aspecto  concreto y no abs t rac to .  Es por e s t a  

razdn que a un organismo  internacional. l e   s e r i i  muy d i f f c i l  organizar a dichos E8- 

tados  del   planeta,  mientras subsista dentro de e l l o s  una mentalidad de particula- 

ridad.  Y es   prec i samente   lo  que ocurre   actualmente :   es to   or igina un estado de na- 

tura leza  o una anarquLa e n t r e   e l l o s  mismos, r e f l e j a n d o s e   e l l a  en l a  bGsqueda del -  

poder. No obtstante  creemos que e s t a   s i t u a c i ó n  no es mas que la descqnfianza que - 
existe por la voracidad  económica,  pol.itica e ideológica  de algunos  Estados,  quis 

ne8  con e l lo   quieren  someter  a l o s  dema's, creando  con  esto un desarrolla  'desigual  

e l  cual podrán u t i l i z a r  para benef ic io ,  de .sus in tereses .  A s f  entonces,  ésta post2  

ta  de ámbito  internacional  es l a  que obs tacul iza  l a  formacio'n de un poder organi- 

zado en  dicho  plano. 

. .  

En l a  misma 1inea'RaPond  Aronylego'  a percatarse  de que entre  e l  orden- inrer- 

no Y e l  deborden in ternac ional  hay una brecha  totalmente  ale jada,   l legando i n c l u -  

s i v e  a c a l i f i c a r  por e l l o  a las sociedad  internacional  de una sociedad  asocia l .  

? 

Tomando  como b a s e   l o   a n t e r i o r ,   s o l o  nos r e s t a   d e c i r ,  que la  teorfa  de la na-- 

tura leza  de  Thomas Hobbes o la concepc ión   c lás ica ,  nos  permite  tenerwn punto de 

apoyo para poder  ent,ende'r los problemas que subsis ten en las re lac iones   interna--  

, .  

f 
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cionales, as€ como tambie'n  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 teorja  de  La  naturaleza,  para  poder  estructurar  un -- d 

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 

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

811 realidad  objetiva,  por  lo  tanto,  en  níngiín  Estado,  ningún  pueblo  podrfaolanzaf 

se en  nonbre de su pretendida  representatividad a una  supremacfa  sobre Toe demgs 

Estados.1' Porque  estas  particularidades e intereses  que  imperan  en  el  mundo son- 
* 

el motor,  de  la  historia  que,  da  orxgen al espfrítu  universal, y solo se puede aspL. 

rar a un  entendimiento  jurfdíco  entre Estados, No qbstante, ha teorf'a del Estado 

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

ciones  internacionales ya que a partir  de  dicha  teorLa  existen  multiples  interprc - 
taciones  que  van  desde el  realismo  puro  hasta el idealismo. 

De esta  forma,  la  idea  de  un  sistema  de  relaciones  basado  exclusivamente  en las 

relaciones  entre  Estados  soberanos y la  distinci6n  que  ,de  ello  resulta  entre po- 

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

, 

cepciones  mas  recientes  en el  contexto  de  las  relaciones  internacionales. 

3. L a  concepci6n m a r x i s t a .  
. .  

Karl  Marx  nunca  elaboró  "una  teorfa  de Ins 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 Ea  historia de las socieda 

.. ' des se r i g e  através de las relaciones de producciijn por 1.0s antagonismos de cla- 
& 

se  que de ella  se  derivan. 
i 

. .  
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Asi, Pa  realidad social se  sitúa al nivel  de  los  enfrentamientos  por e l  con- 

trol  de los  instrumentos  de  produccibn, ' /  

. Las  instituciones,  comprendido  el  Eetado, y las luchas  polfticas  que  entre -0 

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

nos politicos e  institucionales  estén  desptovistos  de  interés:  estos se  tienen - 
que  entender a la luz de  la  lucha  por el control  de loa 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  intre  intereses 

contradictorios o simplemente  para  ]mantener el  orden  para l a  salvaguardia  del - 
bién  común, es por  ello  que s i  le  considera  como  un  lugar  estratégico  donde se 

dar&  el  ejercicio  de  la  dominaci6n  de  clase. De esta  manera el Estado  quedara 

copstituido  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 podrd  considerar  la  desaparición del Estado, es-decir, la 
< 

. . .  supremacia  de  toda  institución opresorar  surguiendo  con  ello  relaciones  sociales - . 

libres. 
*' 

Por  otro  íado, ''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. tie esta dinzhca para  ayudar (r que 20s. que son sus 

victimas !omen conciencia  de  su  estado y aceleren el proceso  de su emancipacih, -- 

1 

evitando  caer  en  los  errores  tácticc.3 que prolongan  la  dominación  del  sistema  capi- 

talista. 

'Ahora bien,  &te  resumen  muy  esquemdtico,  de  algunas  tesis  muy  conocidas  de  Mar$ - 
s'olo tiene  por  objeto  hacer  comprender el ángulo  desde  el  cual  Marx  considera  los - 
problemas  internacionales.  Marx se.  niega  a.considerar la  sociedad  internacional co- 

m6 la  simple  yuxtaposición de Estados  soberanos.  Debido a que el  Estado  para  Marx - 

. .  



6610 ee una  ouparestructura, y por  esto no puede  constituir  la  cdlula da 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 da las  formas  de  la  rivalidad  entre  las burp2 

sias mcionales que se disputan el  control de los medios  de  materias  primae y de 

los de  cmisumo. No obstante,  esta  c:ompetición  dice  Marx  es  Ficticia,  puesto  que- 

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

para  dictar  en  funcidn  de  su  interce  exclusivo, la paz o la  guerra. 

. .  

. A s l  entonces  para  poder  entender  los  fen¿manos  internacionales  deede  la  pere- 

pectiva  marxista, será  necesario  ubicarlos desde el a d l i e i s  de 1 ~ s  que  detentan 

el poder  ec6nomico, y a su vez  adentrarse  en las relaciones  de  producción  para - 

. 

descubrir la causa  esencial  de  los  conflictos.  En  suma,  en  la  medida  en  que se - 
acabe COR la  explotación  de  los  individuos,  se  extinguirá  de la misma  manera  la- 

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

y de  naciones, nacexa'  la  paz y la armonin  en el plano  mundial.Estos  conceptos -- 
son  realmente  por'los  que  se  diferencian  la  concepción  marxista  de  las  otras cos 

. concepcione's  de  pensamiento,  ya  que  apartir  del  estudio  de  las  relaciones  de  prg 

duccidn 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 concernzente  a los problemas  naciona- 

les.'Sin  embargo,  e$  necesario  que :La teoria  marxista  tenga un replanteamiento - 
en  funci6n de los  problemas  contemporaneos.  Digamos  que,  formulada  en el siglo- 

XIX,  reflega  1-as  relaciones  relativamente  simples  que  entonces existan entre -- 
Estas dos - Raciones: en  el  mundo  contenporaneo,ciertos  aspectos  de  las  relacio- 
nes  internacionales  demandan  una  modificación  de  la  tesis marxista. Existen  tam-+ 

I 

' bien  algunos  prsblesas  cuya  importancia &Po ha  comenzado a ,  mediarse  reciente-- 

mente, asi como cuestiones  sobre  la t e s i s  marxistas  no se preocupó  inicialmente. 

En Pheas generales,'la tesis  marxista con su postulado de una  polrtica  exte- 
1 
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r i o r  subordinada a los asuntos   internos  y p  e n   p a r t i c u l a r ,  a las condiciones - 
Socioeconómicas  nos  ofrece la t e o r f a   s o c i o l 6 g i c a  que informa a l  mismo tiempo, - 
e l  mayor  número de hechos p o s i b l e s  y posee e l  mas elevado  poder  de  predición: 

pero es  demasiado  general  para no n e c e s i t a r   p r e s i c i o n e o  y modificaciones-r 

1 

a/  

De &te modo, e n t r e  las presiones  y las niodif icaciones,  y l a  recusación de 

l a  h i p o t e s i s   d e   p a r t i d a ,  expone Merle, hay un lugar  para un debate muy amplio. 

Empero, 61 PO pretende  di lucidar   def ini t ivamente  le c u e s t i ó n ,  no o b s t a n t e ,  a- 

firma Merler que parece que e l   f r a c a s o   r e l a t i v o  del  marxismo para informar da 

las realidades  internacionales  contemporáneas  se  debe a dos  razones: 

9/ 
e 

Por una parte Marx subestimó  en es te  campo comoen o t r o s   s e c t o w s  de su   obra ,  
" 

, 18 impoxtncia d e l  faccor polftico, Tratar al Rurado como una rimple eupares-- 

. . tructura.,  llamada a a n i q u i l a r s e  con l a  desaparicf6n de los antagonismos  de d a -  

se ,  era hacer   ga la  de un optimismo  digno  de las mas b e l l a s   u t o p f a s   r i d i c u l i i a -  

das  por e l   s o c i a l i s m o   c i e n t f f i c o .   C o n s i d e r a r  el hecho  nacional como  un simple 

instrumento  manipulado por la burguesxa  para  mejor  disimular  su  poder  también - 
era r e a l i z a r  una apuesta  sobre e l  f u t u r o  dificil de ganar ,   sa lvo en el c a s o  de- 

pensar  en e l  camhio  imprevisible  de una mentalidad  ancestral .  Marx terminó -- 
descuidan a e l  estudio  de las  vfas de t r a n s l c i 6 n   d e l ' c a p i t a l i s m o  a l  eocial ismo 

y ,  más aun los problems  planteados p a r a  e d i f i c a r  as: una s o c i e d a d   s o c i a l i s t a .  

Lenin,   después  Stal in y Ma0 Tsé Tung, se encargaron  de  reintroducir  l a  dimensión 

p o l f t i c a   e n  e l  esquema marxista, pero lo hic ieron  con un e s p i r f t u  d a  f i e l  a Ma- 

quiavelo a Clause  Sewitz que a Marx. A d ,  l o s  medios s e  han  impuesto progresiva 

.mente a los f i n e s .  En cua lquier   coso ,  l a  s u b e s t i m a c i ó n   d e l   f a c t o r   p o l f t i c o   e x p g  

ca que l a  i n s t a u r a c i 6 n  de un orden  social izado a, escala mundial  haya  tropezado,- 

hasta  ahora,   con l a  d o b l e   r e s i s t e n c i a  d e l  hecho  nacional y de las consideracio- 

nes  de  poder  en las re lac iones   entre   Es tados .  

t 

El segundo factor ,   cuya  importancia  subestimo' Marx es indudablemente e l  f a c t o r  

tocnol6~ico. Etl i n d i s c u t i b l e  que no d e j S  d a   i d o n t i f i c a r l o ,  pero lo  trato' como un- 
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euboproducco Jg la oxpm~316n cnpitalietn. Y,  ciertamente, 1% tecnica ha contribu& 

do a  la  transformación  del mundop desde  hace  un  siglo,mucho  mas  que el capitalis- 

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

dominio  sobre  la  naturaleza los recu.rsos  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 S los  paises  indusrralizados  prescindir  parci- 

almente &el aprovisionamiento  en  minerales y mercancias  de  origen  colonial o perL . 

' ferico. Pero es tambien  la  tecnica  la  que  ha  permitido a los paises  socialistas - 
rivalizar, en el  campo  económico,  militar  con  los  países  Capitalistas. La bomba - 
at6mica,,ya sea  americanao  sovietica o china etc., e s ,  en primer h g a r  el producto 

¿e  una tecnologia muy  avanzada. . 
c ,  

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

mamente,  de  criterio  para  estable '-er la escala  de  .potencia  ente los estados as< -: 

' c-mo su nivel  de  productividad. Decade dste punto de v is ta ,  l a  diferencia fundamcsg 

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

que  separa a los'  paises  desarrollados  de los paises  subdesarrollados, sean capit2 

lietas o socialistas. . .  

' Finalmente,  tampoco  puede  olvidarse  que  los  progresos  vertiginosos  realizados- 

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

mente  nueva, el  equilibrio  del  terror,en  cuyo  interior los principales  Estados in 
dustriales,  capitalistas o socialistas,  8e  encuentran  obligados a recurrir a una- 

cierta  'convivencia- 80 pena  de  itrriesgar su deatrucci6n  mutua.  Podrka  añadirse- 

quer indu'dablemente,  tambien  ha  cambiado  la  Idea que teniamos  del  concepto de rs 
volución e 

I 

I O /  

En mma, la parmanenciu dol factor po l l t l c o  y al efecW dado por el factor te2 

nológico, hacen 

económico  de la 

problemas tanto 

hoy en  dza  que las hipótesis  fundamen,tales  del  determinism0  sbcio - 
teoria  marxista, se modif,iquen  para  .poder  realmente  estudiar los-, 

nacionales como internacionales,  sean  cuales  sean los recursoa  de 

.la dialéctica, solo podernos  decir,-qque.la concepc iónmarxi s ta juegaun  p a p e l  impor- 

-. 3 I -. 
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tante  en  el  estudio de  los  problemas  nacionales e internocionalee  que  acutalmen- 

te  RQ  monifiastnn on nuestro olrredador, e8 por e s t a  razdn quc no  puade eer denc 

cha, si no  por el contrario  debe  ser  enrriquecido  para  obtener mñs de  ella. 

" 

4 ,  l a  cencepci6n angleeajena, 

La escuela  sociológica  americana,  contrariamente a la  teoria  clásica, ha re - 
chazado 13 idea  de  la  ecpecificidad  de  la  relaciones  internacionales:  pero  tam-- 

* bien  en  contra  de  las  teorfas  marxistas,  Qste  rechazo  procede  de  una  creencia  en 

el valor  universal  de  los  procedimientos  cientIficos y no  en l a  adhesión a'una - 
explicación  ideológica.  Esta  idea  proconcebida  sobre  la  observacitn-  cientifica - 
se  niega  a  introducir  toda  distinción a priori  entre  los  fenómenos  sociales,  en 

razdn 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 o los mGltiples  factores,  económi- 

co pero  también  politico,  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 U Q ~  actitud probabilists que se esfuerza  simplemente 

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

cia.  Cuolquier  otro  modo de razonamiento,ser6 considerado  inmediatalnente  contami - 
nado  ideológicamente y ,  por lo tanto,  carente  de  alcance  cientifico.  Aparentemen - 

1 

3 

te'el rigor  de e'ste enfoque  carece  de  quiebras,  no  obstante,  hay  que  preguntarse 

Si no  disimula  una  opción  implscita  favorable  a  un  modelo  determinado de sacie-- 

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

La teorfa  americana de las  relaciones  internacionales  es  indiscutiblemente 

tributarla de Pa corriente  cientIficn,  que  se  desarrolló  en  Europa  durante el 

glo XIX y en la que los trabajas de Saint  Simon y de Augusto  Comte  intentaron 

aplicarse al estudio  de  los  fenómenos  sociales;  pero  la  invocación a la  observa- 

cidn  rigurozn y n la  civilizacibn  implica  que  podamos  prescindir de recurrir a una 



b 

hip&esis.explicativa  global.  Ahor;  bien, el estudio de ,los fenómenos de la ns -= 
turaleza  ha  suscitado  la  elaboración  de  dos  modelos  opuestos  entre los cuales- 

los  especialistas de las  ciencias  sociales  podrán  vacilar.  Por  una  parte 10.s - 
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 miis fuertes- 

sobre los más debiles. La interpretacidn  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  fenómenos- 

biológicos  y  sociales  de los cuales  de  sembocaban  en  una filosofia+organicista 

o 

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

dos se  fundamentan,  explfcitamente o implfcitamente,  en  un  modelo  organicista. 

La  teorIa  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.  Neturalman- 

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

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

nismo social son menos especffices, 'me  modificable8 m& dependientes de las - 
condiciones  perpetuamente  variable,  eo10  queremos  decir  que  en  los  dos cas08 - 
.tras  los  fenomenos  cuyo  conjunto  constituye  la  conducta y que  no  proporcionan- 

materia  para  una  ciencia  se  encuentran  ciertos  fenomenos  vitales  susceptibles- 

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

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

bién  la  sociedad  poseee  una  estructura y una$  funciones  que  le  permiten  reali- 

zar  los  actos  registrados  por el historiador" 11/ 

En  &te sentido,  el  estudio  de  toda  sociedad,  incluida  la  sociedad  interne 

cional,  debiera  pués,  en  primer  lugar,dedicarse al estudio de las funciones - 
asumidas  por !os diferentes  miembros  del  cuerpo  social. En segundo  lugar, deb4 

-33 - . .  
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era  analizar  las  relaciones  entre  1,os  titulares  de  las  principales  €unciones 

y finnlemente  debiera  'concentrar su atención  sobre los. problemas  ligados  a - 
la  adaptaciin  del  organismo  sociai  a su  entorno . Este modelo  ha  inspirado e 

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

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

tu. 

Pero, es realmente  neutral  el  modelo  organicistaZarespueeta  es  ciertamen 

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

filosbfia "FIJISTA" . En  este  caso,  el  organismo  y  las  teorias  que  de 61 se- 

deriven  corren el  riesgo  efectivo  de  ponerse al servicio  de  una  ideologia -- 
conservadora  que  niega no sólo la  realidad,  sino  la  posibilidad d:l cambio - 
social.  Bien  mirada  esta  concepción  de  las cosas,.  podria  ascender a  los pos 

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

ria  organicista  no  está  por  obligación  "comprometida"  ideologicamente,  por - 

i 

lo tanto,  puede  proporcionar 

ofrecer  numerosas  pistas  para 

, Por otro  lado,  no se ve la 

un  ma.rco  de  trabajo  absolutamente  neutral y -- 
investigaciones  originales y fecundas. 

rezdn  por  la  que.  la  referencia R la naturaleza 

y ,  mas  exactamente  a  la  biologfa  co'nduzca  a  una  filosofia "FIJISTA", puesto- 

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

muerte. Que aparezcan djefuncfonee  en  loa organiarnoe socialee, que betoe -- 
. .  

sean  a  veces  incapaces  de reslstirla 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 busn- 

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  manifiestameneedesprovistas de valor -- 
cientifico y viceversa;  por  lo  tal,  el  organicismo  no  pueda  ser  excluido  a - 
priori como vea de  acceso  posible  a  la  comprensión  de  los  fenómenos  intern5 

! '  

I 
I 
I - 3y- 
I 
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cionales. 

En .consemencia,el modelo  organicista,  continúa  siendo  el  fundamento,  expli - 
cito o implicit0 dr l a e  teorias  americanar, y an donde Ire cualoe ae dividen- 

en  varias  ramas  que  no  son fa'ciles de identif.icar 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 funcionaliSa y estructuralis- 

ta. 

La tendencia  behaviorista, se cen.tra  en el  eatudiode los comportamientos, - 
en  e'ste caso  en el, análisis  de  las  a.ctitudes  entre  diferentes  actores,  como -- 
son  el  alejamiento' o proximidad  geográfica,  la  homogeneidado  la  he4erogeneidad 

o 

.. 

de l o s  regfmenes  politicos y de  los  sistemas  culturales, el nivel  de 107 intc; 

cambion aconomicoa, el grado da daeorrolloy  antiguadad da h e  relacionos 0tc. ' 

. .  

Do este  modo loa behavioristaa  sdlo  podrán  explicar  los  problemas  una vez --- 
que  los  hayan  observado  y  medido  bejo  ciertos  instrumentos  de  comporramieríto- 

aplicados a varios  ictores que seran  analizados  bajo  cierto  objetivo  comdn. -- 
I Mas aún  a  través  de  dichos  modelos se llegará  a  determinar  matemiticamente, -- 

. 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 universaA 

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

nal donde  participan varios'Estados o actores  con  diferentes  intereses  cada -- 
uno . Por  lo  tanto, los modelos  matemgticos  presentan  mas  ínterls  en  la  inves- 
't'igación  que  como  instrumentos  de  acción  directa  practica. / 

.En lo  concerniente  a  la  tendencia  funcional  o.estructuralista  podemos 0bse.r- 

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

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

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

1 

1 

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

Gutan  las.funciones, o sea, existe'correspondencia  entre  una y otra. 
- 3s- 
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El  enfo,que de esta  tendencia ue ocupa,  sobre  todo, de los  problemas 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. 

-, 
! 

. I  

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

para  la  discusión  de  metas y objet,ivos, 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. As$, en 10- 

relativo a los  estudios  de  po'l$tic:as,  por  ejemplo, el funcionamiento  ez' 

tructural  puede  ser  útil  auxiliar,  pero  difIcilmente  podrá  consiituir  un 

marco  bdsico  del  análisis. De este! modo,  los  elementoe  ma8  importantes - 
del  enfoque  se  ocupan  efect1vament:e  de  cuestiones  tales  como  el  análisis 

de  los  requisitos,  donde a menudo,.  como  se  dijo  anteriormente,  se  hace - 

4 

un  supuesto  de  estabilidad  la  idea del enfoque,  que  conduce a una  defen- 

ea  del  orden  de  causas  existentes  tratando  de  demostrar  la  funcionali- 

dad  de  los  patrones  existentes. 

Asi pues, el problema  que.  enfrenta  actualmente  la concepcih anglosajona 

'en el  estudio de los problemas  lncernncionales, I I ~  dabe 8 a u  cardctar -- 
parcial  de  analizar  dicho  estudio. y esta  parcialidad  ee  la  que  le  ha  da- 

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

ción clásica y la  concepción  marxista,'  sin'  embargo,  algunos  de  sue)  con-- 

ceptos  pueden  ser  utilizados  en  tcorIas  generales  para  la  solución  de -- 
. los  problemas  que  actualmente  predomina  en  la  incipiente  estructura  in-- 

* .  

ternaciorfal. 

I Con el  análisis de ésta  última  concepcidn  hemos  concluido  un  aspecto- 

muy  general  con  las  diferentes  formas  de interpretar.10~ problemas  inter 

nacionales. Admás se  obseró  que  las  tres  corrientes  cuestionan el proble- 

ma de  la  correlaci6n de fuerzas que'imperan actualmente  en  el  sistema in ' 

ternacional: las,, dos  primeras desde un punto  de  vista gent..rql,  y la  última 
"~."~-. . .y"".  ....""" ""- - .2A- . . ._ ".*..." ..-. 



surge'su dwerente posición  ante el  estudio de las  relaciones  internaciona" 

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

tomar  México  en  &te  jaego  de  fuerzas  mundia.les.  Pero,  antes  de  llegar  a 4s- 

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

rededor  del GATT y  de  México, es conveniente a h  recalcar  en  un  aspecto  de -- 
suma  importancia en lo  concerniente  slcarácterespecifico  del  sistema  interna 

cional,  el  cual  a  la ver,, nos dara una  mejor  visi6n de su  conjunto y de su corn 

potamiento  interno. O 

- 

3 . .  

* 
5. L a  especificidad  del  sistema " internacional. 

D Este sistema  presenta  la  particularidad  de  carecer de entorno  externo  con- 

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

laciones,  los  flujos J los  intercambios  que  se  desarrollan  entre  Estados  que - 
se encuentran  dispersos  en  la  superf:tcia  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-  

m s  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 Gnica solución  exa 

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

cual ya no r a s o l v h  BUB problemae. Airsf antoncca, 01 riatoma que ahora engloba 

,a  todas las colectividades  estatales  funciona  en  un  espacio  bloqueado  fisica 

y politicamente y debe  encontrar e n  si mismo  los  recursos  de  todo  tipo  que - 

* ,  

les  aseguren s'u equilibrio. y su supervivencia.'  En  otras  palabras,  Merle  opina . &. 

quL el sistema  internacional,.  desde el momento que englobn  por  hipótesis -la to- 

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

Provisto de un  entorno  externo, ya q,ue en  todos  los  campos,  la  domesticación - .  
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a .  

del,  espacio  tiene el  efecto de  incorporarlo  al  juego de. las  riva1ldnde.o de po- 

der y de  inter6s. -I2/ De esta  manera  es  como  las  tensiones  entre  los  Estados - 
se enfrentan  a  fuerzas en todos  sus  niveles  de  las  actividades  internacionales, 

pero  cllo es motivado  por  la  raz6n  de  que  no  existe  un  sistema  de  recambio, - 
en  forma  de  relevo  procedente  de pafscas  exteriores al sistema,  por el contra-- 

.  io si se  llegasen a producir  cambios, se deberá a una  redistribución  de  las 

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

de sucirgcter  global  y  cerrado  ya  no  puede'exportar  sus  contradicciohes,  sino, 

que'está obligado  por su  misma  naturaleza a asumir 61 mismo  sus  contradiccio- 

ness obligando a la vez  con  esta  actitud,  una  mayor  presión  a  cada  uno de SUB 

integrantes. e 

v: 

c. , > 

4 
* .' 

1 

3 Este  argumento es el que  toma Marcel.Merle,para 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 qua  estos  Cltimos  han  adquirido  una  relativa  autonomfo  de  funciona- 

miento  en  relacidn  a su5 miembros y 'por  ello se'encuentran en condiciones &: 

ejercer  una  influencia  especffica. 

Otro  aspecto  que  resulta  de  lo  anterior, . .  es el que  se  refiere al.juego de - 
8olid&drid&de6  multlplse ( sconbmica, polIticn,  militar y cultural) eeeae -- 
mantienen,corrientes  y  provocan  alianzas que conciernen a los  Estados  en i n t e -  

reses  comunes, en'contra de  otras  agrupaciones  que  también se alhn con Pnte-" 

reses  opuestos a las  primeras.  El  planteamiento  anterior,  según Merle,,hace -- 
\ 

suponer  que el sistema  internacional  se  aproximar5  gradualmente a modo de a u u  

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

' tancia+y  en  una  segunda,  que el estado de naturaleza se mantendrs COEO 

.. teshtica fundamental  de  la  sociedad  internacional. 
. .  

Con respecto  a 10 primero  podemos  decir,  que  la  creación  de  un  poder 
I .  

carat- (" 

t 

central 

' institucional  está  muy lejos de ser  posible porque octualrrente  los  organismos - 
I 



internacionales  ocupan  una  función  meramente  regulatoria entre los Estados y - 
no una funcidn rectora, esta  situación  los  coloca  tambizn a ellos  en  el --- 

en su  segunda posición, es decir, que el  sistema  internacional estarii sujeto 

c 

" 

a una  multipoloridad de coaliciones que varíarLn  an  fuerzas y tamaño. Eeto es 
.o 

- precisamente, lo que tomaremos  como punto  de partida  en  nuestro  estudio de -- 
M6xíco y el GATT, con  el  fin de  poder obtener la posicidn que asumirá  nuestro 

pass en 6,sta juego de coaliciones de poder. De Qste modo, en el pr6ximo capi- 
. 

.tulo  se optarii por una  mayor  profundización de &te problema en 10 concer-- 

niente  al.aspecto  polftico y económico que gira al rededor  del GATT y de -- 
ngxico e 

. .  

bia verdaderacenrc 1.: 

. .  

. .. 

# . .  
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1 1 1 . -  A N T E C E D E N T ' E S  POLITICOS I N T E R N A C I O N A L E S  E N  LOS C U A L E S  SE HA 
D E S A R R O L L A D O  EL  G A T T .  

1.- 

E l  s is tema económj;co  que se creó en l a  posguerra no ha servido a l  der;arrol.lo 
.! S 

de los   pafses   l lamados del t e r c e r  mundo, p o r ' e l   c o n t r a r i o   s o l o  ha ayudado a una 

minorxa  de pa ises   industr ia l izados .  Es en r e a l i d a d   t a n g i b l e  y doloroso que los 
. I  

pafses   desarrol lados  hayan  mostrado un e'scaso i n t e r é s  por e l  desplazamiento - 
de l a  cr is is  a l o s   p a f s e s  de economias mas d é b i l e s ,  ya que & t o s  han rnanteilido 

su   in t rans igenc ia  a reformar e l  s istema A s €  como tambi6n han 

a .  

. continuado  poniendo barreras a l  comercio y subsidiando su p r o d u c c f h  en d e t r i -  

mento  de l o s   p a i s e s  en d e s a r r o l l o ,   e s  por e l l o  que se han reg is t rado  muy pocos 

avances   en  las   negociaciones   comercia les   mult i la terales .  
1: 
d 

Con lo que respec ta  a l  i n t e r c a m b i o   v e r t i c a l  de los productos  primarios de - 
los pafses  en v i a s  d i  desarrollo  por  artxculos  manufacturados y bienes de capi- 

tal: de l o s  pafses desarro l lados ,  estos se mantienen en una estrecha s i t u a d &  - 
de dependencia no s o l o  en maqiunaría y equipo, sino tambfCn en. destreza y reg-- 

. ' no logfas ,  aunado todo e l l o  al vaiv ÍI de las economfas .*' Un caso concreto  del 

arglrmento  de  Dodero seri i  e l  que auspic ia  e l  Fondo Monetario  Internacional  (B?iI), 

& t e  or,ganismo f u e - c r e a d o  por los paises  altamente  desarrollados  con el fin de 

financiar a los pafses  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,  no obstante ,   dicha  intención solo 

. .  

. .  

'era t e ó r i c a  porque en lugar  de ayudar a dichos  pazses solo se ha dedicado a ma- 

n i p u l a r l o s   c o n ' e l   o b j e t i v o  de salvaguardar sus i n t e r e s e s ,  fomentando  con ello su 

expansión quc ea e l  verdadero f i n  dei organismo, En & t e  s e n t i d o ,  S O ~ O  se,  podrii 

w r  por p t t e  da loa p a f ~ e n  en viae  de dosarrollo ataduras y p p ~ o s  de intereaea,  c 

l 

* .  

. ya que todo i n t e n t o  de l o g r a r  un ni ,vel  y una ca l idad   operac ional   se  verá f re- -  f 

nada por las  dec is iones  y ac t i tudes   d .es iguales  en e l  plano de fuerzas .  Podemos 

decir   entonces  que todo l o  que ha sido creado.por  los  paxses  desarrol:lado8 en - 
I .  

1 . .  

i 
- Yl?" 

- .. " 
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0 9 4 7 7 2  
el  QmbitoSiTternacional  beneficia a sus Intereses. 

Asf, pues, estos  organismos  serán  medios o amortiguadores para  la 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  vies  de desarrollo. Según  Albertus Cámara, - 
., los  cambios en  la 'estructura econ6mica de los pafsea industrializados trajeron 

COneigO la consolidaci6n de lae corporaclonee  tranenacionales  como form tconb- 

O. 

' micamente  dominante a escala internacional, y através de ellas las  principales . 
corrientes  internacionales de comercio  no  escapan a  esta hegemonfaetransnacional 

' de ahf que estén  asignadas por un  fuerte  carácter monopolista, por medio del cual 

'los intereses de los passes  industrializados  regulan la forma y magnitud de -- 
dichas trancacciones. 3 /  

Por otra parte, la rápida resta. racibn de los  pafses  capitalistas  destru3doaen 

la Segundo Guerra Mtindial (Alemenlo,  Japbn,  Francia,  atc ,) 'propiciada por Esta- 

dos Unidos, 4' ha significado una gradual  agudización de la competencia por la 

hegemonfa  internacional.  Ante 6ste problema de competencia, los  pafses desarro- 

llados  crearon  diversos  organismos  internacionales  con los que procuran que - 
prevaleZda su.hegemon€a  sobre pafses en  vias de desarrollo y aih entre  ellos - 
his v e r d ; l t l ~ ~ t  . o I . ~  

mismos. Sin embargo,  a los pafses capitalistas mas avanzados  les  resulta mas - 
l(111' t l ) d O ! b  ' I ' I  

preocupante la rslacidn  con  los pafeea en  vias de desarrollo que la que tienen 

entre sf. Es decir,.su poder económico por encima  de  estos  pafses significa 

mantener  sus  principales  fuentes de materias primas, as€  como  ampiiar sus op- 

ciones de expansión en terminas de capitales y inufacturas. Es precisamente 

bajo &re razonamiento donde se esconde la inportancie de conrrolar la actividad+ 

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

necesar.io la creación de organismos  intergubernamentales  como  es  el  caso del -- 
GATT, que es un  organismo para la regulacibn de los  mercados  comerciales mundia- 

les. 

8 i :  , ' I .  I 

e .  
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Ahora  bién->egún Marcel  Merle  las  organizaciones  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 

de  los  Estados;  no son  otra  cosa que  la  proyección institu~ional.~/ De tal  es- 

tructura  podemos  observar  que  las  organizacionee  internacionales  siguen  un do- 

ble  juego:  uno, son  inetrumentos  de los pafses  que  la  forman, y dosp son me- 

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

quirienda  nuevos  grupos  que  participan  dentro  de  dichos  organismos,  en  éste - 
caRo,  los  pnfses  en  vias  de  desarrollo  los  cuales  tendrán  que form= un  bloque 

.. 

'real para  poder  hacer  valer  sus  derechos y SUR intereses  con  el  fin  de  hacer - 
una mejor  'equidad  dentro  de  dichoe organismoer eRto puede ~ e r  concretado a la 

vez  con  normas y estatutos  que  sirvan:  tanto a  unos  como a los  otros  en el; 0- 

Qmbito  internacional; no obstante, &te bloque  de  pa€ses  en  vias  de  desarrollo 

tendr8:  que concertar*alianzas  con  otros  organismos  de  carB¿ter  regional  que - 
persigan los mismos  intereseR  u  objetivos,  para  que de gata  manera so pueda - 

i 

. .  

_. 

- co-mpetir y a  la  vez  presionar  a  los  pafses  desarrollados  en e l  establecimiento 

de  normas  mas  democriíticas. 

Puede  decirse  entonces,  que  mientras no Re cxmpla  lo  expuesto  anteriormente 
. ! ; f : 1  v ~ : r ( ~ : l f ! , * f  . '  I ' ! ' 

el GATT, como  los  demás  organismos  fnternacionales,  seguirán  siendo  un  medio  de 
r l l l c '  I O(! (\ ! ,  ' 

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  tegnologfa, y tambie'n  en  lo  que  respecta al  control  polltico,  ideo- 

lógico,  militar y cultural. 

. .  I . 3  , 

. .  
.Y.,. 

d p  . ,  

Otro  aspecto  que es desfavorable  para  la  creación de una democratización - ,* . 

comercial  en  el  ámbito  mundial  (por  citar  algún  aspecto  internacional), es el 

'creciente  proteccionismo  que  practican los pazses  desarrcllados  actualmente, 

lo cual  conlleva a an sistema de normatividad  debilitada  en e l  plano  mundial. 

- '12- 



Volviendo a l  tema del  funcionamiento de l o s  organismon in ternac ionalesv   se  pug 

de observar que e l  GATT e s  un organismos que  en l a  prdct ica   conniste  en l a  nego-- 

ciación  sobre  productos  basada  en l a  capacidad o fuerza de los  paises  independien - 
temente de s u   n i v e l  de d e s a r r o l l o ,  o sea, no e s  un organiszo que reglamente las  - 
re lac iones   comercia les  para b e n e f i c i o  de sus  agremiados,  sino que e s  un foro con- 

e l  d is f raz  de mul t i la tera l idad  en e l  que se   confrontan  intereseu en b e n e f i c i o  de - 
' quienes  t ienen mayor capacidad de negociaci6n. Deadi: es te   ángulo ,  lo Único que- 

predomino  en dicho  organismo sera una gran  desiguldad-pdra cumplir  realmente  con - 
l a   l l b e r a l i z o c i 6 n   d e l   c o m e r c i o  mundiul. En s u m .  e l  GATT es un organismo  intergu" 

bernamental que e s   u t i l i z a d o  como un medio para  implementar Ins p o l i t i c a s  economi- 

cas de los paises   desarro l lados   ante   c~ t ros  painen con menor desarrol lo   comercia l ,  - 
. c o n   e l   f i n  de hacer  penetrar sun producton y RU expansibn en dichos  palses.   Esta - 
actitud desembocar6  en re lnci6nes   desiguales  o l o  quo es l o  mi~imo,  en un poder de- 

7 /  

4 

. ' s i g u a l  en las  negociaciones  comercialeR  l levando implicit0 a l a  vez e l  sometimien- 

t o   p o l f t i c o ,  económico ideológico ,  militar y cultural. 
. .  

Hasta  ahora, e l  desarro l lo   de l   es tudio  9610 s e  ha r e f e r i d o  a las  condiciones -- . 

I que prevalecen  actualmente en e l  ambito   interncional .   s in  embargo, es  de suma im-- 

portancia  conocer e l   o r i g e n  de l a  desigualdad que s e  ha obsrvado  entre  paises --- 
desarrol lados  y paises  en v i a s  de d e s a r r o l l o ,   & t o  para poder obtener una mejor -- 
composicf,ó? de l   es tudio  y de su desarro l lo .  

. .  . .  

. .  
1 1  ) . I  \ I  I G ( , I ' I  I 1  , m  

2. L a  desigualdad  entre p a i s e s  desarrollados y en v i a s  de  desarro- 
llo. - 

P a r a   d e c i f r a r   e l   c o n c e p t o  de deuigunldad entre   paises   desarrol lados  y paises  en 

vfas de desarro l lo ,   fue   necesar io   recurr i r  a l a s   t e s i s  que postuló R a u l  Prebish  ep 

la  .CEPAL Comisión  Economica  para AmCrici Lat ina) .  s e  r e c u r r i o  a .ell-as  por que -- 
ahi   se   encuentra   e l   cucs t ionamiento  ,del problema  desde s u  punto de v i s t a   e s t r u c t u -  

ra l . 'y  e5  precisamen'te 1.0 que  queremos a n a l i z a r  para d e j a r   c l a r o   e l   o r i g e n  de la  - 



desigualdad entre ambos casos  de d e s a r r o l l o .  

A l o  largo  de t r e s  décadas  se ha desarrollado  en l a  CEPAL, inspiradas  por 

b u 1   P r e b i s h ,  una t e o r i a  que explica  la  condición de los p a € s e s   a t r o z a d o s  y- 

que  además trata de e s t a b l e c e r   s u s   p o s i b i l i d a d e s  de progreso  dentro de un p a  

t rón  def inido de r e l a c i o n e s  con e l  mundo  avanzado!'Lo que busca  dicha  teorza 

no es solamente e l   a n á l i s i s  de l o s  problemas  tanto  internos como externos  de 

dicho pars en v i a s  de d e s a r r o l l o ,   s i n o  l a  solución a es tas   contradicc iones .  

. "  

Para e s t o   s e  tuvo que profundizar en los conceptos de centro  y p e r i f e r i a ,  - 
en lo t e n d e n c i a   e s t r u c t u r a l   i n t e r n a ,  en e l  deter ioro  del   intercambio  entre  - 
ambos p a i s e s  y en los c o n j u n t o s   p a r c i a l e s ,  e l l o  con l a  f i n a l i d a d  de poder in 
t e r p r e t a r  e l  picoceso  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en l o s   p a r s e s  en v i a s  de desarro-- 

4 

110. Centro y p e r i f e r i a  son  conceptos   para   caracter izar  un determinado  tipo- 

de estructura  económica.  El  primero muestra una estructura  productiva amplia 

mente d i v e r s i f i c a d a  y e f i c a z  para su c r e c i m i e n t o   e n   e s t e   t i p o  de e s t r u c t u r a ,  

e l  progreso t8cnico.so   reparte  a todos SUB aectoree  productivo$,  configurando 

. con e l l o  una e s t r u c t u r a  homogénea. El segundo,  por e l   c o n t r a r i o ,   i n d i c a  que - 
. . se   t iende a l a  e s p e c i a l i z a c i 6 n   s o l o  en  alguna rama productiva ( p e t r ó l e o ,  -- 

e t c .  ), dando lugar con e s t o  a una e s t r u c t u r a  econdmicamente  heteroggnen por-  

qua a l  ovanco  tocnol6gico  solo sa c:oncentra an alguna rnmn e e p a c f f i c a .  El .. 

b i l  y dependiente. 

Asf entonces ,  I n  d i v i s i d n   c e n t r o   p e r i f e r i a   p a r t e  de un desarro l lo   des igual  

o r i g i n a r i o  y d i f i e r e  en sus funciones   dentro   del   s is tema  internacional .  Em - 
Bate   sent ido ,   l as   fuerzas   product ivas   conl levan  D acentuar los desigualdades- 

da los dos di ferenteR t i p o s  de e s t r u c t u r a  yo que  en e l l n i d i f i e r e  el ritmo de 
P 

productividad. 

. A l  tomar e s t e  razonamiento como  1.a esencia   del   intercambio  desigual ,  pode- 

. ' mos observar que e l  teoremadel   intercambio  desigual ,  según e l c u a l e l   i n t e r c a m b i o -  



de materias  primas  por  mercancfas  industriales  resulta  desigual  aún haciendo -- 
abstracciones  de Ins r e l a c i o n e s  de intercambio que s e  den en cada  coso, porque - 
las materias  primas y los productos  al imenticios,  y últimamente  también l a s  mer- 

cancfas  transformadas que exporta e l   t e r c e r  mundo, se producen a base de una pro - 
ductividad menor y de unos s a l a r i o s  &S b a j o s  que l a  productividad y l o s   s a l a  -- 
rloe oxiecentee  an lo8 p a f s a e   l n d u ~ r r i o l i z a d o e  como componontee da eua  mercan -- 
I 
c f a s .  Ademlis, l a s   d i f e r e n c i a s  de productividad y de s a l a r i o s  han experimentado - 
un rdpido  incremento  durante  los  Cltiolos  decenios. En consecuencia,   el   comcrcio-  

con l o s  llamados  paxses en v i a s  de desarro l lo  supone  en real idad una importnnte- 

apropiación de p lusva l fa  ( mano de obra  barata ) por  parte de  l o s   p a i s e s  indus-" 

t r i a l i z a d o s ,  y ésta   apropiación  es-en  gran  parte   responsable   del   subt iesarrol lo  - 
y el estancamiento. 

' \  

I. 

Del argumento a n t e r i o r  BO puede afirmar que, e l  juego del mercado intornacio-  . 

mal sólo  provocará un desa jus te   entre  psfses motivando con Este  hecho la imposi- 

cidn de uno sobre   otro .  Más aún, a l  e s p e c i a l i z a r s e  l a  p e r i f e r i a  .( paZses  en v h s  

de desarro l lo  ) solo en algunas ramas product ivas   se  pone de r e l i e v e   l a s   c o n t r a d i  

c iones  que desembocarán en el   desequi l - ibr io   interno:   Inf lac ión,   desempleo,   ipérdi  

da de s o b e r a d a ,   e t c . ;  formadas éstas principalmente  por la. c o n c e n t r a c i h   d e l   i n  - 
9/ greso  en  unas  cuantas manos: I 

Como s.e ha podido observar  en  los c:onceptos de centro  y p e r i f e r i a  de la CEPAL 

e l  proceso de intercambio  desigual  y e l  de concentración  del   ingreso  ' crean una - 
; , , I  > I I / I . ' I ' .  > 

tendencia da dependencia  en l o s   p a I a e s  en v h s  de desarro l lo   hac ia  los paises  de 

' sarro l1ados .y  en  donde estos   úl t imos se verán  fortalecidos  en e l  proceso de acu- 

mulación aef  como tambie'n  en su expansión  monopólica de dichos   pafses ,  que a la 

larga iran  perdiendo s u  soberania parca pasar a formar.parte  de sus p o l i t i c a s   e c o  

nijmicas,   ideológicas y m i l i t a r e s .  Es a q u i ,  donde los gobiernos de los países  en .+ 

< 

v i a s  de desazro3.13,  dl-ben. re f lex ionar   sobre  s u  problema. estructural .   hererogeneo - 
y t r a t a r  de homsgenizarlo, ya que si no s e   c o r r i g e   Q s t e   a s p e c t o   i n t e r n o  D l o  G n l  

co que pudrenos a s p i r a r  será a s e r  fuerza de traba jo   para  los paises  altamente - 
indus  t r ia l izados .  
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Entonces  los  organismos  internacionales ( GATT, FMI, etc.)  que  utilizan  los - ". 

pafSe(l daaarrolladoe  para  poder  abarcar  uu  poder  econ6mlcor  polftico,  cultural 

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

diferentes  aparatos  productivos. De 'esta  manera  las  estructura8  heterog6neas -- 
de l o ~  peferarr en vinR de darJarro1I.o II@ veren eometldoer B 1.08 nwrndetorr de los p a h a  

desarrollados y PO lo  tanto setendrán que  aceptar  las  condiciones  económicas y -- 

, h :  
E. 

lo  concerniente  a su deuda  externa. . 
Se deduca  por lo tamto  que este 'tipo  de  relacl6n  actual de centro  y  periferia 

* 

. es el nuevo modo de  conquistar al mundo  subdesarrollado,  debido  a  que al fragmenhd- c 

tarse  aún  mas  la  heterogeneidad  de  nuestras  estructuras  económicas,  se  origina  con 

ello un mayor  grado  de  .dependencia  hacia  los  países  desarrollados. No obstante, - 
para' resolver  dicho  problema  lo  primero  que  hay  que  hacer  en 10s. paises en vias - 
de desarrollo y especialmente  en  Me'xico, es la creacldn  de un aparato  productivo - ' . .  

industrial  homogéneo y su plena  integracidn  hacia  America  Latina,  posteriobnente 

orientarlo al resto  de  los  pafses  del  globo,  esto  con el  fin de  poder  crecer con - 
independencia y soberanfa;  también  se  debe  fomentar  ia  formaci6n  de  organismos -- 
latinoamericanos , ,  regionales,  los  cuales  puedan  expresar  sus  politicas  económicas 

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

den  una  normatividad  en  las  relacione:;  internacionales  mas  equitativas  entre  los 

países,  porque  de  seguir  con  un  desarrollo  dependiente lo Único  que  lograremos  será 

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

estancamiento  del  desarrollo  interno y con $1, el  estrangu1.amiento  de  las  amplias 

mayor€as,  lo  cual  conlleva'a  un  conf1:Lcto  polZtíco  ante  .el  proceso de democratización. & 

En suma,  el  actual  orden econo'mico  internacional $e está  formando  de  acuerdo 

con ,los interese  de los yafa'es  desarrollados ' ( Estados  Unidos,  Japón,  Francia, -- 

- y L  - 1 



LT * ,  

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

Aef, dichos  intereses se convierten en ertrategiae  para  rerrolvar $u8 prlncl- 
4 

pales  problemas  en el ámbito  internacional. ,-c 

ti 

. .  
1 

i 

3. Posici6n de i a  t r i l a t e r a l  a n t e  los p a l s e s  en v f a s  de desarrollo. 
\ 

La trilateral se estableció  por 

de  Estados  Unidos , de  la  Comunidad 

Sin  embargo,  surge  también  para  la 

p a r t e  de ietsrr p~Zaers  y ern 1.a cual 

b 

la  rivalidad  entre  los  sistemas  productivos 

Económica  Europea y de Japh principalmente .!O/ 

flormación  de  una  concepción  ideológica  por - 
deben niantcnur  intereses  comune6  para  poder 

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

raci6n  del  sistealu  econ6mico  internacional. Ee decirr  eurge  aeta necesidad para 

coordinar S U B  pol.fticas  económicas y definir  eu  posición  frente al resto  de Lo8 

' paises  socialistas : exportadores de petroleo y pafses en vias  de  desarrollo. 

. Mas particularmente,  a la trilateral ae le  puede  observar  desde  dos  puntoe - 
de  vista:  piimero,  trata de didtribyir el poder  entra lon pafeee  desarrollados 

para  resolver el problema  de  competencia  entre  ellos y a su vez aplicar solutio- 

ne8  conjuntas  a  los  problemas globalies  de  la  econornZa  mundial. O sea, tratan  de 
. ,  I (  

alcanzar  un  mayor  deaarrollo en ciertas  romas  estrat&gicae  que  le  permite  aumen- 

, tar el proceso  de  acumulación de capital  necesario  para  apoyar t). sus  industrias 

menos  dinámicas y promover  sus  actividades  trsnsnacionales  dentro d e l  proceso 

de reproducción  global de sus economias. Es asr'como se  ' inicia .  l a  pugna -- 

. .  

por.-desarrollar  ciertas  industrias  claves que garanticen  un  liderasgo  industrial 

tegnológfco y bélico.  Segundo,  el  proceso de negociaci6n de e s t a  nueva jerarquia 
+ 

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

j o ,  donde los países  en  vias  de  desarrollo  tendrán  una  posición  parcial: serán 



paIses  sostenedores de materias primat3 y de inversión  para  maquiladoras  por su 

abundante  mano  de  obra y por  su  dependencia  derivada  de su  aparato heterogéneo. 
' - = = . T .  i 

En otras  palabras  pasarán a formar  parte  de  un  encadenacniento  industrial  por -- 
parte de los pafses  mas  avanzados, de ah$ la  importaccia  de  controlar o estos - 
bajo  organismos  especfficos. Atlf es como  para  los  pafses  de  la  trilateral  el -- 
GATT es un instrumento  para  negociar .La  orientación  del  proceso  de  industriali- 

zación  y  la  capacidad de exportación de los gafses  en  desarrollo mas avanzados, 
.. .. 

' ya  que al otorgar  margenes  de  acceso a los  mercados  internacionales  también -- 
pueden  limitar  con  medidas repre'sivaelu la ayuda  otorgada.  Debe  hacerse  &tar, 

que  las  medidas  de  ayuda son  un  medio  para  presionar  y  a  la  ves  nordear  la  es-- 

tructura  de produccih exportable  en los pa5ses  en  vias de desarrollo:  como  el 

grado de tronsformncibn de sud materias de expsrtocih, la incorporacibn da tog- 

nologia y el  encadenamiento  de  su  ind-ustria a 10s procesos  priductfvos  interna-- 

4 

. ,  

. I  

cionales  dentro  de  las  estrategias  globales de las  eapresas  transnacionales. 

Es como  de  esta  nanera,  que  la  particfpación  actual o futura de un paXs en  vias 

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 eat0 BQ neceeitnrg una mayor vinculacfh COLI loo merca- 

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

a cubrir  las  necesidades  y  prioridades de las pol'ticas ccmómicas nacionales - 
que actualmente  son  obstaculizadas por los paIses  deserrollados. * a  

* .  

i 

4. Propuestas y obstdculos  para la formaci6n d e  un nuevo  orden  eco- 
n6mico  internacional. ,e 

El  grupo de los 7 7  (paIses  en  vias  de  desarrollo ) ha  propuesto  un  programa - 
para  acabar  con  las  injusticias  existente y iograr  através  de e'l la  desaparición 

- y8 " 



de l a  brecha  norte  y sur.,   Este  prograva  porpone, que l a s  exportaciones  tengan - 
. un mayor a c c i s o  a l o s  mercados  de  loa  pafses  desarrollados:  manufacturas,  e l  -- 

progrnmo antagrado de matariae primae y yroducto~ agrfcoltnn; sesnbiliznr loa -= 

. p r e c i o s  de los  productos  de consumo asf como los ingresos  por la exportaci6n de 

10s mismos; lograr t'n movimiento  csda  vez mayor de c a p i t a l ,  tanto   concesibnnal-  

como camerc ia l ,  hacia los passes desxcrol lodos  y adoptar  medidas para a l i v i a r  - 
l a  carga de su  deuda;   establecer  contxoles  nacionales e internacionales   sobre  - 
las corporaciones   t ransnacionales  que operan  en el mundo subdesarrol lado;  y te-  

n e r   p o s i b i l i d a d  a l a  t e c n o l o g € a  avanzada a costo  reducido,  pero a l  mismo tiempo 

crear un nuevo orden  tecnol6gico prop:Lo de l o s   p a f s e s  en v i a e  de de!arrollo. 
t 

As€ mismo propucieron que l a  v 4 g a  o e l  p i l a r   c l a v e   d e l  nuevo orden econórni - 
co i n t e r n a c i o n a l ,   s e r f a   e l  de   respetar  la soberanias   nacionales   sobre  los r e c u r  

so6 naturales   para   poder   crear   con  esto  una verdadera  interdependencia no d i s - -  

:. cr,rninatoria  en l a  j u s t i c i a  y en l a  equidad. Asf e l  programa hace de l a  igual - -  
. .  

a u t e n t i c a   d i s t r i b u c i ó n   e n t r e   l o s   p a i s e s  según  sus  posibil idades.  

Una v e z   i n t e r p r e t a d o s   l o s   e s t a t u t o s   d e l  Grupo de l o a  7 7  pasemos a su  res--  

puesta  por  parte  de los pafses desarrol lados .  

E l  Grupo de l o s  6 opina  quep  con  respecto ' a l  programa integrado para l a s  - 
materias primas, los pafses   desarro l lados   v ieron  que más d e l  60% de los expor ta  

c iones  de los p a i s e s * e n   d e s a r r o l l o   c o n s i s t e n   e n  materias primas:  en  númerosos - 
p a f s e s   d e l  60X a l  90% del  producto  de los exportaciones  proceden de un s o l o  p r g  

ducto. Adem8's de observar  que hace  tiempo qua los   pnfses   productores   aspiran a 

es tab lecer   acuerdos   sobre  l a s  materias primas o c a r t e l e s .  Ante e l l o ,  los p a i s e s  

desarrol lados   especia lmente   Estados  Unidos y l a  R e p u b l i c a  Federal  Alemana, re-- 

chazaron l a  propuesta  porque  ternfan la aparicip'n de un monopo,lio que dejara s i n  
?* 

. e f e c t o  l a  formación de l o s   p r e c i o s   e n  e l  mercado m u n d i a l ,  a s €  como también Tos 

.enormes c o s t o s  que provocarfa es te  mercado a g r a r i o  en  sus  balanzas de pagos. 

f 
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En  el  aspecto de las  deudas  los p d s e s  en  vfas  de  desarrollo  tampoco  pudieron 

imponar BU pragrslmnt alta@ querfwn uw romioidn global de lae deudas, de loa  p a í -  

ses 6 s  pobres y una  moratoria o consolidación  de  las  deudas  de  los  restantes  gal- 

seSr tambidn  querfan  el  establecimiento  de  reglas  para  llevar  a  cabo  una  conversi6n 

de rue deudae, y aclemla convocar a una confarancia a r p a c i d  robra endeudamiento, No 

obstante  a  ello  los  paises  desarrollados  rechazaron  estas  propuestas y declararon e2 

tar  dispuestos  unicamente  a  examinar  caso  por  caso  la  remisi6n y la  conversidn  de 

las  deudas. 

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

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

los pafses  desarrollados se opusieron  con  toda  energfa  a  que  se  estableciera  un  c6digo 

de  comportamiento  legalmente  vinculado  a  las  transferencias  tecnolbgicao,  porque  esto 

habrfa  afectado  sobre  todo  a  sus  asociaciones  transnacionales. 

cia  que  hasta el  año 

tercer .mundo,  además 

consistir  sobre  todo 

portaciones  agrarias 

2000 el 25% de  la  producci6n  industrial  global  se  asentara  en  el 

pidieron  el  desarrollo  de  un  sistema  preferencial  que  habria  de 

en  la  reducci6n  de  las  cláusulas  proteccionistas  contra  'las  ím- 

y en  las  líamadas  ramas  sensibles  tales cmo los tejidos  etc. 

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

Tambi4n  postularon  una  adaptaci6n  estructural  planificada  en los pafses  fndustriali- 

zados, Sin embargos  los pafses  avanzados  hicieron  una vez más 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.a,ferraron  a  su  capacidad  de  desici6n  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 des5 

rrollo,  pero  rechazaron  toda  reforma  d.el  sistema  monetario y sobre todo del  Fonda Mo- 

netario  Internacional. 

Como  donsecuencia de lo.  dicho  diremos  que el'  Grupo  de  los 77,hizo hincapie  en * 

' que  todas las  cuestiones  importantes.d.el conf'licto  Norte-Sur se trataran  en  una  seaión 

de  ia O.N.U. ya que  ahf  tienen  todos  loa  Estados  igualdad de derechos y los pafses  en 

desarrollo son mayorfa. 
5 0 .  
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Pero  en  esto  también, los palses  industrializados  propusieron  que  las  nego- 

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

que  en  estas  instancias  poseen  un pt!so prepotente. Ass entonces 10 que  realmenre 

resalta en el  conflicto  Norte-  Sur no es ya tanto la transferencia $e recursos - 
y de  relaciones  comerciales,  sino  que,  cada  vez más se  convierte &te  en el  for- 

* cejeo  por  la  hegeno,mia  del  poder o estatutos  en  el dmbito internacional. 

5. Conclusiones. 

. 
Podemos  deducir de lo anterior, que aGn no esto a la vieta uA sistema  eficaz 

de  estabilización  en los precios y en  los  productos  de  exportación, y solo de una 

manera  vacilante  se  avienen  los  pafses  industrializados 6. tratar  la  adaptación - 
estructural  que  en  realidad se ha  convertido  en  una  necesidad  urgente,  debido a - 
que ya no  se  puede  seguir  tolerando  que  una  minorfa de pafses  ricos  'posean  un -- 
escandaloso superhit en su balanza  comercial,  mientras  que  la mayorfa posee  en su 

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

sando  con  créditos  a la exportaci6n,  que lo unico  que  crea  es  el  aumento  del ende2 

damicnto  del  tercer  mundo,  con  llevando  esto  a  un  estancamiento nacional y a  una -* 

, 
opreeifn  internacional. 

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

as primas  en los. paises  en  vias  de  dcsqrrollo,  que  resulto  una  necesidad  apremian- 

t e  a  €in  de  conseguir  un  ingreso  adicional  de  divisas  para  poder  desarrollar roda- 

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 la$ 

pafses  industrializados  estan  obsesionados  en  seguir con sus  politicas  imperialis 

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

de la  década de l o s  a5os ochenta. 
I .  

I 
Esto asrlta Q gran'deR rangos 01 ambiente cn  donde gira el GATT. 

! 
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IV. ANTECEDENTES  ECONOMICOS  NACIONALES  EN LOS CUALES SE t i A  FORMADO *' 
MEAICO ( 1 9 4 0 - 1 9 8 2 ) .  , x  

... t 
t 

1.- E! proceso  de  industrializaci6n ( 1 9 4 0 - 1 9 6 0 ) .  :# 
: 

industrializaci6n  en  Mgxico.  En  sentido  estricto,  los  antecedentes de la indug 

tralización seremntan hasta  los  primeros años del  perIodo  independiente y dcs- 

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

ma's  especificamente  hasta  mediadcs  de  los años cincuentas  cuando e.1 sector  in- 

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

cho el 'centro  motor  del  crecimiento  economico  del  pais, a s i  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  postble el peso  de  una  economfa  predominantemente  agraria  a - 
una  industrial  son  muy  variados. Las coykbnturas  por  las  que pasÓ :.féxico a -- 
partir  de  su  independencia .y mas  concretamente  a  partir  de la revolución  de - 
1910, conformaronJaespecificidad del  proceso  de  desarrollo  social  operado  en 

.3 

O 

4 . - 1  

el pais.  Sin  embargo,  la  diversida-d  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  comunr 

Alrara b i d n r  e 9  deearrslla y le eeeructura ratel dr la induetria mexicana 

H. 1/ 
' I  

hen  estado  fuertexente  determinadas  por  los  cambios  que ha venido  sufriendo- 

el sistema  capitaliata  industrial,  fundament.almente  a  partir  de  la  gran  cri- 

sis  de 1929-1933, lapso  en  el  que  se  inicia,  por  asf decirlosuna  nueva  etapa 

en  el  desarrollo  global  del  capitalismo. 
'f. 

Durente el prolongado  perfodo de transición  que  se  inicia  con el triunfo - 
de los Uberales ell 1857 y  culmina  con el. de la  revolución y sus reformas  a 



ción  propiorcecte  dicho se modifica Pa posici i jn de México  en el oeno de l a  cornu 
I 

nidad c a p i t a l i s t a   e o b r e  l a  base de nuevas y diferentes   condic iones   mcter ia les-  

y s o c i a l a 8  de SU crecimiento  econbdco,  10 que no impide,como veremos mgs'ade- 0 

lente,  que e l  proceeo de d e s a r r o l l a  hal la  seguido hasta  e l  preeente un process 

o eminentemente  subordinado a l  e x t e r i o r  . Según Carlos Marx, es  e l  momento en - 
, (  que l a  t r a n c i s i ó n   ' d e j a  el paso a l a   d e z i n i c i ó n  y Pa e s t r u c t u r a   c a p i t a l i s t a   d e l  

pafS  empieza  averse  realmente  cmfomadas/ Es a p a r e i r  de e s t e  momento cuando - 
r e a l m e n t e   s e   i n t e g r a   e l  pais en un verdadero  Estado  Nacional. 

Tomando en c u h t a  l o   a n t e r i o r ,  poden.os d e c i r ,  que e l  crecimiento económico 

ee encuentra as5 f r e n t e  a las posibi l idades   mater ia les  y s o c i a l e s  minimas pa- 

ra deearro l larse .  S i n  embargo, afirman Rolando  Cordera y Alfonso Oribe,  que 

a d i f e r e n c i a  de lo   acontec ido  en l o s  paises donde 8e inicio' h i s d r i c a m e n t e  - 

.. 

l a  producción  capital inta,   pero ccmo en todos los casos  de capital ismo  taadro 

(Alexania,Japón, ) y con mayor razljn  en l o s  de  capitalismo  subordinado, e l  - 
gobierno  asumid  desde el p r i n c i p i s  4.1 papel de vanguardfa de l o s   i n t e r e s e s  - 
h i s t o r i c o s  de una burguesIa   contradictor ia  y d G b i l  que por s i  so la  era c l a r a -  

mente incapaz de r e a l i z a r   l o s   t r a n o f o i r m a c í o n e s   e s t r u c t u r a l e e  que exfgfa el - 
d e s a r r o l l o   c a p i t a l i s t a  de pass-;. E:s de e s t a  manerap ccmo procede e l  gobierno 31 

mexicano  durante  todo e l  perfodo  previo a l  ahuge industr ia l izador .  Es d e c i r ,  

el se encargó de poner l a  infraestructura  para  dicho  desarrollo:   profundizó y 

aL.91Io l a  r e f o r m a   a g r a r i a   n a c i o n a l i z ó   e l p e t r o ' l e o y   l o s   f e r r o c a r r i l e s  y c r e ó  to 

.do un conjunto de expresas  paraestatáles;   luego  orgapizó masivamente y bajo - 
su c o n t r o l  a l a   c l a s e   t r a b a j a d o r a ,   . a b r i ó   l a s   p u e r t a s  a l a  invers ión   ex t ran jera  

y cred  e l  derecho de i n a f e c t a b i l i d a d   a g r f c o l a  y gapadera. Adema/R desarrollo/  .+ 

" las comunicaciones , reorganí& y d e s a r r o l l ó   e l   s i s t e m a .   f i n a n c i e r o  puso l a s  ba- 

ses de una agr icu l tura   rentab le   a t ravés ,   sobre   todo ,  de las obras de i r r i g a c i ó n  

e impulso' la producción de e n e r g f a   e l é c t r i c a .  



Ee fndudabla qua ec e l  eegundc luatro  da los af ioe ' t re lntae  l a  reforme 

! a g r a r i a ,  y e l  aetlmula y le otgnnizacidn a ' lar luchas popularse%onstitu- 

yen respuestas  directas a l a s   d e m r d a s  de  campesinos y obreros qLe con - 
* )  

F .: 
I 

< .. . 

e l  maximato heblan  v is to  " conclu€da l a  reforme agraria e i n s t i t u c i o -  

nalizada y por e i l o   c o n c l u f d a  también le   revoluc ión .   Incorrec to   ser fa  

a t r i b u i r  al '  regfmen c a r d e n i s t a   l a   r e a l i z a c i o n  de l a  reforma  agrarfa,   la-  

. 

- 4  

nacional ización d e l  petróleo o l a  organización de l a   c l a s e   o b r e r a  en f u n  

' c ibn  de un bie'n def inido como proyecto de desarro l lo   capi ta l i s ta .   Tanto  

por l a s   c c n d i c i o n e s   s o c i o p o l i t i c a s  internas como por el s i s t e m * d e  rela- 

c iones   in ternac ionales  impuesto  por el d e s a r r o l l o  mundial d e l  capitalis- 

mo; las reformas que tuvieron  lugar  en e l  perfodo de Cárdenas  fueron  ra- 

. .  

pidamerte  refunciocalizadas  en  beneficio de l o &  mecanismos de  una hurgue 
? 

esa mexicana y e x t r a n j e r a  que a fines de l o i  a ñ o s   t r e i n t a   p a r e c í a n   e s t a r  

en  franco y r 6 p i d c  re t roceso .  De este modo, la reforms. a g r a r i a ,  mas que 

r e s u l t a r  en e l  dominio  por par te  de los canpesinoh de l a s   c o n d i c i o n e s , o b  - 
j e t i v a s  de s u   t r a b a j o ,   s i r v i ó  a p a r t i r  de l o s  .cuarentas como ínsrrucEer, 

i+ 

t o  para  conseguir l a  e s t a b i l i d a d   p o l i t i c a  y la paz s o c i a l  en el campo -- 
que e l   c a p i t a l   r e q u e t i a ,  as€ como a BU vez para p e r m i t i r  p i l l t i c a  e ideo  

lógicamccte,   qce e l  Estado  ut.i l izard e l  dinero  .p;blico en benedicio de - 
. una min'oria d e l  campo. De lo anter ior   surg ió  una economia  propiamente 

. .  

. i 

c a p i t a l i s t a  y e s t a  a s u  vez ,  formo' un' s e c t o r   c a p i t a l i s t a  en l a   a g r i c u l t u r a  

qce   se   encargarla  de dinamizar la o f e r t a  de alimentos y materias  primas -- . .  

ccnduciecdo   e l lo  , a l   f o r t a l e c i m i e n t o  y a la   modif icación de las   exporta- -  

c ionea ,  sin l o  cual  e1  proceso r . ~  suat i tuc ibn  de importaciones (base d i 1  - 
deearro l lo  industrial)  bien  pronto  se  ub.iera  estancado. TAhora b d n ,  ccn 

respecto  a la   expropiac ión   pe t ro lera   so lo   se  puede d e c i r ,  qLe e s t a   s e r v i r í a  

como punto de re ferenafa  de suma importancia  para las poster iores  relacio- 

nes  con l a   i n v e r s i ó n : e x t r a n j e r a ,   l e  cual empezo'a dedicarse   hac ia   l as  manu- 

.e 

I 



fa:turas;es  por esta  razón  que 1.a industria  del  petrdlev  permitirla al Estado - 
, . contar  con  un  instrumento  básico  de  f:oxento  industrial,  cuya  utilización,  esta- 

. t  

i 
rfa  determinada  por  la  evoluci&  capitalista  de l a s  relaciones  sociales que ten- 

.! 
dria  lugar a partir de 1940-  . 

Por su parte  la  organización  de'los  trabajadores .y su integracidn  al  aFara-- 

to del poder  permitiria  en el  futuro el funcionamiento  casi  ininterrumpiho -- 
de una  acelerada  acumulación  de  capital, favorecida hasta 1958 por  lo  menos - 
por  un  proceso  inflacionario  que  en :Lo fundamental  beneficio( a los  capitalis- 

I 

* 
Puede. srgumentnrue entonces, que la combinacitin de Tos elementos sotncrrarnente 

reseñadosconstituyeron  la  estructura  sobre  la  cual  descansarfa  el  crecimiento - 
industrial  acelerado  a  partir  de  mediados  de  los  años  cincuentas. No obstante, 

e1,contexto histórieo'donde se desarrolla  la  industria  en  México  no  es u11 con- 

texto  que  pueda  definirse  nacionalmente,  Debfdo a que lac transformaciones - 
analizadas  permitieron  a  la  formacio'n  social  mexicana  adecuarse  en  última  ,ins- 

tancia a la  estructura  internacional  capitalista  que  resultó  de  la  Segunda  GUE 

rra  mundial.  Para  esta  Cpoca,  le8  tendencias  hacia la concentracih y la cenrrc 

lización  del  capital,  que  había  empezado a wnifestarse en el último tercio -- 

. ,  

del siglo XIX en los principales  paises  capiralistas,  claramente  dcminaban l a  

economIa  mundial y  se  expresaban  en  el  creciente  control que  sobre  gsta  eje-- 

d a n  grandes ompreaqs oligopólicas'transnscionales apoyadas  en un capitalismo, 

monopolista  de  Estado  cuyas  políticas,  desde  las  monetarias hasta lac. milita- 

res,garaotizan  la  reproduccior  ampliada  de1  capital  social a nivel  mundial. u 
Tamldén  este  proceso  vient  acompaFado  'por un acelerado,  progreso  CecnolÓgi- 

. .  

..- 

co y que al desvalorizar  .el  capital  existente y. ser  uno  de los principzles -- I* 

creadores  de'  mercado,  han  permitido  obtecer  mayores  ganancias al .r.etroalimen- 

tar'  la  estructura  oligopólica  del  eapitnlisko. Emperv, la  expansión  del  ca- 

pitalismo  monopolista  no  ha  sido, er. consecuencia  homoge'nca, si no por ei con 



t r r r j o ,   l a   c r e c i e n t e   i n t e g r a c i ó n   d e l  mercadc  munidal que s e  a producido, 

no a hecho o t r a   c o s a  que reproducir a n i v e l   i n t e r n a c i o n z l   l a s   t e n d e x c i a s  

anutlciadns arriba. Eate ineerpretncibn d e l  proceso mundial dc. producci6n 

c o n s i s t e  fundamentalmente en  una producción  diferencial  de p lusva l ía  de-- 

termlnada  por los  diversos.  grados de in ters idad y prcduct ividad  del   t raba 

j o  a l a  que corresFonde una apropiaci6n  tambisn  diferencial  de l a  misma a 

por e l  d i s t i n t o  grado de acceso que l e s   v a r i a s   f r a c c i o r e s  de l a  burguesga 

mundial t i e n e   l o s  medios de producción y a l a   t e c n o l o g í a  en un sistema - 
de ralocioncs   crcc icntementa   o l igopdl ico  y, en coneecuencin,  asimGtrico. 

A e f  es eoao e&ta  estructura fue la que d@termdtd en Gltltrm ini tancia  

. la   fotmhc  loe  l ímites y La pacta de d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a l  de les z0nt.s do- 

* 

mhr:das y dependientes  del  sistema capi ta l i s ta ,   desarro l .10  que por o t r o  l~ 
. . ,. . 

dc. d e b e ' s u   e s p e c i f i c i d a d   a l  marco interno de relaciones  sociales  imperante 

C.I cada p a h .  

F inalmerte ,   la   Cnduti tr ia l ización de México fue tanto   resul tado de l a s  

condic ioes   es t ruc tura les   in ternas  como producto de la   evoluc ión  y l a  na-- 

tuiraleza  del  capitalismo a nivel  mundial,  y contribuyb,  en slnte"sis, a -- 

c 

. .  

uca creciente  subordinación a las grardes  corporacioces que dominabanlas 

r e l a c i o n e s   i n t e r n a c i o r a l e s  de producc ión   capi ta l i s ta  qce interwmente   se  

expresa en un subdesarrol lo  que t iende a reproduclrse en e l  tiempo y en- 

' en e l  e s i a c i o .  * .. 

2.- L a   d i n d m i c a  del  desarrol1.0 i n d u s t r i a l .  

Como s e   s a b e ,   l a  dinámica d e l   d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  ha estado  sc.steni- 

do pcr  un elevado ritmo de i n v e r s i ó n ,   t a c t o  p ú b l i c a  ccmo privada as€ ccmo 

también  por una p o l i t i c a   p ú b l i c a   o r i e n t a d a ,   e x p l í c i t a  y globalmente, a l  
,* 

fouento de l a   i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  Podemos observar qLe e l  Estado  protegió 

- a 1;: industr ia  de lu competencia  internacional  mediante una s e r i e  de me- 



- 
didns:  control  de las importaciones, exigiendo un  permiso y un  arancel a 10s- 

importaciones ( 1948 ); ley de  fomenco  de  industrias  nuevas o necesarias ---- 
( 1g44 ) 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;  produccidn  estatal de ins2 

nos estratégicos,  e  inversiones  del  sector  público  en  obras  de  infraestructura-; 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  histócico - 
estructural  concreto. Por el  contrario,  ambas  han  guardado  una  perfecta  armonla- 

con  el  contexto  nacional  donde  ha  tenido  lugar,  produciendo  resultados  coheren- 

tes  con el marco  interno y externo  de  las  relaciones  sociales  capitalistas  den-- 

tro del cual se ha  deoenvuclto e l  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 - 
as$ 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 cuarenta y  mas  estrlcta- 

vente  durante el perfodo  del  desarrollo  estabilizador.  Para estos años -- 
el sistema  nacional  de  relaciones  sociales se habia ya definido,  manifes" 

tandose,  en lo politico, en  la  consolidacibn  del  carácter  corporativo  de 

Estado . .  y en  lo  econbmico,  entre  otras  cosas,  en  una  distribuci6n de In 

rlqueza y del  ingreso  altamente  favorable a la minorfa  propietaria de - 
los medios  de  producción-; 81 

"S? - 



En el plano  internacional el desarrollo  del  capital  monopolista  apuntaba - 
hacia  i&configuración  de  una  nueva  división  internacional  del  trabajo  donde - 
la inversidn  extranjera se orientaba  hacia los mercados  internos  de  los  pai/ses- 

" .  receptores  y  éstos  destinaban  sus  divisas a la obtención  de  maquinaria y mate- 
j 

rias  primas  elaboradas en los  centros  metropolitanos;  con  ella  se  produjo  no - 
* . solo un  proceso  de  sustitución  de  importaciones  dentro  de  las zoms dependien- 

t e s  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 -- 
para  la  inversibn:  impulsada e'sta  por  el. proteccionismo. Esto significa  por- 

lo tanto,  que. el  tamaño y que en especial  el  tipo  de  mercado  determinaron  el - 

9 /  

c 

, .  . .  . 
c 

: rumbo  que  la  inversión y el desarrollo  industrial  debian  seguir. Asi pues - 
tanto.por  sus  propias  contradicciones  internas, como por el atractivo  que re-- 

presentaban los altos  niveles  de  proteccibn  vigentes  en  México,  la  polftica - 
en  general y,  muy  particularmente,  una  fuerza de trabajo" d o c i l  I' Y fuertemen- 

te  controlado par al Eetedo, 1.e invoreidn extranjera 88 colocó an el centro -- 
mismo  de  la  indrustrialización  hasta  de  hecho  contolar  sus  sectores  estraté-- 

gicos  tanto  directa  como  indirectamente, e hizo prakticamente  imposible  dis-- 

tinguir lo nacional de lo extranjerc y mas diffci l  aún  apreciar  su  autono - . .  
IO/ 

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 - 
estratekicamente  serian  necesarios  para  lograr  una  industrialización  autoso2 

ten'jcds e independiente, si no en aquellos  que el tipo de marcado  configura -- 
' *  como ma8 rentables ( automÓviles,hoteles de lujo,  grandes  almacenes  comercig 

les, etc., ) por  Último la distribucion d e l  ingreso fue asi una  de las bru ju  

Pas básicas de la industrializaciok que provocó el acelerado  crecimiento de ; 

ciartoe  ramas y con e1.lo la  ramodclaciijn da l a  dapandencia económica raspcc- 

to  del  exterior. 

- 

I 
. .  



3. - 

' El estado, por su parte  ha  fucionado  como  una  de  las  fuentes  mas  importa2 

te8  para  la  acumulación  del  capital.  Ello'se  debe,  a su  expansidn  en  el Bee- . .  

tor  :paraestatal , es  decir  a  la  creación .de una  industria  bajica ( sederur-- 

gla,  genaración  de  energfa ele'ctrfca, petróleo y petroqufmica básica),  la -- 

. I. 

cual ha permitido la acurnelcidn da G n p i t a l  can al eoctor privado. Do e e t a  mo- 

do, el  desarrollo  económico  del  sector  público  aunado al caricter  netamente 

corparativo del. aparato  estatal  impulsó,  la  formacidn  de  un  capitalismo y -- 
una  burgucsia de Estado  que  sustentan su poder  indistintamente  tanto  en la- 

poeaeidn e o t a t n h a ,  cuanto en al. dasempeiio de una fmciorr indidpensable  en - 
la  reproducción  ampliada  del  capital  social. Por lo tal, es  esta  burgesía  de 

eetado  la  que  forma  junto  con  la  gran  hurguesia corporatimnnexicana y la -- 
burguesía  imperialista  la  clase  que  en la actualidad  domina  la  sociedad mex. 

cana. Es de  esta  manera  como el Estado ha  puesto  en  práctica la polltica  co-- 

mercial;  financiera y fiscal  las  cuales  no  hicieron  otra  cosa que reforaar- 

un mercado  para la industria. Esto se puede  comprobar  en  la  estructura  de - 
protcccion Pa cual pone de manifiesto la dirección bLsisa de  la  política de. 

fonento  instrumentadas  con el fin de  desarrollar  a  la  industia. Es decir, - 
l a  polltica  de  fomento  estimula  la  producci6n  industrial  en  función  del  ti- 

po de mercado  existente,  esto según las  relaciones sociales de producción  do 

minantes . 

11/  

I .  

Dentro  de estap han  sido los bienes  de  consumo  duradero,  en  particular a2 

torndvf~es Y articulos  eldctricos,  10s  que  han  registrado a l  mas rápido creel 

miento, 106 cuaI.es fueron  determinados,  como se señalo' anteriormente,  por  unas 

'relaciones  sociales de producci&  dominantes. ,e 

por  OtrQ lado,  la  polftica  proteccionista  funciona  tambien  como  un  estimulo 

EtdiCfOnaI a l  procesa  integrador corn Ia economia  capitalista  mundia1,dominada- 

por Estados Unidos. Debido a que, al protejerce  la  praducci6n  interna de mer- 
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cancias  5in  que  tuvieran  algdn  papel. los criterios  referentes a la naconaliza 

ei6n  del  capital, el: establecimiento  de  plantas  extranjeras  dentro  del  pais - 
permitfo al. capital  foraneo  seguir  cubriendo  un  mercado  que  antes  cubria  des- 

de el exterior. A su vez, la instalación  de  subsidiaria facilitó la  obtenciiin 

mercado  altamente  protegido,  sobre  todo  cuando  se  cuenta  ademas  con  la  mano - 
de  obra  barata  que  nuestro  pais  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  economico y dependencias  operan  dentro  de  un  sis- 

tema  entagónico d.e corperación  perfectamente  estructurado. 

Ctro  caso  importante  que utilizó el Estado  para  desarrollar  el  proceso  de - 
industrializaci6nB er el que  se  refiere al pistema  bancario,  no  obstante,este- 

lo .utiliz6  de  manera  indire,cte,es  decir,  através  de  una  polftica  momentaria  la - 
cual ha  tenido e; el terreno  de las transferencias  financiaras  un papel de --- 

. primer  orden, ya que  apartir  de ella se  logrd la reasignacdn de  fondos prestz 

bles para  apoyar  un  mayor  gasto  de  inversión. Se mejoro la asignación  de fact2 
. .  

res  productivos, se facilicito  a la industria el  acceso al credit0  institucio- 

nal y al u80  de  credit08 extermog para finee de deserrollo,  se  hizo  posible -- 
crear  un  mercado  de  capitales, y se  propiciaron,  asi, l o s  est4mulos  necesarios 

para  la  sustitución  de  importaciones  que favoreció  el crecimiento industrial.3 

Por su parte,  la politics fiscal es, por su propio  caracter, 1.0 que  mejor  pug 

de  orientar  sobre el. sentido r e d  de la polftica  económica dei Estado  mexicano- 

que  dentro  del mrco del  proceso  industrializador  esta se ha  acogido  a los re- 

quisitos  que  demanda  el  crecimiento y,  en  Mexico,  dado el  grado  relativo de 7 

desarrollo,la  forma  de  capital  sigue  siendo  un  objetivo  fundamental.  En  el- 

caso de México,  la  politica  fiscal  pacere  haber  alentado las manufacturas  al- 

haberles  concedido regirnenes prcferencíalés  con  respecto  a  otras  'actividades - 
l .  

I 
1 -. G O -  
! 
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econ6micas y al haber-favorecido en  sumo  grado  la obtencih de  altas  utilidades 

en 010 tirm da a c t i v i d n d o a ,  y on conaacuancia, una altrvczdn crapacddud de ahorro 

para  las  empresas  dedicadas a e1las.G'  Esto  significó  que Itt polftica  fiscal - . 
se  .tradujera  en  una  baja  carga  impositiva  hacia los industriales.  Este  hecho -- 
obligd al Estado a buscar otras fuentes de ingresoe por la via  fiscal  para ~u-- 

brir  su  déficit  presupuestario,  ello lo logró,  principalmente 

a l o s  impuestos  directos al sector  comercial.  Sin  embargo, e1 

utilizó los impuestos  indirectos  campucstos  fundamentalmente 

mediante  aumentos 

Estado  también -- c 

por  cargas imposi 

tivae a l a 8  importacionafl, n. le producci6n, 01 comercio, R 108 ingroeoe msrcnn- 

tiles y a la explotación de los recursos  naturales.  También en este  renglón  la- 

polftkca  fiscal  se  cuid6 de no  afectar  la formción del  capital  privado. En con 

secuencia  al  Estado  no  le  ha  quedado, y no le quednrii oiln por muchos  aiioe, man- 

remedio  que  profundizar su nivel de endeudamientnon el. fin de seguir  financian 

do el  desarrollo  industrial  del  yafs. 

1 4 /  

Finalmente  la  pol€tica  económ:lca  del  Estado  mexicano,  que  como  5e  sabe  ha íz 

cluido cn forma 'nperantcmonee paradijjkca davnluacionas, financiomioneo defici -  

tario,  inversiones  concentradas  regional y sectorialmente,  permisos  de  importa- " 

cio'n, aranceles,  exenciones  fiscales,  subsidios de insumos,  creditos  selectivos , 

represión y control  sindical,  'etc.,  ha  funcionado,  en  conjunto,  come,  un  sistema 

artificial  de  productores  capitalistas,  cumpliendo ass el  papel  que  una  situa-- 

clón  del  capitaliSmo  tardIo y subordinado  le  corresponde:  el  de'vanguardia  de - 
los intereses  históricos  de  una  burguesfa  que ha.sido producto, en realidad, de 

lqutílizaci6n en extenso  de  todo  poder  estatal  para  poder  desarrollarse. 

i 

! 



a). Estructura  productiva. - 
I 

Dentro  de  la  estructura  productiva y de  la  ocupacidn  de  la  mano  de obra, el 

sector  agropecuario  perdid  participaci6n15/en  comparacidn con  el sector  indus- 

trial, minero,  petrolero,  conetruccidn y . servicios  que  aumantaron  eu  eetruc- 
tura  productiva 'o su  fuerza  de  trabajo. Esto se  debe  a  que  durante  el  periodo 

de  desarrollo  estabilizador  el  sector industrial4e el  que  Imprimió  un  mayor 1 /  

1 

dlnamismo.al  resto  de  la economia. Por  ser  la  burguesfa  industrial-financiera 

l a  clase  hegembnica,  la  estructura  agraria me eubordin6 a e l l a .  Por,otro  lado 

el crecimiento  en  la  producción  de  energéticos  se  debió  a  las  grandes  inver-- 

siones  que  el  Estado  realizd  con el objeto  de  abastecer  la  demanda  generada 

' par le indutltrie, No abetante, el amtor manufacturero 'v io dieminuida ou par- 

1 

. ,~ 
I .  t. 

1 .  

ticipaci6n  en el PIB  a  lo  largo  de  la  década  del  crecimiento  acelerado y sos- 

tenido,  mientras  ganaba  eignificaci6n  los  de  elevado  contenido  tecnico  como - 
para el  caso  de  los  productos  qufmicos,  petroqufmlcoe, y en  alguna  medida,. A- 

'los bienes  intermedios y de capital. A i I ,  el incremento  de  la  fuerza  de  traba 

3 0  se  daba  en  las  actividades  mas  productivas,  asf  mismo  que  se  registrd  en - 
ellas un.mayor fndice  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 expansih regular de la  demanda. Pero  esta  Intel. 

pretacidn,.quedarfs  incompleta si no  mencionaramos  que el; capital  fue  benefi- 

ciado  por el  sistema  fiscal, el cual ha  favorecido la reinversión  de  utilida- 

des  através  de  subsidios y exenciones y además,  por el sis.tema de creditos. 
'i 

En los salarios y costos el incremento  que se dió al salario  fue  del 3.1% ~ 

. .  

I . .  

en comparscidn  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 -- 
'< 
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loe fndices4ijados llegandose a niveles  menores  que  a  principios de los  años 

cincuentas. Sin embargo,  tras  los  crecientes  problemas  de  desempleo y subem- 

pleo,  la  polftica  laboral  hizo  posible  la  contención  del  crecimiento  de  suel- 

dos y salarios y los  aumentos solo beneficiaban  a los obreros  sindicalizados, 

L 

1. 

-. 

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 

ci6n, lo cual  significaba  un  deterioro  de  su  salario  real,  pues  los  precios - 
de  los  productos  que  se  compran  con  los  salarios  aumentan más que  los  corres- 

pondientes  a  los  demás  bienes,  por  lo  que el encarecimiento  del  costo  de  la - 

c. 

O 

vida  result6  mayor  para  los  trabajadores. 
c 

A manera  de  sinopsis,  puede  señalarse  que  entre  las  causas mas explicativas 

de esta  situación se encuentran:  la  concentracidn  de  los  medios  de  producción- 

. .  

la  progresiva  proletarización  la  afiliacidn  relativamente  reducida  de los tra- 

bajadores  en  sindicatos,  la  ocupaci6n  en  actividades de baja  productividad  el- 

alto  porcentaje  del  Fubempleo  de  la  fuerza  de  trabajo,  la  escasa  movilidad ocg 

. pacional y los  bajos  niveles  de  capacitación y escolaridad  de  los  económicamente 

. activos. 

b). A h o r r o  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- 

inversión,  tenfa  como  finalidad  reforzar  .las  alfcientes al ahorro  voluntario - 
dorivedo de las  utilidades y de las empresas  y  para  ello se propuso  disminuir 

el pago de dividendos y dar  incentivos  a  las.inversiones más productivas  por - 
medio  de  subsidios  y  exenciones. As€ como  también  se  decidio  aprovechar  la  ca- 

pacidad  de  ahorro  externo  para  elevar  la  inversibn. J1 

Sin  embargo  para  que lo anterior  tuviera  éxito,  el'Estado  creo  un  mecanis- 

mo de  ahorro  forzado a principio ds In  dCcadn de los 5 0 ' e ,  pero 8 partir de 1959 

se visilumbra  un  ambiente  de  estabilidad  ,interna y externa lo cual  indujo  a  llevar 
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directamente  a  través  del  sistema  bancario. No obstante,  otro  aspecto  que  es - 
conveniente  aclarar  de  la  politica  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/  

i 

f 
. l i  

Con  respecto al ahorro  externo  podemos  decir  que  este  acelerd  el  desarro- 

l l o  acondmíco a l  financiar la InverlrXdn o n  mayar  medida  qua la quo huhiaro por 

mitido  el  ahorro  nacional el  cual se  destinó a proyectos  de  inversi6n  pública 

en  sectores  básicos  de  la  econom€a. 

Aef os como, durnnte, este  periodo de deaarrollo  eetabilízadpr  gran  par- 

te del  ahorro  interno  se  camalizó CIA sistema  bancario  debido  a  los*mecanismos- 

de  ntraccidn  de  capital  (mayores  intereses)  elev6ndosc  del 28% (1950-1958) a - 
43% (1965-1967) el  sistema  bancario  con  estos  mecanismos  pudo  absorver  de  esta 

menera  una  proporcidn  mayor  del ingreso'nacional  y este  proceso  fue  mbe  ding-- 

mico  que el utilizado  por el  sector privado. El banco  de  México  aumentó  sucesL 

vamente  la  proporcib;.  sobre  la  captacidn  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 trssae de inter8eee.y loa bajo8  precios,  eran i 

crecientemente  aprovechados  como  fuente  de  fondos  para  cubrir  el  d6ficit  del -- 
'. Sector  Público. .. 

c ) .  Financiamiento del gasto y de  la  inversidn plrblica. , 
. .  

Durante  el  periodo  del  desarrollo  estabilizador  el  déficit  del  Gobierno - 
Federal se  financid  en  un 90% a  través  del  ahorro  voluntario vlla medidas  credi- 

ticias y supuestamente lo restante  provino  de  fondos  externos. El déficit aumen 
\ 

tb 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 la cual tenfa el fin  de  encarar  las  necesida 

i- 

des  acumuladas  de  educación y de  bienestar  social. 

De este  modo,  la  inversión del  secFor  público elevo'su participación  en  el 
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producto al 6% y  representd e3 promedio el 41% de  la  formación de capital  fi- 

j o  de  esta  menera  el  ahorro  corriente  financió  el 60% y el  endeudamiento  neto 

el  remanente ( 26% el credit0  interno  y 14% el externo), lo cual  indica  que - 
la inversi6n  pGblica  juega  un  papel  compensatorio  en  la  invorsibn. 

Finalmente  se  recurrid  en  forma  creciente a l  endeudamiento  interno y exte; 

no con el fin  de  mantener el ritmo  de  operaci6n  que  el  sistema en su  conjunto 

les  impone. Asf, observamos  que el  dsficit  total  de  las  actividades de1,Esta - 
do han  venido  aumentando  regularmente  año con año, o lo  que  es lo mismo, la - 
amortizackn de la deuda ha crecido  tambign al 13% anual  desde 1960. 

d ) .  E l  s e c t o r  e x t e r n o .  

La fuerte  kinculacibn  del  'mercado,  principalmente  con  Estados Unidosw re - 
. presenta  mas  del 60%, el turismo Y las  transaciones  menos  del 50% por lo que 

S@ ha  recibido  una  estrecha  relación  financiera y crediticia  que  ha  propiciado 

la  absorcidn  de  capitales. La influencia  tegnol6gica  ha  facilitado  la  inver-- 

Li6n  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  produccibn.  Como  consecuencia  de lo dicho, - 
la  estructura  econdmica  mexicana  ha  desarrollado  un  proceso  productivo,  su- 

puestamente  mas  equilibrado  del  qua  le  hubiesen  permitido  sus  recursos inter 

nos,  pero  ello  le ha provocado  una  creciente  dependencia  respecto a los bie- 

nes  de  produccibn  extranjeros  y  estos  a  su  vez  han  fomentado  por  lo  menos -- 
tres  contradicciones  que  restarfan  fuerza al desarrollo  productivo  del  pais. 

Es decir,  mayor  control  por  el  sector  imperialista  de  los  procesos  producti- 

vos, gracias  a su virtual  monopolio del proceso de produccio'n de innovaciones 

tegnológicas, a.las patentes y a su mayor  capac.idad  financiera.  El  reforza-- 

miento da  la  heterogeneidad do la,eatructurn del  empleo y la  reproduccibn, - 

. .  ,+ 

produciendo  el  subdesarrollo  de la mayorfa de la  poblacidn,  y  dificultades 
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crecientes ma la  balanza de pagos,  por  una  recurrencia  cada  vez  mayor al endeu - 
damiento y por  pgrdidas  de  divisas  por  concepto  de  utilidades  de  la  invepsidn - 
extranjera  privada  directa,  regalias  y  por  el.deterioro  desigual  en  los  termi- 

nos de  intercambio, etc.,  que no  hacen  sino  retroalimentar  el  desequilibrio -- 
sxternol.2'. 

Paee a los aspectos  positivos  del  desarrollo  estabilizador,  en los años se- 

sentas  el  pafs se  enfrentaba  a  problemas  de  magnitudes  mayores  a  los  existen- 
? 

tee en los inicios  de los cuarentas.  Dichos  problemas  se  pueden  resumir  de la 

eiguiente  manera:  tensiones  entre  grupos sociales  siendo su resultado  un ere- 

ciente  desempleo  y  marginacidn,  una  irbequitativa  distribucidn  del  ingreso,  y 

y la  falta  de  acceso  a  importantes  grupos  de  la  poblacidn en lo  concerniente 

a los  niveles  de  alimentaci6n,  educacidn,  salud  y  vivienda,  etc.  por  otro - 
lado se observa  que  la  función  que  le  cornpetfa  desempeñar al sector  público 

o 

O 

1 
1 

,, 

en el proceso  de  desemvolvimiento  nacional  era  cada  vez  mas  pasivo,  y  en -- 
consecuencia el  dinamssmo  y  la  orientación  de  esre  proceso  quedaba  fuera  de 

.su propio  control,  estos  problemas  no  solo  se  daban  en el  ámbito  interno -- 
- sino también 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- 

hales  y  la  tegnologfa  extranjera  en el proceso  de  industrializacidn  del  pafs:-- 

a d  como  de  una  elevada  dependencia  del  finan.ciamiento  externo  para  llevar  a -- 
cabo  la  inversión  pública.  Con  respecto  a  las  manifestaciones  indirectas,  las - 
vias  importantes  son  las  vinculadas  a  una  creciente  dependencia  cientffica  y - 
tegnológica. 

En  suma, México adoptó  una  estructura  productiva  que  estuvo  mas  orientada  a ,. 
a  satisfacer  las  necesidades  de  una  s,ociedad  de  consumo  en  contraposición  con - 
las  necesidades  vitales  de la mayorfa de la  población. No obstante,  los  proble- 

mas anteriores se agravaron  porque  no  se  consideró  en  termfnos  reales el creci- 



miento  de  la  poblacibn,  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  física  que  a  una  infraestructura  de  recursos  humanos. 

e j .  Conclusiones. 

Valorada  en su  conjunto y desde el punto  de  vista  de  las  tranformeciones'  en el 

'modo de producci6n,  la  decoda  del  setenta  tiene  una  eignificacidn  trascendental - 

c 

., 7 
f 

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  centralizncidn  de  la  burguesfa  mexicana:  ya  que  al - 
lado de lo difusidn da1 procaso  da  proletorizncidn y do la  eujoccidn  real  del trE 
bajo al capital,  tendid  a  crearse  una  burguesfa  de  cardcter  monopdlico  en  la  que 

be  articulan l o s  intereses  del  capital  internacional  y los grupos mas fuertes  del 

capital  nacional,  especialmente l o s  de  cargcter  bancario-financiero. De esta  mane- 

ra,  la  nueva  fase  del  desarrollo  del  capitalismo  que  se  habia  abierto  en  los  años 

sesentas  sobre  la  base  de  los  cambios  estructurales  ya  aludidos, se puede deiorni- 

nar  de  desarrollo  intensivo  en  oposicidn al desarrollo  extensivo,  que  predomina - 
hasta  fines de los  cincuentas. De esta  forma  la  expansidn  experimentada  por  la - 

. -  

economfa  mexicana  en los  años  sesentas  la  convirtió  por  los  prestamos  de  que  fue 

objeto  en  una  mds  de  las  partes  dependientes  de  la  economia  mundial. 

! 
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5.- L a  mec6nica  de l a  crisis ( 1 9 7 0 - 1 9 7 6  ) e  

a ) .  Introducci6n. 
t 

. ._ 
La tendencia  más caracterhtica y general  de  la  economia  mexicana  en  la  déca- 

da  de los años  setentas es el estancamiento  con  inflación.  Esto  queda  reflejado- 

en  tres  grandes  contradicciones  generales  por el patrón  de  acumulación  de  capi-- 

tal  que  adoptó  Mgxico  a  partir  de  la  ddcada  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- 

deficit  fiscal. De este  modo  a  fines  de  la  década  de  los  años  setentas  conforme- 

se alcanzaban  ciertos  niveles  de  concentración  del  ingreso,  de  déficit t en  cuen- 

públicas,  el  crecimiento  con  estabilidad  en  los  precios  tendió a convertirse  con 1 

rapidez  en  su contrario.. Asi el  resultado  de  este  proceso  quedaria  enmarcado  en 

el  concepto  de  estancamiento  con  inflacidn  que la economfa  mexicana  enfrentarfa- 

en  la  década de lo6 aiios  setentas. 



. b ) .  Estancamiento  productivo e inflacibn. 
.- 

' .. 

La  perdida  de  dinamismo  en  la  actividad  productiva  de los años  setentas ?- 

a 'se torn6  en  una  tendencia  hacia el  estancamiento  productivo,  acompañada de una 

creciente  inflaci6n. Dicha  tendencia es sin  duda  la  caractorfsticn  mas  general 

e inmediata  que  muestra  la  economía  mexicana  en  dicho periodo.23 En este pe-- 

riodo el  comportamiento  de  las  diversas  actividades  productivas  es  desigual. - 
, 

El PIB agricola,  despues de aumentar  apenas 1.6% al año en  términos  reales du 

rante  1967-1970,  se  estanca  durante  1970-1973  cuando solo crea  el 0.4% anuai 

y finalmente  decrece  a  una  tasa  anual  de  casi 2% en el lapso  de  1974-1977. - 
Las  industrias  estraccivas  evolucionaron  de  una  manera  desigual:  en  tanto  la 

' , minerfa  decrece,  a  un  ritmo  anual  de 1.1%  para el periodo  de1974-1977, el pe- 

. J troleo  comienza a  acelerar  su  crecimiento al pasar  de 5 % en  1970-1973, al -- 
' 1 1 . 4  % en  197.4-1977  para  volverse junto  con  la  electricidad,  las  únicas  acti- 

vidades  relativamente  dinámicas  de  la  economia. El comercio,  asimismo,  res--- 

tringe  drásticamente  su  actividad. En téminos  r,elativos  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 tambidn la.rama manufacturera es afectada ya que  despues  de  aumentar a un 

r'tmo anual del 16.8% las  manufacturas  de  consumo  duradero  decaen a una  tasa- 

de  0.7%,  ejemplo  de  ello fue el sector  de  vehiculos automotoresrY 2 2'/ 

Así es como  el  desequilibrado  crecimiento  de  la  estructura  productiva y - 
la  crisis  de  la  producción  agricola  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  pot  la  insuficiencia  de  la  inversión  pública, 

' la cual al no  actuor  cata o!)strufa y retnrdabn  diversos  procesos  productivos, 

traduciendose  en  presiones al alza de los precios. De esta  manera  el  sector - 
industrial  se  vería  sujeto a diversas  presiones  que  impulsarIan  sus'propios - 

I .  

I 
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precios,  con lo cual  el.fenómeno infl.acionari0 se'acelera y generaliza.  Cabe - 
' decir  adembs,  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 10s 

salarios,  que  en  una  alta  proporcidn  se'  destinaban al consumo  de  estos  produc- 

tos, .  ciertamente, lo anterior  fue  el  resultado  de  una  politica  salarial  soste- 

nida  por el rdgimen  de  gobierno  de 1970-1976, que  decidió  evitar &e los  sala-:- .: 

r íos  rcnles  disminuyeran. 
.I 

Una  repercusión  adicional  en  los  costos  industriales,  aunque de menor  cuan-: 

tfa,  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  seneral de prqcias 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 - 
BUS 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 .ahen 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 

t o  del  proceso  inflacionario,  Debe  recalcarse  tambign que  existid  un  efecto - 

s .  

! 

i 

1ndirecto.que  contribuyó al alza  de los precios, o sea,  al haberse  formado -- 
en México  una  industria  fuertemente  oligopólica  que,  por  serlo,  se  hallaba -- 
en  1a.posibilidad de  manipular. los precios a  fin de intentar'conservar  un  may 

. ,h 

a gen dado de ganancia en plazas prolongadoe. 1 2  
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Por  Gltimo  se  puede observarp que  las  multiples,presiones  en  los  costos  de 

los  productos,  vinculndos  a  una  politica  económica  que  buscaba  a  todo  trance - 
el  mantenimiento  de  la  rentabilidad,  no  podinn  sino  traducirce  en  una  acelerado 

< 

crecimiento  de  los  precios  de  los  productos  industriales, ya que al contraerse- . 
la  demanda  agregado  por  la  vfa  de  la  restriccción  crediticia y de frer:o al gas- 

t o  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 ama- 

v6s'de incrementos de precios. Pero'tnmbién, la  especulación, el acaparamiento- 

de matoriae  primae  y  de  alimontoe  han desernpefiado un popal  importante  en 01 de- 

sarrollo  d  ela  inflación. Esto es  en  Gltima  instancia  la  estructura'fundamental 

en el  cual  se  desarrolla la inflación. 

c). Desequilibrio  externo y fiscal. 

El principal  eetrangulnmiento  de  toda  economfh subdee rrolleda lo constituye 3 
de  manera natural  el  sector  externo,  debido  a  que  las  posibilidades  de  inver -- 
si& industrial  descansan  fundamentalmente  en  la  capacidad  de  generar  divisas - 
para  importar  los  bienes  de  producción  que  se  requieren  para  desarrollar  los -- 
proyectos  de  inversión. A S ~ ,  el crecimiento  de  los  sectores  industriales  depen- 

de  de  la  magnitud  del  sector  externo  y d e , ~ ~  expansión. En  tales  condiciones  y 

dada  la  estructura  de  exportación  de  este  tipo  de  economias,  la  tendencia  de -- 
susterminos  de  intercambio y la  demanda  de  sus  productos,  el  desequilibrio  en - 
la  baianza  corriente es'un fenómeno  regular  en  ellas.  Por  su  parte  el  financia- 

miento  de  este  desequilibrio  por  la  vPa del endeudamiento o por el recurso  a  la ?* 

inversión  extranjera  conduce  en el largo  plazo a una  agudización  del mismo. 



En el  caso de México  dicha  tendencia  comenz6  a  manifestarse  de  manera  nota- 

ble y determinante  durante  la  etap-  conocida  como  el  desarrollo  estabilizador, 

en  la  cual  la  declinacidn  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  continuarfa  con  rapidez  en  un  agudo  trance  de  estrangulamiento  para la 
. .  

economia  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  ínestabi- - 

lidad. Un  ejemplo  de  ello  es  que , en 1970 el  servicio  de  la  deuda  absorbi6  el - , 

. 
4 

1 

. 29.9  X de los requerimientos  de  divisas  de  ese  año ( el 27.6 X en 1972 ), y en 

1977 esa  proporciiin  lleg6 al 57 .8  X, por su  parte,  el  financiamiento  externo, -- 
que  apuntó  el 58 ,X de ¡as divisas  en 1970 ( 3 5 . 7  X en 1962), llegó  en 1975 al - 
76.3 X *2g Esta  inestabilidad  quedarfa  .reflejada  concomitantemente  en  el-'dese-- 

' quilibrio  estructural  de  la  balanza  de  pagos,  mas aún, en  la  disponibilidad de - 
créditos  externos los cuales  determinarán  el  comportamiento  de  la  economfa. Las 

presiones  recurrentes  sobre el  sector  externo,  cada  vez  de  mayor  magnitud,  lle- 

varon  a  un  crecimiento  descontinuo y ,  en  promedio,  mas  lento. 261 

Por  consiguiente,  dado  el cariicter estructural  del  desequilibrio  y BU tenden 

' cia  a  ampliarse,  el  recurso al endeudamiento  externo se volvió  el  medio  por  ex- 

celencia  para  compensar el desequ+librio y evitar  con  ello  el  uso  de  otro  tipo 

de  correptores,  cuyos  efectos  previsibles  implicaban una,fuerte recesidn  eco-- 

ndmica  y/o  presiones  'inflacionarias  inducidas y.especulacidn,  ademLs de poder * 
generar  desconfianza  en el  sector privado. AsZ pues,,  los  viejos  s'ignos de esta- 

' bilidad  que  en  el  pasado  reciente  caracterizaron el comportamiento de la  econo- 

m f a  mexicana,  y  el  creclmiento  industrial  hasta la  década  actual,  descansaron 
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d ) .  Concentraci6n y redistribuci6n 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  catastr6ficas  en  cuanto  a  la  distribución  del  ingreso  personal. 

Eeto puode observarm palpablemente  en 1950 donde  la  mitad do las familias  mexi- 

canas  recibfa  solo  el 19 X de  ese  ingreso,  mientras  las  familias  con mas altos - - 
ingresos, el 20 X del  total,  recibfa  el 60 X del  ingreso  personal..Dicha  sltua-- 

cidn  tendió a  empeorar  en 1963 debido  a  que,  la  participación  en el' ingreso de - 
las  familias  con  mas  bajos  ingresos,  el 50 I del  total  habia  disminuido al 16 X 

mientras  en el otro  extremo  el 20 X; de  las  familias  habia  aumentado  su  participa 

ci6n al 63 X.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 % 

del  total,  obtenían  el 38 %'del ingreso. As€ pues,  durante 1950 a 1963 el 7 0  X 

de  lapoblaci6nsufrili  una  disminucidn  en  su  participación en el ingreso. 

De esta  manera,  una  distribución  'del  ingreso mas inequitativa  que  la  existen- 

,te  en  Pa  mayoria de los pafses  latinoamericanos es efecto  de  una  polftica  econó- 

mica  que  ha  propiciado  la  cchcentración 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  industrial-manufacturero  exigió  una  creciente  concentra-- 

cidn  del  ingreso  en  una  reducida  capa  de la  poblacidn  como  medio  para  poder  al-" 

canzar  altas  ganancias,  las  que  a su vez  permitian  una  acelerada  acurnulnci6n de 

. .  

capital y un  crecimiento  rápido  de la capacidad  productiva. Pero  dicha exigenciaJ* 

en la  concentración creó una dinámica  en  el  consumo  que'no  le  correspondía  al -- 
aumento  de  la  potencialidad  productiva.  En  consecuencia,  dicha  situacidn  contra- 



dictoria  comenzar€a,)por lo  tanto a  actuar  en  contra de 1.a evolución  de  la  in- .-. 
3. 

versión  privada. $,  

As€ es  como durante.el periodo  del  desarrollo  inflecionario  como,  mas  tarde, 

en la  6poca  del  desarrollo  estabilizador,  las  medidas  ad0ptada.s  para  impulsar 

el proceso  de  industrialización  hicieron  nulas  para  las  masas  populares l o s  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  concentraci6n  del  ingreso  en  México y su  notable 

persistencia  por  varias  décadas  provocaron  en  la  pr6ctica  una  grave  restricción 

al crecimiento  del  mercado  interno.  Sin  embargo,  cabe  decir  que  anqe  este  pro-- 
. 

blema en  la  concentración  del  ingreso,  Vuskovic  Pedro  propone  una  estrategia  de 

'desarrollo  para  hacer  mas  equitativo  a  éste. As5 pues,  según Vuskovic2T el  cam 

bio  debe  caracterizarse  por un esfuerzo  que  modifique  realmente  la  concentración 

de  la  propiedad y la  distribuci6n  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" 
I 

tiendo en los casos  que  fuera  posible  la  capacidad ya Instalada  a  otro8  fines: - 
principalmente  a  la  producción  de  bienes  de  capital,  insumos  básicds o determina 

do&  productos  de  exportación. 
, .  

Ea evidente  que  un  esquema  de  tal  naturaleza  en  la  estructura  economica  mexi- 

cana  tendria  que  irse  adaptando  progresivamente,  en su  composición  sectorial y - 
por  tipo  de  actitudes,  a  una  composición  de  la  demanda  en  que  cobran  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  pais.  Pero  para  que  esta  pueda  funcionar se requiere ,& 

de  la  decisión  polLtica  para  efectuar  una  redistribución del' ingreso  y  de  la -- 
propiedad  hacia loa estractos mas pobres  de  la  población. A S ~ ,  dependiendo  de - 
una mayor o menor  intensidad  en  la  redistribución  del  ingreso y de su efecto - 

I .  
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dinamizador  sobre  la  estructura de consumo  de  bienes  básicos,  es  evidente  que - 

ducciór.  de  bienes  de  capital,necesita  paralelemente los mercados  de  exportación 

. propios  de  este  tipo  de  productos.  Por  que  sin  una  concurrencia  en los mercados 

internos  dificilmente  podrá el pafs  avanzar  en  las  complejas  etapas  demandadas 

por  la  producción de bienes  de  capital. 

En sfntesis  una  delas  salidas mas viables a la crleis  de  largo  plazo que en-- 

frenta  la  economía  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  poblaclói  tienda  hacia 

una  mayor  integración  de  la  estructura  productiva  del  país  mediante  la  fabrica-- 

, cídn  interna de bienes  de  capital  orientada  hacia  el  mercado  Interno en condicig 

nes  competitivas.  Para  que  esto  pueda  realizarse  ser6  necesaria  la  presencia  del 

4 

Eetado 0n l a  regulnci6n de l a  produc.ci6n atravaFe de 0u polftica rtcon6rníce y eo-- 

cial,  ya que a  part4r  de  ella  se  podrá  reordenar In estructura  productiva  inter- 

na,  esto  por  un  lado,  y  por  otro, su participación  en  Pa  producciiin  creará un -- 
contrapeso  necesario al predominio  creciente  de  las  empresas  transnacionales. 

\ 

! 
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e ) .  Conclusibn. 

El capitalismo  mexicano  empieza  enfrentando los elementos  de  una  crisis  de - 
realización  hacia  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' f inonciero  externo, y con  los  proleg6menos  de  la  crisis  particular de las 

finanzas  públicas. Todo 0110, como E I ~  ha intentado  mostrar, fue condicionado y - . 
'4, 

beterminado  por  la  matriz de relaciones  económicas  propias  del  patrón  de  acumula- 

cidn de capital  Implantado.  De  esta  manera,  la  rentabilidad  se  vio  afectada,  la 

invareidn  privado y la produccidn  ,nnufncturorn o8 franoron  d6eticnmante y 88 0- 

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, podomors decir que eetn crieie en la rolací6n de dependencia mostrarfa -- 
p e  s e  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 manipu 

lado  por 10s Estados  Unidos,  estructura  que,  por 10 '&&S, desempeñarxa  un  papel 

preponderante  en la sobreproducción  de  capital  a  escala  mundial,  determinante -- 
del  ciclo  de  crisis y recesión  que  ha  enfrentado  el  capitalismo  internacional -- 
durante la presente  década. .* . .  



6.- Echeverria y el proyecto  econ6mico a n t e  l a  crisis (1970-19760. ' .. 
- 

.pi 

a ) .  Introducci6n. 

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 
* 

vador. Es decir,  la  polftica  comercial  no  solo  mantiene  el  viejo  proteccionismo, 

sino  que se amplia y se  refina  aún mas, favoreciendo  con  ello  a  la  industria  de 

bienes de consumo  duraderos:  a  esta  polftica se añaden  los  incentivos a la  expor- 

tación  de  manufacturas  y  a  la  importación  de  bienes  de  capital,  con  el  doble objo 

t o  de  continuar el proceso  iniciado  en  los  cuarentas, .de sustitución de importa-- 

ciones y de  modificación  en.  la  estructura  de  exportación. 

Sin embargo, 10s resultados de tal'polftica  en  materia.de exportaci6n  fueron  redu- 
eldos*  Esto  adquiere  mayor  importancia  si  se  le  vincula  con el desplome  de  las  ex- 

3 

portaciones  tradicionales. 

.En lo  referente  a  la  polftica  de  cambio,  la  polftica  estatal  consistió  en  el 808 - 
tenimiento  a  toda  costa  tanto  de  la  paridad  .fija  respecto al dólar  estaunidense - 
como  de  la  libre  convertibilidad.  El  costo  de  tal  polftica  fue  la  renuncia  a  uti - 
lizar  un  instrumento 'de ajuste  del  desequilibrio  externo  como lo es el tipo de - 
Cambio, 10 que  se  tradujo  en el  financiamiento  de  la  sobrevaluación  del  peso ule - 
xicano  cuando  la  inflación  interna  comenzó  a  superar  la  externa.  La  falta,  además 

de  otro  tipo  de  instrumentos,  como el  control de  cambios,  permitió una acentuada 
,* 

descapitalización  por  parte de las  empresas  extranjeras;  y  durante la crisis de la 

. . actual  década  la  continuación  de  tal  pof€tica  permitió la especulación  contra el - 
peso. 

http://materia.de


Asi, el  resultado de la  polftica  de  cambio  fue,  sin  duda,  financiar  el  de- 1 1  

sequilibrio  y  sostener  el  tipo  de  cambio  mediante  el  enheudamiento  externo. 

De este  modo,  el  endeudamiento  fue el  recurso  primordial  para  financiar - 
> .  

los desequilibrios  en  cuenta  corriente  y,  además,  para  financiar los de'ficit 

pGblicoe an forma  no  inflacíonaria. No obstante, la escasa  diversificación - 
de  las  exportaciones  y el  desplome  de l o s  sectores  tradicionales  se  combinaron 

' con  una  creciente  dependencia  de  la  producción  nacional  respecto de las  expor- 

tacíonae  para  hacor  entrar en crieir,  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 rggimen  echeverrista  sigue  una  polftica  respecto  al  sector  externo  tendien- 

t e  mdm qua nada Q eortear In criein, quo aetnbe a punto de antallar, madionta 

4 

una serie-de medidas  que sin  embargo no se  aplicaron  de  manera  conjunta ni - 
articulada. 

-Durante  los  primeros  cinco  años  del  gobierno de echeverrZa  las  fluctuacio- 

nes  de  las  importqciones  no  hacen  sino  reflejar  la  polftica  económica  global - 
. del.  gobierno la cual  consistió  en  la  aplicación'  alterna  de  medidas  recesivas - 

y medidas  estimulantes  a  la  actividad  econ6mica  y  polftica. Lou objetivos  de - 
tal  polftica  parecian  contradictorios  entre sf, ya  que  por  una partcse busca- 

ba  frenar _ _  __c__ la  inflación -- sin agudiza:  el  estancamiento,  y  por  otra,  estimular  la 

econom€a  sin  crear  presiones  inflacionarias. Los instrumentos  mas  notables  uti- 
"" 

- 

lizudoe para dicho f i n  fueron e$  monto y el drrtino del garto y la inverridn = 

publica,  las  restricciones  de  diverso  tipo  a  la  importación, el estfmulo  in -- 
crementado  a  la  exportación  por  la  via  fiscal y la  atracción de capitales  fo - 
r6neos.  Adicionalmente el  gobierno  buscó  también  la  diversificación  de  metca- 

dos. Los resultados  experimentados  en  materia  de  balanza  de  pagos  fueron  una - 
mejore  sustancial  del  desequilibrio  en  la  cuento  corriente, en 1971 y todavfa 

.* 

en 1972. El costo,  sin  embargo,  fue muy  alto  en  términos  del  crecimiento  del - 
I 

Producto y da la Invera 

I 
i 

. : 



agudizo la0 tendenciaa ye critica8 del lrector externo rnoxlcano. 

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  imponia, por una parte, la  propia crisis de la exporeación 

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- 
+ 

mfa mexgcana  respecto  a la estadounidense, que no podfa  modificarse por el es- 

tablecimiento de simples  convenios de cooperación  mutua  con  otros paises. Esto 

no fue más que el  resultado de la polftica  llevada por el gobierno  de Echeve-- 

rrfa  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 - 

' polftica económica externa. J. 
. Finalmente, en  el año de 1976 a.raiz de las preciones en la sobrevaluación 

del  peso el  gobierno decide  devaluar la moneda, as€ 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- 

El propósito del proyecto  era el de reorientar  el modelo  de desarollo hacia 



el  exterior:  reorientación  que  incluye  la  modernización  del  aparato  productivo, 

la  modificación  de  la  politica  agraria y de  las  relaciones  entre  la  agricultura 
- b  

y la  industria;  la  reivindicación  de  un  papel miis dinámico  del  Estado  en el - ~ i;, 

proceso de desarrollo  y  la  aplicación  de  medidas  tendientes  a  mejorar  la  dis - I 

tribución del ingreso31 origen  del  proyecto  se  fundamenta  sobre  todo, en la 
,i 

necesidad  de  buscar  salida  en el  exterior  a  los  bienes  (principalmente  manu - 
facturados ) producidos  en el  pais 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  econ6mico:  baeta  con  la'profundiza- 

ción o la  ampliación  intensiva, de.este mercado. 

' #  
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Empero,  conforme  ha  venido  aumentando el grado  de  complejidad  de  la  indus-- 

tria  mexicana,también  se  ha  presentado  la  necesidad  de  una  polftica  rediatri" 

' butiva  del  ingreso  y  de  buscar  una  salida  en  la  exportación. No obstante,  Car- 

lo$  Pereyra  sostiene  que,  la  ampliación  del  mercado  interno  por  la  vZa  de  la 

retríbuci6n  del  ingreso  afectarfa  las  condiciones  de  acumulaci6n  capitalista - 
propias  de  una  formación  social  dependient  ste  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- 

f 

. .  

9 
1. 

mular la economfa,  se  habia  hablado  mucho  de  realizar  una  reforma  de  impuesto - 
global  para  financiar  este  esfuerzo.  Sin  embargo,  dicha  reforma  nunca  se  llevó 

a la  egún  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  tenfa  la  opción  de  recurrir al crédito  que  goza  México  con  el 

exterior,  con el objeto  de  financiar sus programa26tro ejemplo  es el que  pro- 

pone  Roger  Hansen, el sostiene  que  el  régimen  probablemente  no  tuvo  la  opción ). 

de  llevar  a  ia  prsctica  la  reforma  porque  la  sociedad. d? negocios'  se  habia  he- 

cho'más fuerte  a  través de'los años  y  era  capaz de ejercer  un  poder de veto - 
sobre  ciertas  desiciones  gubernamentales-En 3Y consecuencia, el proyecto  que  pro- 



ponfa 01 gobierno an la  ampliación do lne oxportacionoe atrave'e de In elimino- 

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- - 
- ric  ltar  la economiaehacia el exterior,  se  quedo  también  en  formulaciones  vagas 

' y fue  sustituido  por  un  rQgimen  de  devoluci6n  de  impuestos  a 10s exportadores 

de producto8  manufacturadoa, En otran palabrao, a prrar do lar prrnlonrr sxio-  

tentes  sobre  las  finanzas  públicas  el  gobierno  prefirió  otra  forma  de  subsidio 

a la  gran  industria  ante  la  dificultad  como  vimos  anteriormente, de* afectar  a- 

quellos  sectores  que m& fuerza  de  trabajo  emplean,  en  condiciones  abrumadoras 

de  desempleo.  As%  pugs,  en vez de  una  reforma  a la protección  arancelaria, el 

, . ' Estado  ha  procurado un  mayor  asesoramiento ( con  la  creación  del I M C E )a 
' y una  diversificaci6n  del  mercado  externo  para  la  cual  dieeñd  una  polftica  ex- 

4 

terior  más  emprendedora. 

c). Contradicciones y limites d e l  proyecto. 

. .  La contradicción  estaba  contenida  en  la  simultanidad  de  medidas  expansio- 

nistas  y  restrictivas. A la  luz  de SUS resultados  importantes  se  puede -- 
afirmar  que el  reordenamiento  de  la politics ecónomica ni fren;-la.inflacióq, ni 

tampoco consiguió  sacar  del  estancamiento  productivo al pais.  Estas  consecuen- 

cias.  las  resume Jose' Ayala  en  tres  puntos:35 
. .  

1. El  consevadurismo  monetario y crediticio  fue  imponiendose  progresiva" 

mente, al tiempo  que  favorecia el rentismo y contrafa  la  capacidad  del  finan-- 

ciamiento  a  la  inversión  productiva  privada,  la  que  respondió  acentuando  las - 
tendencias  al  estancamiento  que  ya  habfa  mostrado  con  anterioridad. 

b 

2. El sector  público  fue  perdiendo  capacidad  de  ahorro y de  autofinancia- 

miento,  convirtiendose  en  un  competidor  del  sector  privado  en  materia  de recul 

so8 financieros.  Ello  tendió  a  frenar  la  capacidad  de  acumulación  del  sector - 
t 



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  politica de gasto - 
. dependerá  del  nivel  de  déficit  público  y  éste  estaría  determinado  por  la  banca 

através  del  nivel  de  endeudamiento.  Xsto  se  convirtió  en  un  lImite  politico -- 
que  condicionó  las  tomas  de  decisiones  en  el  gobierno  de  Echeverrla. 

. :? 

. 

Siguiendo  la  lógica  de José Ayala  podemos  decir  que,  dichas  consecuencias - . .  

obligarzan al Estado  echeverrista  a  utiAizar  una  política  cuya  coherencia esta 

rfa  .fundamentada  más  en los criterios  polfticos  que  económicos. O sea,  en  el - . 
otorgamiento  indiscriminado  de  concesiones  a los grupos  sociales  qye  conforma- 

ban el bloque  dominante,  incluyendo  la  burocracia  sindical.36 Así es  como el - 
gobierno  se  enfrenta  a  un  problema  en  la  toma  de  decisiones  respecto  a  la pol: 

tica  acon6mica a seguir en la  crisis. Elts indacisidn lo l lev6 a instrumantar 

: '  una  doble  polftica,  estas  son:  la  reformista y la  estabilizadora  a  ultranza, y 

que  en  la  práctica s'erfa una  política  mixta,  aunque  con  una  inclinacidn  mayor 

hacia los criterios  estabilizadores.  Un  ejemplo  de  ello  fue  el  manejo  de  la -- 
polftica f iscal,  monetaria  y  crediticia  atravée  de  mecanismos  muy  conocidos: - 
aumentos  en  la tasa'de interéa,  aumento  del  encaje  legal  y  dolarización  del - 
Sistema  bancario-  En  consecuencia  los  resultados  de la politica  estabilizado x/ 
ra al combinarse  con  la  agudización  de  la  crisis,  dan  por  resultado  la  crisis 

- -he confianza de¡ sector  privado,  la  cual  se  expresa  mediante  la  oposición ideo 

lógica y polftica  a  fa  intervención  .estatal,  ello  con el  objetivo  de  mantener- 

la  en  un  lfmite  que  solo  le  permite el cumplimiento  en  funciones  básicas.  Esta I 

posición  del sector.privado ante el Estado  no  es  mas  que el  resultado  del es-- 

tancamiento de la  inversión  privada  durante el  sexenío  echeverrista. 

Trataremos  de  mostrar  ahora,  a  manera  de restimen, algunos  factores  que  in-- 

tervinieron  en el  estancamiento  del  sector  privado;  as$  como  también  para  en-- 



men  echeverrista, lo cual  es  de  suma  importancia  para  comprender  dicho  perió-- 

do- Según Jose Ayalagf. la  crisis  global  de  un  patron  de  acumulación  oligopg 

lico y dependiente  que  en  los  setentas  agotaba  los  elementos y expedientes  de 

la 

da 

2.  

te 

polltica  económica  que  habfa  hecha  posible  una  acumulación  rápida y sosteni 

y con  relativa  estabilidad. 

la  gran  empresa  monopólica  respondió  durante  los  setentas  satisfactoriamen- 

a un  paquete  de  inversiones  públicas  que  creaba  las  condiciones  materiales 

y de infraestructura  favorables  para  la  expansión  de  la  inversión  privada. No 

obstante,  la  inversión  pública  en  el  peri6do  de  los  setentas,  y su nuevo cará2 

t e r ,  en termino8  de  mayoree montos y de mes larga meduracidn,  inflyyeron  del - 
nivel de productividad  en el  corto plazo y en  la  facilidad  de  penetración de - 
las nuevas  inversiones. 

v 

b 

' 3. El  reforzamiento da1 carbcter  oligopdlico  de la crtructura da la produc--- 

cilin y del  mercado  de  la  economfa  mexicana y la  mayor  conccntracidn  del  ingre- 

80 influyeron  en  el  estrechamiento  del  mercado  interno y por  tanto  en  el esta; 

camiento  de  la  inversión  privada. 

. 4 .  .En el  sexenio  pasado  esos  elementos  s'ignificaron  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 

. I  

inversión .y de  ampliación  de  la  capacidad  instalada  ociosa. 

S. La pequeña y la  mediana  empresa  resrultaron  afectadas de manera mas severa, 

al  no  encontrar  frente  a  la  crisis  con  los  mecanismos  compensatorios  de  la eE 

presa  monopólica: es  decir,  la  inflación, al tiempo  que  las  restricciones  mone 

tarias y creditfcias y la  polltica de salarios,  actuó  negativamente  empeorando 

las condiciones de operación de este  sector  del  capital, sum'ndose a  las  ten-- ~ 

dencias  depresivas  de  la  economía. 

6. Al  estancamiento de la  inversión  le  acompañó  una  tendencia  hacia  las activl 

dades  especulativas:,  una  parte  importante  del  excedente  invertible  encontró pg . .  - 



' t: 

1: 

loe clu atracci6n mas poderoeoa ep Ila eepeculacidn ínmohliaria y comercial -- re 

que  en  la  ampliaci6n el  mejoramiento  de  la  plata  industrial. *< ' 
. : z  

7 . -  El  retraimiento  de  la  inversión y el estancamiento  productivo  se  convif 

tieron  en  factores  que  alimentaron  las  tendencias  inflacionarias. Al estanca - 
< I  

ahora el estancamiento  industrial,  generalizandose  la  inflación. 

El fedmeno inflacionario  fue  reforzado  también  por ¡a inf  laci6n  internacional 

.. 

que,  predeterminada  por  la  dependencia  económica  del  pafa,  influyo  sobre  los - 
costos  internos  elevándolos. 

. 
* 

8.- El  crónico  desequilibrio  externo,  uno  de  los  rasgos  estructurales cara2 

terhticos de  la  economfa  mexicana, se profundid con  la  crisis  de  los  seten - 
' tas. Gracias  a  dato el  endeudamiento  externo  se  fue  acrecentando  y  como  conse- 

cuencia solo era  posible  pagar  los  intereses  de  la  deuda.  La  insuficiencia prz 

ductiva  también  ampaid el desequilibrio  externo, al incrementarse  significatí- 

vamente  las  importaciones  de  cereales y de  materias  primas  estratégicas  (incli 

ido  el  petr6leo).  El  desorden  monetario y financiero  internacional  impulsó  al- . .  

zas  en  los  precios  y  en  las  tasas  de  interés  en  la  economfa  capitalista  mun- - 
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  exacerbada  como  con- 

secuencia  16gica  del  proceso de industrializaci6n,  es  decir,  la acci6n'económi 

ca del Estado  se  orientó  hacia  la  ampliación  de  la  producción  de  insumos y seL 
- 

vicios  generalizados  y  la  realización  del  gasto  en'  bienestar  como  una  vfa'  para 

contrarrestar  presiones  sociales,  mientras  .que  de  parte de los  capitales el es 

fuerzo  productivo  no  fue  equivalente al del  Estado. 

b 

- 

una  dinQmica  contradictoria la cual  imposibilítd  en  la  prdctica  la  puesta  en - 
i , d ? -  * 
i _. "- 



.- 

marcha  de  un  proyecto  alternativo al. desarrollo  estabilizador.  En  otras  pala- 

. bras,  en  tanto el Estado  mexicano  no  cambie  las  polftlcas  económicas  tradocio- 

nales,  México  seguirá  enfrentando  severos  obstáculos  a  un  crecimiento  económi- 

co sano  y  autosostenido. 

d).  cuerdo con el Fondo - Monetario Internacional. 
Hemos  visto que*fue principalmente  la  debilidad  financiera de México,  deri- 

vada de l a  situaci6n  crftica del sector qterno de l a  economfa, 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-- 

eie de divisas  que  enfrentaba  a  fines  de 1976, comprometíendose 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  l&-necesidad  que  México  tenfa - 
' de  10s  créditos del FMI, sino  también  porque los acreedores de nuestro  país, - 
' en SU mayorfa  instituciones  bancarias  norteamericanas,  requerfan  para  seguir - 

4 

. .  

prestando  a  México, 

que  la  intervenci6n 

solo se  basó  en  las 

el aval. del FMI.2' Ahora  bién,  es  importante  recalcar -- 
del FMI con  respecto  a  la  polftica  económica  mexicana  no - 
presiones  internas  que  se han citado  anteriormente,  sino - . .  

4 

que  también en el amplío  apoyo  que  la  politica  de  este  hallo  en el  sector fi-- 

nanciero  nacional,  que  incluye  tanto  a  grupos  privados  como  a  la  iecnocracia - 
financiera  estatal.  Este  hecho  hace'  suponer  que  la  polztica  instrumentada  por- 

el FMI hacia México  sea  de  largo  plazo y no solamente  esto,  sino  que  mas bie'n- 

parece  tratarse  de  un  cambio  sustancial  en la estratégia  de  desarrollo  mexica- 
. /  . 

no, el cual  marcarfa  un  nuevo  rumbo  basado  en  la  ideologia  liberal  monetaria - 
van'  mas  alla  del,  programa  de  estabilización y obedecen  mas  bién  a  una  remodela 

ción  del  orden  económico  internacional  en  la  zona  capitalista,  como  el  pxoyec- 

to de cajitalismo  financiero.  nacional. Por  lo que  se  refiere  estrictamente  al- 
i* 

. .  

: programa  de  estabilización,  éste  tenfa  como  objetivo  equilibrar  la  cuenta  eo-- 

rrie'nte,  reducir  la  inflación y reanimar  el  crecimiento  del  pioducto  a  su ta 
, 

I 
1 

I 8.5" ~ 

! 
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sa histórza. Sin  embargo,  es  conveniente  volver  a  decir  que  dichas  medidas SL 
guieron  los  criterios y conveniencias  que  dicto el F M I para  con  sus  agremia- ... 

dos. De esta  manera, en el caso  del  deeequilibio  externo  &te  obedecfa,  según 

el  criterio  del  fondo, por  un  lado a la  eobravaluaci6n del peso mexicano y -- 
por  el  otro a las  restricciones  de  la  oferta  de  exportación. A ello  hnbrfa -- 
que  añadir  la  mala  politica  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. . 

í 

- ,  

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  las  medidas  que  formaron pade del pro - 
grama de estabilizaci6n  para  atender  el  desequilibrio  externo  conaistieron  en: 

incremeniar  las  reservas  internacionales  del  banco  central,  establecer  un 1imL 

te  absolutl:, 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 s~  parte, e l  F M I- 

’ ,. 

’ asegurarfa  mediante  vigilancia 

diendo  de  dicha  observancia  la 

prestaba el F M I a México. 

L. i 
periijdica  la  observancia del  programa,  depen -- 
disponibilidad  de  los  recursos  financieros que- 

Por  otro  lado,  la  reanimación  de.l,crecimiento  económico se  darfa  en  dos -- 
criterios  básicos: el  surgimiento  de  1a.inversión  privada  como  elpivote  de lae 

conomfa y la  expnncidn  industrial  sobre  la  basc da la  exportaci6n  mnnufactura- 

ra. Para  ello, el”F M I consideraba  indispensable  que  se  “recuperara  la  con -- 
fianza”  del  sector  privado, y a la vez que increnientara  la  rentabilidad  de las  

. .  I 

empresas y se,evitara la  expansiÓn”superflua”  del  mercado  interno- 40/ 

Finalmente  las  medidas  que  dictó  el F pi I para el programa de estabilizo -- 
cf6n  se  concretaron  en  diversas  acciones  de  polftica  económica.  Estas  se  ini-- 

P 

ciaron  con la devnluaci6n  del  peso  mexiano  en 1976,  se  sostuvo  la  libre  conver 

dc 
t 
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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- . .  . I  

del gasto  público. 
I ' .  

y 
. -4 

Asf entonces,  se  puede  argumentar  que  a  partir  de  la  puesta  en  marcha  de d i  

chas  medidas, se marca  de  hecho  en  México el inicio  de  un  nuevo  módulo  de desa 

m a l l o  capitaldata,  al. cual eurgo como Gnica e l t a r n a t i v e   p e r a   r e s o l v e r  loo p r g  

blemas  que  atraviesa  acatualmente  el  aparato  productivo  mexicano. . .  
e). Devaluacidn y c a m b i o .  - 

La  devaluaci6n  de 1976 puede  atribuirsele al inicio de un  nueve  modelo de - 9 

desarrollo  capitalista  en  Me'xico, el  cual  bajo  el  impulso de la  exportaci6n ma 

siva  de  petr6leo y sus  derivados  que  instrumentará  el  gobierno  portillista, re 

4 

cupera  la  vieja  idea  de  la  industrializacidn  acelerada,  pero  ahora  dentro  de - . 

. una  nueva  concepci6n  do  polltica  econdmica  forjada Qeta calor  de loo tropiezos 

de la  polftica  del  régimen  echeverrista. No obstante,  dice  Pablo  Ruis  conside- 

rada  en sf la  devaluación  no  se  utiliza  como  un  mecanismo  corrector  en  Un  mar- 

co coherente y articulado  de  disposiciones  que  entrarfan  en  juego de inmediato 

. ante  el  fracaso  de  la  polftica  del  régimen echeverristar POK el  contrario,- 41 I 

e'sta debe  entenderse  como  una  medida  que  fue  instrumentada  con  el  carácter  de- 

urgencia  que,  debido  a  las  condiciones  pollticas 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,  por  sug  efectos,  'se  volvió  una  fuente más de deses 

tabilidad,tanto  económica  como polItica. 

t 

Pese a  sus  errores  y  medidas  colaterales,  la  devaluación  no  fue  sino  un pa- \ 

so necesario a una  estratégia más amplia. Dicha  estratégia se apoyará  en  la -- 
concepción  'de  la  crisis  por  parte ( ' 3  1a.tecnocracia  liberal,  según  la  cual  el -- 
desequilibrio  externo  responde  a  causas  tanto  estructurales  como.monetarias,-- 

* 

es decir,  las  primeras  se  basan  a1,agotamiento  del  modelo de sustitución  de -- 
idportaciones,  el  cual  ha  inhibido ya la  expansión  del  aparato  productivo  ha-- 

t 
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cia  ea  extrrior al haber:  creado  un  mercado  caccivo por la vfa  del  proteccionis 

mo: en  este  modelo  se  forman  fuertes  distorsiones  en  la  estructura  productiva- 

Y de  precios,  lo  que  ocaciona  esca: xes y estrangulamientos  que  se  agudlzan -- 
aún &S 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 un;-cre - 
ciente  sobrevaluacidn  del  peso y una  alta  sensibilidad  de lo6 inversionista8 a 

las  modificaciones'  del  tipo  de  cambio, lo 'que  afecta el exportador  real o PO-- 

tencial. m 

De lo  anterior  se  derivan dos planteamientos  básicos:  según ReneVillarea1,- 

debe instrumetarso  una  serie de medidas  de  urgencia  para  hacer frdts a la crL 

816, y también  debe  hacerce  un  programa  de  desarrollo a más largo  plazo el - - 
cual  modifique  las  causas  que  dieron  lugar' a  dicha  crisis, cs decir,  6ste  debe 

r6 remodelar  la  estrategia  de  dosarr,ollo  industrial  que  se  ha  seguido. Asf, el 

plan  será  una  politica  de  transici6n  hacia  una  estratégia m& amplia de desa-- 

trollo. O sea, se  pasarfa  de  favorecer  la  sustitución  de  importaciones a  fomen 

, tar  la  sustitución  de  exportaciones  por  la  vfa  del  recurso n& abundante y ba- 

. rqto:  la  mano  de  obra. 

u 

- 

. f). Conclusibn. 

El  año  de 1976 señala  un  aumento  de  cambio  en  la  polfticn  econdmica  mexica- 

na, en  especial  la  asociada al sector.externo.  Estas  nuevas  condiciones  se  de- 

terminaron  en  general  por  dos  factores  básicos:  la  necesidad  de  enfrentar la - 
crisis,  y  el  descubrimiento  de  nuevos  yacimientos  petroliferos lo cual  hizo -- 
pensar  en  la  posibilidad de que el pass se convirtiera en  exportadoi  imporeante 

de  energéticos  en  muy  corto  p1azoi)Tal  parece  que  'la  opcidn,  quizá  no  escogida 

sino impuestas.aparte a la  direccf6n  de  un  nodelo  de  desarroilo  neoliberal, -- 
que  corresponde  puntualmenta a una  remodelación  del  orden  económico  internacio 

nal  de  la  zona  capitalista,  con  texto  donde l a s  economias  latinoamericanas de- 

deearrollo  intermedio,  jugarán  un mevo papel  dentro de la  o'ptica de tipo  libe 

- 

$f - 
- 

. .  

. .  



ral. 

Asf entoncesI  con  lo  anterior BO daba marcha  atrQsI  ante la crisis, D los 

mecanismos  de  estjmulo  que  dictaba  la  teorfa  Keynesiana, en la  cual  el  papel - 
clave lo tenZa el Estado. 

I 
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1 
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7 . -  " P o r t i l l o  y l a  p o l l t i c a  petrcl lera  " an te  "- l a  c r i s i s .  

a ) .  I n t r o d u c c i b n .  
~ 4 

A finales de 1976, México  experiment6  una  de  las  criele  econdmicas mbs Beve-- 
. -  
ras  de  su  historia. La tasa  de  crecimiento  de  la  economía  declinó,  con  ello  au-- 

mento  la  recesi6n  econdmica y la  lnflacl6n.  El  sector  externo  de  la  economfa  se- 

habia  deteriorado;  existfa  un  déficit  en  la  cuenta  corriente  de  la  balanza  de  pa - 
gas de tree mil  millones  de  d6laros y una deuda externa t o t n l  ( píiblica y privo- 

da ). de más de  veintidos  mil  millones  de  ddlares. No obstante  a  lo  anterior, de- 

be argumentarse  tambi6n  que  mucho8  invereioníetas  habsan  transferidd  bueno  parte 

de SUB fondos 01 exterior,  príncipnlmente  a  Eetadoe  Unidoe,  eeto  ocaelon6  que -- 4 

aumentaran  las  presiones  para  que  se  devaluara el peso  por  primera vez desde -- 
1954.  As€ entonces,  debido  a  que  una  de  las  bases  fundamentales  de la eetabill-- 

dad pol€tica  en  México  ha  sido  la  capacidad  del  r6glmen  para  promover y mantener 
a '  

altas  tasas  de  crecimiento  económico, el deterioro  de  la  economLa  produjo una -- 
gran  preocupación  en  algunos  clrculos  que  cuestionaban  la  vialidad  del  sistema - 
polCtico  mexicano  bajo  estas  circunstancias. 

r Por  otro  lado,  debemos  decir que, antes  de  transferir el poder el Presidente 

Luis  Echeverrfa  puso  en  práctica  algunas  políticas  cuyo  objetivo  priinordial  era- \ 

sentar  las  bases  para el  inicio de un' perfodo de crecimiento  económico  sólido - 
y mbs  qano.  .Ea decir,  Echeverrfa f írmd  un  acuerdo  de  eetabilizncidn  con  el'  Fondo 

Monetario  Internacional  en el  cual  el  gobierno  mexicano  se  comprometía  a  poner - 
en  práctica  ciertas  medidas  que  significarían  un  cambio  fundamental  en la polfti 

I 
ca ecotldmica  tradicional?  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 

42g 
lk 

que  se  utilizaba  para  proteger a los  productores  internos. 

Ahora  bien,  ante  Qste  devenir  de  acontecimientos, Jose L6pez  Portillo  asume - 
la  presidencia  del  pafs y tan  sólo  a  tres  semanas  después  de  haber  iniciado SU - 

I 9 u 
i 
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administrnci6n,  se  nnuncid  un  cnmbio muy  importnnte  en 13  polfticn  perrolcro'tr2 

dicionals'  de  M6xico.  Echeverrio  hnbln  sentado  las  bases  que  hicieron  posible - 
este  cambio  fundamental  en  la  politica  petrolera, ya que  en su 'mandato, el 17% - 
del  total  de  lo  inversi6n  pGblica  se  destino a desarrollar  la  industria  petrole- 

' ra. Sin embargo, Echeverrfu @e habfn  tahuaado u utilizar a1 potr¿iloof?4.' como hu- 

rralilLenta  principal de au polftico ~con6míca. Empero, la nueva adminietr~cl6n de 

, L6pez  Portillo  .parecfa  estar  determinada a probar  lo  contrario.  En  particular, - 
al  cambio  de  polfticn  petrolera  tradicional  ayudarfa a restablecer el prestigio- 

crediticio de MBxico. 

A partir  de  este  momento,  las  declaraciones  públicas  del  gobiernb  pusieron  un 

dnfasis  especial en el sentido  de  que el cambio  de  polftica  petrolera  seria  fun- 
4 

damental  para  encontrar  una  soluci6n a la crisis econ6mica,  para  mejorar  lo si-- 

tuación  social  de  las  clases  trabajadoras, y para  llevar a la  práctica  cambios- 

muy  importantes en la  polftica  económica  tradicional.  Debe  señalarse  que  una  vez 

que  se  hizo  pública  la  nueva  polftica  petrolera,  la  administración  de  Lópzz  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,  representaria  cambios  muy 

significativos en la  polftica  económica  tradicional  de  México.  Más  particularmen - 
te,  Lop62  Portillo,  parecfa  que estnbacompometido a llevar a efecto  cambios -- 
sustanciales  en  algunos  aspectos  fundamentales  del  modelo de crecimiento  económk 

co tra,dicional  de México,  en  especial  en lo que  se  refiere a  las  polZticas  que - 
habian  llevado a  México  a  depender  excesivamente  del  crddito  del  exterior  para - 
lograr  altas  tasas  de  crecimiento  económico. 

, 
El'objetivo de  este  inciso, es el de  cuestionar  la  posici6n  oficial  en  el  sen 

tido de  que la nueva  polZtica  petrolera  fue  establecida  tnnto  para  resolver  los- 

problemas  económicos  especfficos  del  momento,  como  para  efectuar  reformas  econó- 

micas.~ sociales  fundamentales.  Pero, el argumento  central es que  de  acuerdo a - 
la  evidencia  empfrica,  se  cambió  la  polltica  petrolera  con  el  objetivo  de  permi- 

- 

* 

8 .  

tir  la  continuoci6n  del  modelo de crecimiento  econ6mbco  tradicional.  Este  Gltimo 



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 re' - 
gimen  politico mexican:, y para el  record  de &S de 50 años  de  estabilidad pol€ti 

CB b 

Finalmente,  lou  p;incipales  argumerrtos en  este  inciso  son  que  In  decisi6n de- 

1976 de  cnmbior la polftica  petrole'ra  mexicana ha permitido  la  continunci6n  del- 

modelo tradicional de crecimiento  ecat~dmico e i n  que ee sfectGen reformne a¿ondmi - 
cas o eocinles  sustanciales; y que  se  han  producido  algunos  cambios politicos 19 

teres.antes  desde 1976, cuando  se  decidió  continuar  la  polit'ica  econÓm-Lca  tradi-- 
, 

cional  con el apoyo  de  una  nueva  polftico petrolera. De esta  manera', el Petr6leo 
ne convertirfn  on  la  base  fundnmentr?  da  la estrategia econdmicn  del  gobierno -- 4 

portillista. 



b). Objetivos de las  pollticas  petrolera y econ6mica ( 1 9 7 7 - 1 9 7 9 ) .  

i.3 
' O  
t. ?r 

Aquf  se  analizaron  los  principales  objetivos  del  gobierno  durante los prime - t 

ros tres  años  de  la  administración. Los objetivos  del  gobierno  pueden  agruparse- ". 
' 1  

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 inve; 

sión privada. 

Fortalecer  las  finanzas  del.  sector  público. O 

Lograr el equilibrio  del  sector  externo  de  la economla, y . 
Mejorar  las  condiciones  socioeconómicas  de  las  clases  trabajadoras. 

* 

Estos,  puntos  quedaron  supeditados  como  se  dijo  en  la introduccih, al desarro 

110 del  petróleo,  debido  a  que,  jug6  el  papal  de  fuente  de  financiamiento  princh 

pal  del  crecimiento  económico  a  través  de,  la  generación  de  ingresos  por  concepto 

de  exportacien. A s I  entonces,  la  preocupación  central  de  la  administración  de Ló 

pez Portillo 01 tomar el  poder,  fue In 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 6nfal;i.s especial  en  su  compromiso de restable" 

cer  altas  tasas  de  crecimiento  econ6mSc0,  asimismo,  busca  la  estabilizacidn  en - 
las  finanzas  del  sector  público  y  el  control  del  desequilibrio  en  el  sector  ex-- 

terno  de  la  economias'  Durante  los  primeros  meses  de  la  administración  existió- 

una  tendencia  entre las autoridades  a  referirse  al  petrdleo  en  pCblico  en  forma- 

no muy  significativa..Por  ejemplo,  la  discución  del  tema  del  petróleo  durante el 

discurso  de  toma  de  posesión  estuvo  caracterizado  por  generalidades: garantizar: 

mos la  Oferta  de  todo  tipo  de  energfa  que  sea  necesaria.  Tenemos  suficientes  hi- 

drocarburos  pari  apoyar el  desarrollo  industrial y otras  metas  nacionales- 46 /  - ). 

En  ese  mismo  discurso  L6pez  Portillo  definió  dos  metas de polItica  económica,  el 

. .  

fortalecimiento  de las finanzas  públicas y del  sector  externo  de  la  economfa.  Un 

ejemplo de ello fue el  querer  incrementar  el  nivel de ahorro  del  sector  público.. 



En  relación al sector  externo, el presidente  puso  énfasis  en  que, al contrario - 
de sus predecesores, é1 seguida una  politica  de  tipo  de  cambio  realista:  la so- 

brevaluación  del  peso  tuvo  efectos  negativos  por  muchos  años  en  la  balanza  de p: 

gos al favorecer  las  importaciones y hacer  las  exportaciones  mexicanas  menos -- 
'i 

atractivas. A esta  politica  todos  aquellos  pasos  necesarios  para  combatir la -- 
idea  de  que  mantener  una  tasa  de  cambio  estable  es  uqa  medida  apropiada  de  nues- 

tro  desartollo; le daremos  su  valor  real y nada 471 . . f  
t 

Miguel  de  la  Madrid,  que  era  subsecretario  de  Hacienda,  declaró  ante  la  con-- ' 

venci6n  anual  de  banqueros al principio  de 1977 lo siguiente:  Combatir  la  infla- 

cibn,  lograr  altas  tasas  de  crecimiento  econdmico 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  constituy5 el director  general  de I 

'PEMEX. Jorge Diaz Serrano  hizo  esfuerzos  especiales  para  resaltar la importancia 

del-programa de damrrollo pretrolcro, DIQZ Serrano m refiri6,da manera enfltl 

ca al papel  que  jugaria el petróleo  en  la  estratdgia  económica  de  López  Portillo, 

El  paXs  tiene  petróleo y PEMEX puede  generar  ingresos  suficientes  para  solucio-- 

nar  los  problemas  económicos  actuales (. ..). Lo que  seria  grave  es  que,  teniendo 
la  posibilidad  de  exportar,  decidiéramos no hacerlo.  Esto  haria  más  difIcil el - 
logro de.un desarrollo  integral,  cerrando el circulo  vicioso  en  que  se  encuentra 

atrapada  nuestra  economEa  como  resultado  de la existencia de recursos  financie- 

It 

ros insuficiented. @/ 
. .  

Podemos  observar  de lo anterior,  que  Diaz  Serrano  consideraba  que  la  situa -- 
ci6n econ6mica por la  cual  atravesaba  México  no  requerfa  reformas  fundamentales, 

sino que  simplemente  existIa  una  limitación  de  recursos  financieros.  Sin  embargo 

a esta  perspectiva, los funcionarios  encargados  de  la  polftica  económica  pare -- 
cfan  estar  mBs  preocupados  con la definici6n  precisa de como  llevarfa  México a - 

' la  prictica  nuevas  medidos  cuyo  objetivo  serfa  mejorar  la  situación  económica, - 
al mismo  .tiempo  que  se  respetaran los acuerdos  esgablecidos  con  el  Fondo  Moneta- 

c 
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r i o   I n t e r n a c i o n a l .  

El s e c r e t a r i o  de  Hacienda  David Ibarra pondrZa é n f a s i s  nuevamente  en l a  d e t e r  

minación  del  gobierno de  depender  cada  vez menos d e l   c r é d i t o   e x t e r i o r   p a r a   f i n a n  

ciar sus proyectos:  En re lnc ibn  a l a  deuda externa ,  debemos proceder con c a u t e l a  

(...) ciertamente podrZamos depender  en forma cada vez mayor  de c r é d i t o s   d e l  ex- 

ter ior ,   pero  esto   solamente   causar ía   problemas de l a r g o   p l a z w  43 I 

Durante Qste.   perfpdo,   L6pez  Porti l lo  continub con su   ac t i tud   caute losa .   Pos te  

riormente a l  repor te  de  Dfaz  Serrano en r e l a c i ó n  a l  aumento  de las  reservas  pro- 

badas de hidrocarburos,  e l  pres idente  L6pez ' P o r t i l l o   d e c l a r b :  Somos afortunndos- 

por  tener una econom€a  d ivers i f i cada  que n o s   p e r m i t i r á   u t i l i z a r   e l   g e t r ó l e o  como 

aepocto da un plan   genera l ,  an vez da c o n v e r t i r  nl petrdleo en la piedra angular 

de los   es fuerzos   nac ionales   por  e l   d e s a r r o l l 3 '  A p a r t i r  de   entonces ,   ex i s te  un 

cambio  fundamental  en c l  tono de las  declaraciones   públ icas  de funcionarios  gu-- 

bernamentnles, que  comenzaron a expresar  de manera d s  a b i e r t a  lo que se  espero-  

ba d e l  programa  de desarrol lo .petrolero .   E jemplo de e l l o   f u e  e l  primer  informe - 
de gobierno de  López P o r t i l l o ,  en él. expresó la importancia que concedfa el pe-- 

t r b l e o :   e l   p e t r l i l e o   s e   e s t i   c o n v i r t i e n d o  en  una piedra  angular de nuestra  inde-- 

pandoncia  econ6mica, an una herramienta pnrn corragir   nuaetrae   def ic iencino an - 
tanto  que actusmos  con  moderaci6n y habil idad.( . . . )  E l  pi-ograma p e t r o l e r o   f a v o r 2  

ceri e l   c r e c i m i e n t o   i n d u s t r i a l  y garant iznrh un.grnd.0 de independencia  econ6micc 

como nunca  hemos conocido en l a  h i s t o r i a  de nuestra naci6ng'  De esea  manera, el 

presidente y o t r o s ' f u n c i o n a r i o s  también  comenzaron a poner   énfas i s   espec ia l  a l  - 
hecho de que e l   p e t r ó l e o   s e r i a   u t i l i z a d o   p a r a   m e j o r a r  el nive1.de  v ida de las -- 
c l a s e s   t r a b a j a d o r a s .   E s t o   q u i e r e   d e c i r  que e l  pe t r6 leo  tambidn s e   c o n v e r t i r I a  en 

l a  predra  angular de l a  p o l f t i c a   s o c i a l   d e l  régimen: He estado  pensando, compañe 

ros   t raba jadores ,  que ha l legado e l  tiempo  para  poner f i n  a l a  miseria que ha -- 
afectado a tantos  mexicanos  'por  tantos  años, debemos  de t e n e r   e l   t a l e n t o  y l a  vg 

luntad 'para   reso lver  de una vez  por  todas, a t ravés  de nuestro  arduo  trabajo,  e l  

Problema de l a  miseria. Para d icho ,   propós i to ,   . e l   pe t ró leo  es y debe s e r   e l  fac-- 

1 

iu 

I 
I 
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t o r  de apoyo m6s í m p o r t a n t e r  5 2 1  

En resumen, las autoridades  pusieron  con un mayor grado de c lar idad,  la impor 

tancia  del   petrdleo  para  obtener  los  cinco  objetivos fundamentales del  gobierno. 

- 
I 

* i  1 %I ? 

I 



-. 

- 
Aqui  se  analizarbn  los  supuestos y los  objetivos  del  Plan  Nacional  de  Desa'rro - 

- '110 industrial ( 1979 ), del  Plan  Global  de  Desarrollo ( 1980 j y  del  Programa - . >  

de Energia ( 1980 )..En general,  las  metas  cuantitativas  incluidas en\ estos  pla- 

nes  para  el  persodo 1979 - 1982 son d s  ambiciosas  que  aquellas  acordadas  con el 

Fondo Monatnrio  1ntorn:rcionnl para el prrfodo 1977 - 1979. 

,Los planes  constituyen quizii el  esfuerzo'  gubernamental d e  importante  para dz 
finir  sus  objetivos y politicas  de  largo  plazo.  Cuando  se  publicÓ el  Plan Nacio- 

nal  de  Desarrollo  Industrial l o  economfa  mexicana  estaba  en  un  proceso  de  expan- 
* 

si6n y aceleracibn,  tal  como  lo  estaban  la  demanda  munial  de  petr6leo  y  los  pre- 

'cios del mismo. A l  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 periodo 1979 - 1982. No obstante, los analistas  del  mercado  petrolero  interna - 
cional  han  aprendido  que  realizar  este  tipo  de  proyecciones  es  bastante  arriesga - 
do. As5 pués.  podemos  observar  que las proyecciones  del  gobierno  sobre  los incre- 

mentos  del  precio  de  exportaciones del. petróleo  no  correspondieron  la  realidad, 

por LO tanto,México  se  encontró  en  un  momento  dado  con  mucho  menos  recursos fi-- 

nancieros  que  los  que  esperaban  conseguir  sus  objetivos  de  poliLtica  económica y-  

social.  Sin  embargo  el  Plan  Industrialpreveía  que  las  metas  originales  de  produs 

ción y exportación  de  petróleo  de  PEMEX  serían  suficientes  para  alcanzar los ob- 

jetivos  de  política  económica  discutidos  anteriormente.  En  contraste  con  esta SL 
tueci&n,  el Plan  Global  inclufa  la  nueva  plataforma  de  producci6n  y  exportacíbn- 

¿e 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,  c0nstituyer.m  la  base  sobre  la  cual  López  Portillo  deci-- 
I 
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di6  estas  nuevas  metas de producción y exportación. - 
Entre los  objetivos  centrales  de  esos  planes  se  cuenta  el  mantenimiento  de ta 

Bas  de  crecimiento  econ6mico  anuales de1  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- 
t4 

c 

dustrial  ponla énfasis  especial  en el crecimiento  de  las  industrias  del  acero, - 
bienes de capital  y  petroqufmica.  La  expansión  en  éstas  industrias  es  necesaria- 

para continunr  profundizando el procetso de auetituci6ndelmportacioneaen p a h a -  

como México.  El  Plan  Global  tomaba  en  consideracídn  la  nueva  estratégia  guberna- 

mental  para  apoyar el crecimiento  de  la  producción  agricola. Esto quiere  decir - 
que  el  Plan  Global  ponla  mayor  Qnfaeíe  que  el  Plan  Industrial  en  el’crecimiento- 

equilibrado  entre  la  agricultura  y  la  industria. 

. I  

I 

I 

4 
I . ‘  

. ’  
Con  en  objeto  de  que  la  comunidad  de  negociosparticipara  de  manera más impor- 

tante  en el logro de los  objetivos  gubernamentales, el Plan  Global  prevefa  una - 
intcrvcnci6n  mbs  moderada  del  sector  piiblico  en  la  economfa  que  el  Plan  Indus -- 
trial.  En  lo  concerniente al sector  externo  de  la  economfa, el  Plan  Global  in -- 
clula  la  preferencia  por  un  nivel  de  exportaci6n  mayor  que el Plan  Industrial -- 
( especialmente  en  lo  que ~~.refiere n la  cxportaci6n de petr6leo  y  gas  natural) 

En’contrnste  con  esta  situaci6n,  el’  Plan  Industrial  proyectaba  un  crecimiento  en 

la demanda  agregada  interna  que dar€a 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  periodo  en  relación 

a la  elaboración de la  polftica  económica.  También  debe  decirse  que  en  muchos  ca 

sos, los medios  propuestos  para  lograr  estas  metas  eran  inapropiadas e incluso - 
contradictorios.  Por  ejemplo, el  Plan Industr’ial  proponfa  varios  incentivos  ta-- 

les  como  la  devolución de impuestos y los  subsidios,  con  el  objeto  de  que  se  in- 

. .  - 

.;- 

crementaran  las  inversiones  del  sector  privado.  Sin  embargo,  otorgar  incentivos- 

tan  generosos  con el  objeto de  que  crecieran  las  inversiones  privadas  constituxa 

una  contradicción en relación a otro  objetivo  central  del  gobierno:  el  fortalecf - 



P 

miento de las f i n a n z a s   d e l   s e c t o r   p 6 b l i c o .   E s t o   e s ,   o t o r g a r   s u b s i d i o s  de t a l  mag 

nitud  podría  acabar con los efec tos   pos i t ivos   der ivados  de medidas t a l e s  como e l  

incremento de l o s  impuestos. 

Debe hacerse   notar  de i g u a l  manera  que es tos   p lanes  son de c o r g c t e r   i n d i c n t i -  

vo solamente. Esto e s ,   l o s   p l a n e s   d e l   g o b i e r n o  no inc lufan  medidas  para que to-- 

dos los sec tores   soc ia les   cumpl ieran  con los o b j e t i v o s   d e s c r i t o s .  No obstante ,  - 
la importancia.  de d ichos   p lanes   es tá  en e l  ¿ompromiso d e l   s e c t o r   p ú b l i c o   d e l  --- 
pafs  de buscar  obtener  c iertas  metas  fundamentales de p o l f t i c a  econbmica. 

Además  de la f a l t a  de compatibil idad  entre medios y f i n e s ,   e s t o s   p l a n e s  son - 
c r i t i c a d o s  por i n c l u i r   o b j e t i v o s  demasiado  ambiciosos.  Pocas  economias en e l  mu2 

da han logrado mantener un promedio anual de erecimicnto del  arden AeI. 8%. fete-  

meta e r a  demasiado  ambiciosa si se l e  compara con las  proyecciones   bastante  pes& 

; ,mistas  elaboradas  por el Fondo Monetario  Internacional  en r e l a c i ó n  a la evolu -- 
c i d n  de I n  economIa mundial  durante los ochenta,  Por lo t a n t o ,   e r a   p r e t e n c i o s o  - 
esperar  que In cconomfa  mexicpno  pudiera l i b e r a r s e  de IPS e f e c t o s  de l a   r e c e s i 6 n  

económica  mundial y c r e c e r  en f o r i  continuada a  una tasa anual del 8%. 

.Finalmente,   es   necesario  hacer  algunos  comentarios  sobre e l  Programa de Ener- 

g ia   publ icado al f i n a l i z a r  1980. Uno de sus  apartados  fundamentales  establece -- 
que  en tanto  que las  reservas  de hidrocarburos y las condiciones técnicas lo pey 

mitan,  México  producirla y expor tar ía   tánto   pe t ró leo  como. fuera   necesar io   para  - 
man.eper un crec imiento  econ6mico  anual   del   8X,asfcomouncoef ic ienre   def ic i tar io  

entre  la cuento  corr ienta  y el PI13 de lX,. aGn cuando el Plan I n d u s t r i a l  y mfie -0 

tarde el. Plan  Globa1,proyectaban un déf ic i t  d e l  orden d e l  2%. 

En' resumen, de acuerdo a l a  informacibn  disponible,  l a  decis i6n  del   gobierno-  

en 1976 de cambiar l a  p o l i t i c a   p e t r o l e r a   t r a d i c i o n a l  de México es taba  encaplinada 

en primer  lugar a solucionar   las   di f icul tades   económicas   encontradas   por  l a  adml, 

,. n i s t r a c i ó n  de  López P o r t i l l o .  Por lo t a n t o ,   e l ' a u g e   p e t r o l e r o ,   a s í  como l a  r a t i -  

f i c a c i d n  d e l  acuerdo de e s t a b i i i z a c i ó n  firmado  con e l  Fondo Monetario  Internacig 

). 

c 
'! 

nal ,   parec ian   proveer  un marco  apropiado  para.  fomentar las   invers ione-s  y e l   c r e -  
I 

i 
I 
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cer 

que 

con 

las  f i n a n z a s   d e l  sector  públ ico ,  asf como terminar con l a  brecha de d iv isas -  

amenazaba con o b s t a c u l i z o r   e l   c r e c i m i e n t o  econbmico. Y e l  gobierno  contarLa- 

recureos   adic ionales   para   mejorar  l a  rituacibn da l a r   c lneae   t rabn jndoras ,  - 
Esto s e s f a  a grandes   rasgos   lo  que e l  gobierno  querfa  lograr  con e l   p e t r ó l e o  en- 

l a  economla d e l  pafs. 



. .  
S 

d ) .  Resultado "- de l a  p o l i t i c i l  .- petrolcra en l a  economía. 

d . 1 ) .  Resultado a l  restablecimiento " d e  altas  tasas de creci- 
m i e n t o .  

La administracidn  de  Ldpez  Portillo  logrd  obtener  durante  este  perfodo su ob- 

jetivo  fundamental  en el sentido  de  restablecer  altas  tasas  de  crecimiento  tanto 

econhmico  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  econ6mico  respectivamente,  la  polftica  de  apoyo al crecimiento - 
económico  acelerado  ha  servido  para  mantener  la  estabilidad'  polftica  por  más  de- 

cinco  décadas.  Esto es,  el  regreso al crecimiento  econ6mico  acelerado  fortalecilj 

la legitimidad del  régimen,  que  habia  sido  dañada  como  resultado .de la  crisis -- 
económica  y  de  los  eventos politicos que  tuvieron  lugar al finalizar 1976. Indiz 

cutiblemente, el petróleo  fue el  sector más importante  en  este  rengl6n. No obs-- 

'tante,  otras  industrias  esperimentaron  un  alto  crecimiento,  particularmente de - 
1979 - 1981, son  la  construccidn  y  la  electricidad.  El  crecimiesto  en  estas  in-- 

dustrias  es  una  ilustración  del  aumento  de  la  demonda  agregada  en  la  economio. - 
En  pofses  en  desarrollo  tales  como  México., el-crecimiento de  las  inversionés y - 
de. la  actividad  econ6mica  generalmente,  provocan  un  aumento  en la demando  que da- 

como  resultado  la  exponsidn  de  este  tipo  de  infraestructura,  creando  con  ello  mu - 
chos empleos  nuevos  en  el  proceso.  Esto  reflejd que por vez primera  en  muchos -- 
años,  México  logrd  reducir  efectivamente el problema  dramático  del  desempleo y - 
del subempleo.  Sin  embargo,  esta  situacibn  debe  tomerse  con  cierta  precaucidn. - 

' El Baxo de.México ha  señalado  correctamente  que  hay  una  escasez  de  mano  de  obra 

calificada  en  muchas  áreas  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- . 

ndmic- As% entonces,  mientras  las  tasas  de  crecimiento  económico  se  mantengan 

i. 

531 

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 - 
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problema  del  desempleo  y  del  subempleo  es  mantener  altas  tasas  de  crecimiento -- 
econ6mico.  Sin  emborgo, las prespectivas  en  este  sentido  no  son  muy  brillantes,- 

ya que el problema  estS  en  que  las  altas  tasas  de  crecimiento  econdmico  asicia-- 

, .  

das con 01 auge 

regimen en 1976 

Dichas  reformas 

!. 

petrolera de MBxico redujeron lne pramionen ejercidos nabre el - 
para  poner en  práctica el tipo  de  reformas  econdmicas  necesarias, 

constituxan  un  prerrequisito  para  terminar  con la estrategia  de- 

:.j 
L 

crecimiento  econdmico  trodicionnl  basada  en el  ff-nanciamiento  deficitario  y la - 
dependencia  excesiva  de  crgditos d e l  (exterior. Asf, el petrdleo  permití6 al rbgL 

men.  restablecer  altas  tasas  de  crecim.iento  ixondmico y mantener el modelo  tradi- 

ciondl  de  crecimiento.  Por  ejemplo, In intervenci6n  del  sector  públlco  en la eco 

nomfa ha  seguido  aumentando,  las  finanzas  del  sector  público  no  estan  equilibra- 
4 

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 

devaluociones,  tardfamente  efectuadas  en 1982. As5 pues, e'sta situación va en -- 
contra  del  objetivo  primordial  del  régimen:  asegurar el  crecimiento  econ6mico a2 

tosostenido  en el largo  plazo. 

.Hay  que  hacer  notar,  que los factores que explican lo falta  de  capacidad  del- 

r6gimen  para  estas  reformas  econdmicas  importantes  serin  discutidas  posteriorme2 

te,  Primero  analizaremos  la  inversi6n  asociada  con el restablecimiento  del  creci . .  - 
miento  econdmico  acelerado. 

I 



d.z).Resultado  al  apoyo de altas  tasas de irlver's16n. 
v 

. \  

Las altas  tasas  de  inversión  observadas  durante  esta  administración  ofrecen - 
una  perspectiva  bastante  optimista en relacidn  a  la  evolucidn  de  la  econom€a  me- 

xicnna.  Empero,  un  andlieis m68 profundo  de lo que sucedí6 an astos ofioe puede - 
provocar  una  disminución  en  el  entusiasmo  inicial; ya que  las  inversiones  de  la- 

comunidad  de  negocios  no  fueron  tan  grandes  como  se  esperaba. i. 

a 

En 1976, la comunidad  de  nogocios ue quejd de qua  e6taba  eiondo  empujndn nfuc 

ra  de  la  e'conomia  como  consecuencia  de  la  expansión  exagerada  del  sector  público 

Desde 1976 a 1982, la  participación  del  sector  público  se  increment6  hasta  alcaf! 

zar cerca del 45%# siendo  6ste  el  nivel m& alto  desde l o s  años  cuatenta3' Esto 

parece  indicar que, durante  la  administración  de  Ldpez  Portillo  la  comunidad  de- 

negocios  permaneció un tanto  ajena : los  esfuerzos  del  gobierno  por  aumentar  las ' 

.tasas  de  inversidn.  Esta  actitud  en  los  inversionistas  privados  no  es  fácilmente 

explicable,  especialmente si se  considera  que  hast? el final de,la administra -- 
cibn no se  habxan  efectuado  cambios  significativos  en  la  politica  económica  tra- 

dicional,  que  generalmente  ha  apoyado  el  proceso  de  acumulación  de  capital:  Di-- 

cho politica  ha  incluido  tradicionalmente el mantenimiento  de  bajas  tasas  de  im- 

puastos,  enormes  subsidios y un  proteccionismo  excesivo. No obstante, exietcln -- 
otros dos.  factores  que  harfan  pensar  que  la  comunidad  de  negocios  debió  haber in 

crcmentado su8  inversiones  sustancinlmente  durante los Gltimos  seis años. Un  prL 

mer  factor  es el de  las  perspectivas  generales  por el auge  petrolero  anunciado - 
en 1976,  algunos p s d r f n n  oeilalar qua tomnndo en cuanta le  axperiancia de otroa - 
pafses  petroleros, los inversionistas  mexicanos  tenfan  ciertas  dudas  en  cuanto - 
a lo que  resultarfa  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. 

S co.  De  cualquier form, los inversionistas  privados  actuaron de una  manera  poco- 

I- 
,. 
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vieron  con  sospecha 'ra c r e c i e n t e   i n t e r v e n c i 6 n  del s e c t o r   p ú b l i c o  en l o  economXa, 

asi como algunas de las  p o l f t i c a s  económicas del   gobierno,  y que por e l l o   d a c i - -  

dieron actuar con cautela  durante  eso8  aiios.  Por l o  t a n t o ,   e l   g o b i e r n o  no tuvo - 
é x i t o  en a l c a n z a r   e s t e   o b j e t i v o  en p a r t i c u l a r  . 

Esto  no s i g n i f i c a  que l a  invers ión  públ ica ,  que fue mayar que l a  esperada, -- 
haya sido  improductiva,  debido a que, más d e l  25% ( aproximadamente v e i n t i u n .  -- 

. mil mil lones  de. dó lares  ) de t o t a l  de l o  invers ión  públ ica  de 1977 a 1981 estuvo 

destinada a l   s e c t o r   p e t r o l e r o .  Ma5 aún, si s e   l e  añade a esta cifra las  i n v e r s i c  

nes .de   todas   l as  demgs i n d u s t r i a s ,   r e s u l t a  que el s e c t o r   i n d u s t r i a l   r e c i b i 6  más-. 

d e l  50% d e l   t o t a l  de l a  invers ión  públ ica .  As% mismos l a  e l e c t r i c i d a d  y e l  acero 

fueron o t r a s  dos  5nd; ;str ias  beneficiadas  por Pas altas i n v e r s i o n e s   d e l   s e c t o r  pú 
t 

- 
b l l c o .  Ahora! bien,   las   grandes   cant idades  de d i n e r o , u e c e s a r i a . s   p a r a   e j e c u t a r   e l -  

programa  de desarro l lo   pe t ro lero   tuvieron   a lgunos   e fec tos   negat ivos  en re lac ión-  

' a otros s e c t o r e s   p r i o r i t a r i o s .  De especia l   importancia  es e l   b a j o   n i v e l  de inveL 

eíones con e l   o b j e t o  de i n c r e m e n t a r   l o s   s e r v i c i o s   s o c i a l e s  que o f r e c e   e l  Estado. 

Esto es  importante  por los e f e c t o s   p o t e n c i a l e s  de e s t a   s i t u a c i 6 n  en l a   e s t a b i l i -  

discuten d s  a d e l a n t e ,   b a s t a   d e c i r  en  estle momento que la   invers ión  pGbl icn en - 
el s e c t o r   s o c i a l   d u r a n t e  la administrncidn de  López P o r t i l l o   e s   l a  mds b a j a  que- 

r e  .m dado  en e l  perlodo  posrevolucionorio.  

Otro'  casp es cl 'de la inversión  en l a  defensa  del   pafs .  A l  e x i s t i r  más'recur-. 

so8 f inanc ieros   en . términos   abso lutos ,   e1 ,gobierno  emprendid un programa  de mo-- 

d e r n i z a c í ó n   d e l   e j é r c i t o .  E l  e j e r c i t o   c o n v e n c i a   a l   p r e s i d e n t e  Lapez P o r t i l l o  de- 

l a  necesidad de mejorar l a  capacidad de defensa d e l  pafs  a trave's de l a  a d q u i s i -  

ción de nueva i n f r a e s t r u c t u r a .  

Otro  caso de invers i6n  pGbl ica   es  el que s e   r e f i e r e  a l a  a g r i c u l t u r a .  A l a  -- 
mitad d~ BU ndmlnietraciGn LBpez P o r t i l l o  8 0  d i o  cuanto dr, qua l n e  lnvareionoe - 

i. 

públ icas  en es te   sec tor   e ran   insuf ic ientes   para   acabar  con la depresión de l a  -- 
producci6n y decidió   entonces   intentar   a lgunas   pol i t icos   inovadoras .  L6pez P o r t i  

. .  - 
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110 anunció el establecimiento del Sistema  Alimentario Mexicanop el SAM. Según - 
Cessio  Luiselli,  director  del SAM. decLa  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, debernos - 

de l  SAM era el  establecimiento de un marco  dentro  del.  cual  el  gobierno y los can - 
pesinos de tierras  de  temporal  crean  una xelaciAn de patr6n y empleados. Eb de-- 

cir, el gobierno  da a los  campesinos.insumos para la producciiin a bajo costo,  -.- 

a d  como  tambign se compromete a que  se  respeten los precids  oficialeo  paro  los- 

productos de los campesinos  y  le  garantiza al campesino un ingseso 'snual mfnimo- 

para proteger  sus  inversiones ( esto  en  caso de heladas o sequlasp  etc, 1. Enpe- 

ro, a cambio  de  esta  seguridad  los  campesinos  aceptan los polfticas  oiiciales en II 

.) 

caminadas  a  lograr  ciertas  metas de producción  de  artsculos  básicos que serán -I- 

'ven,didos por  la  Conasupo  en  áreas  urbanas a precios  subsidiados. 

Otra  polZticn  inovadora al respecto,  fue  In  controvertida  Ley de Desarrollo - 
Agricol.1  en 1981. ,Esta ley  permite o los campesinos  integrar  su  propiedad con --- 
las grandes  terratenientes. De  ello se esperaba  que  las  nuevas  unidades d e - p r o - -  

'ducción  contribuyeran a que  aumentaran  'las  inversiones  en e l  sector  rl;ralp asf - 
como In productividad  puesto  que se harh un USO mtts efectivo de los insumos.  De- 

esta  manera,  las  grandes  empresas  agricolas  pueden  negociar de manera  sbierra y- 

directa  con  los  campesinos  para  utilizar SUS tierrus a cambio de un  ingreso seg: 

ro y de una  participación  en  las  ganancias. 

No 0bstnnt.e tl lo anterior , debe decirse, que el oector agxdeola expcrimentd -a 

un crecímiento de más  del 5% en 1980 y en 1981, el crecimiento mlZs a l t o  de las; - 
últimas  dos décadas" 56/ 

t. 
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d . 3 ) .  Resu l t ado  a l  f c r t a l ec i rn i en t .9   de  l a s  f i n a r l z a s  p f i b l i c a s .  .? 
4 

- " . :. L 
I 

La c r e c i e n t e   i n t e r v e n c i ó n   d e l   s e c t o r   p ú b l i c o   e n  l a  economLa const i tuyó una  de 

las f u e n t e s   p r i n c i p a l e s   d e   i r r i t a c i d n   e n  las relaciones  del   régimen  con la  comu- 

nidad de negocios a l  p r i n c i p i o  de los   se tenta .   Dichas   re lac iones  ee deter ioraron  

an parte  porque  Echeverrfa  f inancid muchoe de sus prsgramnsr mediante el incremes 

t o  de l a  reserva o e n c a j e  l e g a l  de 108 bancos  comercialess  mediante la obtención 

t 

Y 

de  mayores c r i d i t o s   d e l   e x t e r i o r .  Como resultado  de estas medidas, e l  s e c t o r  p r i  

vado mantuvo muy boja8 SUB invereionee y en'nlgunoe eneos opt6  por mandar uu cn- 

p i t a 1  al. e x t e r i o r .  v. 

4 

Cuando e l  gobierno  buscd l a  ayuda d e l  FMI en 1976, se comprometi6 a poner  en- 

orden las  f i n a n z a s   d e l   s e c t o r   p ú b l i c o .  En p a r t i c u l a r ,  el gobierno  estuvo de 

acuerdo  en. incrementar  sus  ingresos  corrientes y en   reduc i r   sus   gas toscorr ientes  

As€, e l  gobierno puso énfasis   repet idamente   en que e jecutarZa  una reforma  global  

de impuestos  con e l  ob je to   de . incrementar   sus   ingresos .   S in  embargo, no se h i c i e  - 
r o n   p ú b l i c o s   l o s   d e t a l l e s  de l o s   p l a n e s  d e l  gobierno para e j e c u t a r   d i c h a  reforma. 

Xás b i e n ,  el problema  der iva   en  que-López  Port i l lo  fracasó a l  i g u a l  que sus pre- 

decesores  en  su  objet ivo  de  poner  en práctica una r e f o r m   g l o b a l  de  impuestos y- 
. ;. 

en  ,reducir los enormes subsidios  otorgados  por e l  sec tor   públ i co .   Por  lo t a n t o , -  

aunque e l  ahorro aumentd  de  manera importante,  los recursos  generados  fueron i n -  

s u f i c i e n t e s  para f i n a n c i a r ,   t o d a s  l a s  necesidades  de  inversión.  ÉSto q u i e r e   d e c i r  

que l a  p o s i c i ó n   f i n a n c i e r a   d e l   s e c t o r   p ú b l i c o  se mantuvo r.elativamentr dgbil. 

Ahora b i é n ,  e l  a n á l i s i s  d e l   s e c t o r   p e t r o l e r o   p e r m i t e   i l u s t r a r  con mayor furr-. 

za la d é b i l  s i t u n c i 6 n   f i n a n c i e r a  d e l  uectozr pbblico.  E l  pecr6leo  fue  e l   f a c t o r  - 
más importante  que  contribuyó a l  incremento d e l  a h o r r o   d e l   s e c t o r  yihl ico :  PEPllEX 

, . se c o n v i r t i ó  a s i  en e l  pr inc ipa l   contr ibuyente  de impuestos  en  México.  Estos  fofl 
i. 

dos  ayudaron a l  gobierno a c u b r i r  algunos de sus g a s t o s   c o r r i e n t e s  y de inver  -- 
siór No obstante ,   ante   e ' s to ,  l a  contr ibuc i6n  de YEXEX a un mayor ahorro fue in-  

s u f i c i e n t e  para c u b r i r  los enormes. g a s t o s  de InversiBn a que se ha  hecho  referen 
I 
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cia anteriormente. Y s i  e s t o  Po vinculamos  con e l  préstamo de quinc.e mil n i l l o  - 
nes 'de   ddlares  que s o l i c i t 6  PEMEX en 1981 para e q u i l i b r a r  s u  situacidr: f innncie-  

Pa, podemos argumentar que e l   s e c t o r   p e t r o l e r o   s e   c o n v i r t i ó  en una carga  neta 60 

bre  l a  hacienda p ú b l i c a .  
i 

: j., 

En resumen, os€ como en e l  caso de la reforma de impuestos, e l  gobierno no ha 

querido o no ha podido  reducir   los enormes subsidios  que otorga con e %   o b j e t o  de 

e q u i l i b r a r  las, finanzas pGblicne. La contribucibn  posit iva  del .   petxdlco a un ata-. 

mento  en los   ahorros   públ i cos   fue  opacada  por l a  c r e c i e n t e  demanda  de recursos -- 
de . capi ta l   e j e rc ida   por .  PEMEX y o t r a s  empresas  públicas. Por l o   t a n t o ,   m i e n t r a s  

e l . p e t r 6 l e o  ayudd al gobierno o cumplir  l a s  metas c u a n t i t a t i v a s   d e l  programa -- 
acordado con el FMT en 1976,  en ra lac idn  a los ingreso8 y  ploatos corrientes de,%- 

* 

s e c t o r   p c b l i c o ,   f u e r o n  s i n  embargo i n s u f i c i e n t e s  para l o g r a r   e l   o b j e t i v o  de f o r -  

ta lecer   l as   f inanzas   g loba les   de l   sec tor ,   públ i co .  As€ entonces,  para compensar - 
la mayor parte  de hetos   dQPic i se ,  61 gobierno  recurrí6 nuevamente a aumentar l n -  

masa monetaria y pedir  prestado  en el. e x t e r i o r .  

Finalmente,  dlchas medidas reafirman el argumento c e n t r a l  de & t e   i n c i s o :   e l - -  

gob!erno recurt16 a medida8 trudicisnale8 de pslf'tictn ecodmiea nrociadarj con al 

auge p e t r o l e r o .   i s t o   e v i t ó   e f e c t u a r  ulna reforma  global de impuestos,   regular  los 

enormes subsidios  que o torga ,  y o t r a s  medidas necesar ias  para fortai lecez  dichas-  

f inanzas  pi íbl icae.  



d . 4 ) .  Resultado  en ___ l a  d i s m i n u c i 6 n  de l a  dependencia _ _ _  de lo:, 
c r b d i t o s  e x t e r n o s. .. 

i t 

A pesar d e l   Q x i t o   d z l   d e s a r r o l l o   p e t r o l e r o ,  e l  objet ivo  gubernamental  de d i s -  

minuir  l a  dependencia   del   pais  del c r e d i t 0   e x t e r n o  no fue  alcanzado. De 1977 a - 
1 9 7 9 ,  el gobierno  cumplió  con l o  acordado  con e l  FMI en e l  sentido  de no pedir - 
prestados  más de tres mil millones  de  dólares  anuales.  De hecho,   hasta 1980  las-  

autoridades  f inancieras  mexicanas  habfan  obtenido  grandes  logros  en  términos de- 

' l a  r e s t r u c t u r a c i ó n  de l a  deuda externa  d e l  s e c t o r   p ú b l i c o .  En r e l a c i ó n  a los crij 

d leoe  obtenidos o, l a r g o  p l a z o ,  M&cico logr6   negociar  a1g::nars de lae  t a m e  doe in-  

ter& más b a j a s   o t o r g a d a s   p o r   i n s t i t u c i o n e s   c r e d i t i c i a s  a naciones  en desnrro -- 
11- Ass entonces,   con l a  ayuda  de 1.0s recursos   ad ic iona les  que resul taron  de- 

7 

" 

c 

4 
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la segunda explos ión   de   prec ios   de l   pe t r6 leo   en  1979, el gobierno  l levó  acabo - 
algunos  pasos  de  amortlzación  antes de l o  planeado. No o b s t a n t e ,  como resul tado-  

de l o   a n t e r i o r ,  l a  r e l a c i ó n   d e l   s e r v i c i o  de l a  deuda con las exportaciones  de -- 
bienes  y servicios  degcendió  en 1980. A p a r t i r  de  entonces,  , la  s i t u a c i ó n  comenzó 

a deteriorarse  dramáticamente:   en parte como resul tado de l a  o f e r t a   e x c e s i v a  de- 

pe t ró leo   en  e l  mercado  mundial, e l  gobierno 'se   encontró  con que obtendr ía   var ios  

miles de  mil lones de dólares  menos que l o  que habfa  planeado para 1981.  A r a i z  - 
de e l l o ,  e l  gobierno  tuvo que r e c u r r i r  nuevamente a enormes  préstamos en e l  ex-- 

t r a n j e r o   p a r a   p o d e r   e q u i l i b r a r   l a s . c u e n t a s   n a c i o n a l e s .   E s t o  hace pensar que fac- 

t o r e s   e x t e r n o s  como internosB/  intervinieron  l imitando l a  pos ib i l idad  de l o g r a r  

el ob je t ivo   de l   gobierno   mexicano  de  depender menos de l   c rddi to   enterno .  

I .  Finalmonte, u1 rucurrir u prdutomoe uxtranjeroe fua nacamrio no eo10 dablido- 

a l  deter ioro  de  las  f inanzas  d e l  s e c t o r .  Ademiis, los problemas,  en l a  cuenta  co- 

r r i e n t e  de la balanza de  pagos  forzando al gobierno a buscar   otras   fuentes   para-  

obtencí6n de d i v i s a s .  As1 pues, loti ingresos  por  concepto de exportaciones   petra  

leras no  fueron  suficientes  para  el iminar l a  amenaza de que l a  f a l t a  de d iv isos -  

.* 
- 

l imita las p o s i b i l i d a d e s  de  a l t a s  tasas de crec imiento económico y con e l l o  el - 
mcjorom?cnto  socinl.  
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Este ha  s ido uno de l o s  temas f a v o r i t o s  de l a  re tór ica   revoluc ionaxia  del. 7-é- 

gimen dur.mte mucha8 d6cadn8.  Bebido a que .108   benef i c io6  d e l  crecimiento econ6- 

mico han s ido   d is t r ibuidos   en   forma ' inequi ta t iva   en  la sociedad, el petr i j leo  p,sc 

I 

voc6 una serie de expecta t ivas   en  e l  sent ido de  que pudiera   ocurr ir  CISI cambio -- 
fundamcntnl a l  reepecto.  Sin  embargo, estne esperanzas deeapnrecferon c a s i  tan - 
pronto como habhn  surgido,   ya  que las condiciones  socioecon6micas de las c l a s e s  

t raba jadoras  empeoraron  durante la administraci6n  de Liipez P o r t i l l o :  La disminu- 

ci6n d e l  poder  de compra de 106 trzibaijadores en estos años  constituye e l  primer- 
3 l. 

mos reales cayeron  por un Zndice acumulado d e l  12% de 1937 a 1980, a n t e s  de ertpe - 
'rimentar una  pequeña mejorfa en 1981. Por otro   l ado ,  e l  gobierno,  a tT:avi?"s de  su 

cont'rol de  movimiento  obrero  organizado, p r e a i o n L  a l o s  s i n d i c a t o s  con e l  objeto 

de apoyar  su polXtfcb anttinf1acionnri.a.  

Lo a n t e r i o r   s u g i e r e  que e l  gobierno  no-efectuó  ningún cambio fundarner1ta.l e : ~  - 
6u p o l i t i c a   t r a d i c i o n a l  de mejorar l a  s i t u a c i d n  de las c lases   t raba jadoras  por e- 

medio dal. apoyo n un crecimiento econdmico ncelerudo. 

Finalmente,  parece  poco  probable  que los logros de l o  administracf6u en cl - 
á r e a  de l a  pol l t ica   socia l .   contr ibuyera   en forma s i g n i f i c a t i v a  a una r e d i s t r i b u -  

cidn de l a  r iqueza.  De cualquier  forma las espec ta t ivas   de .Sas   c lases   t rabo jado-  

ras, las  cua les   cons t i tuyen  una de las bases formales fundamentales de npoyo po- 

l Z t i c o  para e l  P R I ,  no fueron   sa t i s fechas   durante  la administración de L,ópez Por 

t i l l o .  

I 

?X 
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d . 6 ) .  Conclusi6n. 

Mientras  el  gobierno  mexicano  no carcbie las pol.€ticas económicas tradicionales 

que se han visto anteriormente, M6xico  seguirQ enfrentando severos obstáculos a - 
un crecimiento econ6mico, social', polftico y cultural. autosostenido. 

f 
d 

e 



. .  i' 

e ) .  porque la negativa al ingreso de Mexico a l  G A T T  en el gobierno "- j 

portillista. - . i J  

?, 
i: 

En el primer  perfodo de ingreso al Acuerdo  General, el Gobierno de MGxico  de- 

cidio  aplazar  su  entrada a  dicho  organismo  porque  éste no era  compatible  con Is- 

politica  económica  que se instrumentaba  en  ese  momento  en el desarrollo del  pa.Is 

' veamo8 dos  casos al respecto. El primero e8 el  modelo de suutitucibn de importa- 

ciones  que  tenfa  como  función IR protección de lo  planta i n d u e t r i a l  para forta1-5 

cer  su  crecimiento,  ya  que  en  dicha  faase  nuestya  economTa  nb  se  encontraba  en -- 
condiciones  de  competir  en  el  mercado  internacional,  dada lo cual, iIlgresar en - 
eee  momento  ?mplicnba  amenazar  fuertemente  la  sobrevivencia de la pl'anta indue-- 

CJ 
trial.  El  segundo es el modelo de desarrollo  de  la  rama  de  hidrocarburos  el  cual 

conscltufa el  elemento  central  para el crecimiento  del  pafs  ello no s610 por la- . 

,producci6n  de  energgticos  necesarios  como  insumas pera la  industria, s ino  por -- 
los .encadenamientos  hacia  atrae,  derivados  de  su  programa  de  irryersidn y por los 

encadenamientos  hacia  adelante  que  crearsan  nuevas  actividades. De este modoo se 

puede  observar  que el petróleo  desempeñaria  el  papel  principal para inrpnlsar'las 

exportaciones de manufacturas,  mediante' sus exportaciones, és to  con el €in de -- 
crear  un  aparato  productivo  más  homogéneo y plural,  el  cual  pudiera  canalizar e l  

desarrollo  industrial de la  economfa en su  conjunto,  através de todas las rams- 

productivas  del  pafs y no  solamente de una o dos, como  serfa e l  caso de U A ~  pro- 

ducción  monoexportadora. 

A s f  pués,  la  polftica  econ6mica  de  este  perfodo  prevee  un  cambio de cmnsi--- 

modelo de desarrolio  industrial  apoyado en.el fomento de las  exportaciones dc. m 2  

nufacturas,  donde el petro'leo constituye e l  motor de la  economia. P I 

LC? industria  petrólera  fue el sector  impulsoP deL.rápido crecimiento que la 
. .  , 

.I1 

economfa  ,?xperinent6  entre 1979 y 1980; e s  decir  que  el  resto de la  ecor,om%a  se- 

movió alrededor de esa  Industria ". S21 
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En este.sentido, Me'xico, se  encontraba  en  un  proceso  de  amplio  margen  de ma- 
.- 

niobra  en sus  desiciones  de  polIticas  gubernamentales,  debido al auge  petrolero. . .  

Adembs,  los  términos  del  intercambio  internacional le eran  favorables  para el -- i 

pafs. 'I El precio  del  petróleo se encon.traba  en  un  nivel  historico, al grado  que 

se claificó  a los hidrocarburos  como '18 "palanca del  desarrollo  mexicano ", las- 
materias  primas  tradicionales  tenfan  una  cotizacidn  benigna y el proteccionismo- 

n6n no se convertfa  en  el  serio  obstáculo  que  es  ahora  para  las  economfas erner-- 

s 
; 

2 

" 

'gentes. Menos a h ,  se pensaba en una  crisis de la magnitud  que  ahora  vivimos ,160 

De esta  manera,  las  condiciones  del  perfodo 1979-1980, permitían al pafs in-- 

en  negociaciones  multi1oteral.es  sin  neceaidad  de  asumir  ningSn  compro-- 

miso de fondo,  con  algún  organismo  intergubernamental  como  seria  el  hatt. 

'rpor consiguiente,  una  de  las  razones más fuertes  para  no  entrar al Gatt , era- 

precisamente  de  que el  Gatt,  ten€a  alguna  disposición  que  emanaba  de  su  Acuerdo- 

General  encontra de la  manipulacidn de los precios  del  petr6leo  através  de  res-" 

triccionee  cunntitativae RI las  exportaciones. Por tal, la flexibilidad  que - 
exfgia  entonces  nuestro  desarrollo  ecdnomico  aunado a la  coyuntura  petrolera im- 

perante  en el  Qmbito  internacional,  propiciaba  que  un  pafs  con  abundantes  reser- 

va$ petroleras  como  México  pudiera  tomprometer  la  certidumbre y el  objetivo del- 

plan  mundial  energftico si optaba  pot  suscribirse  en  el  Acuerdo  General. / 
I1 La preocupación  del  Estado  Mexicano  fue  que  el  acceso o ingreso a:! Gatt, -- 

pudiera  imponer  algún  tipo de limitación a la  soberanfa,  sobre  codo en el manejo 

de  la  polftica  petrolera, ya que  hubo  una.inicintiva  norteamericana en el. Gatt,- 

donde  através  del  Articulo 20 del Acuerdo  General se regulara  esta  situación, -- 
señalando el  acceso del recurso  estratggico  para el resto de los  pafses atravhs- 

su normatividad. 6 1 1  - 

* .  

Era  lógico  entonces,  que la posición  de  privilegio  de  la  cual  gozaba  M6xico - " 

en  materia  energlitica,  le  concedfn  una  ventaja  frente a.las negociaciones  comer- 
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ciales  con  el  resto  del  mundo, y no se  justificaba ni politica  ni  eccn6mfcamenre- 

la  aceptación  de  formalidades  con  el  Acuerdo General..  Por eso deducimos  que  sf el 

Gobierno  Méxicano  se  hubiera  suscrito  a  dicho  Organismo  en e l  periodo  citado se-- 

hubiera  contrapuesto  con los modelos de desarrollo  que  estaba  utilizando  para el- n 

crecimiento  del  pafs. '. * .* 
4,a 

La negativa  del  ingreso  qua ha seiisllado anteriormente, corresponde al  ambieo-- 

Interno no obstante,  existe  otra  negación al. ingreso  que  se  origna  d,el  a'mblto  ex- 

terno,  esta  puede  enumerarse  de  la  siguiente  manera:  En prilher lugar,  el Gact no- 

habla  logrado  garantizar  a l o s  paIses  en  desarrollo  un  trato  diferencial y cape-- 

cíal,  esto  es, los pafses  en d a s  de  desarrollo sentfan que su contrllución cano- 

miembros  del  Gatt  no  conpaginaba  con t m  trato  autenticamente  diferencial,  esto -- 
queda  reflejado  en  la  negociación  que  se  trat6  sobre  productos  tropicales,  que  en , 

'su mayor  parte  estaban  .exportando  los  palses  en  desarrollo,  esta  negocioci6n  nun- 

? 

"" ...................... -. ... 

. . . . . . . .  ..... ....... . ." ... ... "" 

..... _ _ _  " " . . . . .  
- - " .. 

. . . . . . . . . . .  . . . . .  .- ..... . " .. 

_ .  

ca llegó  a  terminarse. Eso demuestra en 1980, que e l  Gate no er,a un organismo ---- 
que  garantizara a los pafses  en  desarrollo  un  trato  preferencial,  especial y mas. 

Ventajoso  en  segundo  lugar, los palses  en.desarrollo  obsejtvaron  que el Gate Sit -- 
estaba  consolidando  can  las  medidas  proteccionistas  que  imponfan  los  paises indus - 

Esta polltica  estaba  dando  a  lo CEE un arma  para  competir  en los propios pal-- 

se8  en  desarrollo.  Mencionamos  a Europap pero  tambign a Estados  Unidos y otros -- 
pafses  Industrializados que empiezan a ser proteccionistcs  con  sus  mercados  nacig 

nales.  En  tercer  lugar,  mas  que  una  liberaci6n de1  comercio, se  estaba  ge5tando"- 

I 

I 
uno  estructuraci6n  de  los Cddlgoe de  Conducta,  Impulsados  por  EEUU,  Japdn y la -- ' I  

CEE. Como son.: El C6digo de Subsidios,  Código de Permisos,  C6digo de Licencias,- 

Código de Compras  Gubernamentales y otros  que  hacian  que  los  paises en d e s a r r o l l o "  

que  entraran  aceptaran  normas  que  en  ese  momento  (como  el  caso de .MExico) iban  en ' 

contra de sus politticas de desarrollo. 



"En 1980 México tenfa l a  p o l f t i c a  cle Rubsidios a l a  producción, a l a  dis tr i -  

bución,  a l  comerc io   ex ter ior ,  era una de las .  fundamentales   pol l t icas  para e l  -- 
d e s a r r o l l o   d e l   p a i s ,  e l  comercio para adoptar un c6digo de subsidios  equival---  

d r f a  a frenar   dicho  crec imiento.  

- 

62/ 
i 

En cuar to   lugar ,  México no contaba  en e l  perfodo de 1980  con una  Ley a n t i d e .  

p i n g ,   e s t o   s i n  duda lo   de jaba  desprotegido  ante  una ace lerac ión .  De e s t a  mane- 

ra ,  aceptar  una l i b e r a c i ó ?  activa era exponer a M6xico en su  conjunto.  
. -  

: Por las  razones  expuestas  anteriormente, e l  Gobierno  de ple'xico decidió  en e l  

periodo de 1979  posponer  su  ingreso al Acuerdo  G.enera1,  debidó a que las condi- 

c i o n e s   i n t e r n a s  y externas  no l e  eran p r o p i c h a  para acceder al Acuerdo en eso5 

moment os. 
t 

Sostenemos que la sustituci6n de impor.tncioncs  constituy6 el factor  dingmico 

de l   c rec imiento   industr ia l   durante  más de t r e s   d e c e n i o s ,  y que por su propia n i  

, tura leza   es te   proceso   t i ene  un hor izonte   de   pos ib i l idades   f in i tas ,   e s   dec i r  que 

su  dintimica  tendió a agotarse .  En o t r a s  palabras, Mdxico ya  muestra  signos muy 

c l a r o s  dc dicho  agotamiento.  Los  po.atulados  anteriores  constituyen l a  baee a -- 
dicho  planteamiento. 

Mgxico, como muchos o t r o s   p a f s e s  de Lat inoam6rica ,   se   desarrol ló  en las p r i -  

meras décadas de e s t e  s i g l o  sobre l a  base de las  exportaciones  mineros ( que en 

nuestro pais i n c l u í a n  a l  pe t ró leo  ) y agropesuario.   Esta  act ividad  est imuló e l  

d e s a r r o l l o  de los t ransportes ,   del   comercio  y de algunas  manufacturas.  Las ex-- 

portacionee  aportaron los d i v i s a s  para l a  adquis ic ión en el e x t e r i o r  de las ma- 

teríae primae el equipo y In maquinaria  reyueridaa'  por %a i n d u s t r i a l i z a c i b n ,  y 

* ,  

de los bienes  d'e consumo demandados' por Pa creciente  burguesla  urbana.  Sin em- i. 

bargo, la gran crisis  d e l  capita l ismo mundia l  de La década de los t r e i n t a  deprh 

d o  bruscamente las exportaciones  mexicanas, aminorando l a  capacidad para im-- 

portar  e interrumpiendo  con e l l o   e l   c r e c i m i e n t o  d e l  producto  interno  bruto que- 

- .11.4 - 
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registraba  el  pa€§. 6?/ Por  otro  lado,  la  Segunda  Guerra  Mundial  orientó  el spa- 

. rato  productivo de 1.as  economfas  industrializadas  primordialmente  hacia  la f n b r i  - 
cación  de  material  bélico,  ello  provoco"  la  interrupción  del  suministro de manu-- 

facturas  a los pa€ses en  desarrollo  y al mimo tiempo  supuso  para  estos  la  opor- 

tunidad  de  abastecer al mercado  norteamericano  con  productos  manufacturados cjll? 

ya no  producfa.  Estos'  dos  hechos  hist6ricos  estimularon  la instauracih en el -- 
pais  de  un  modelo  de  sustitución  de  importaciones el  cual basó el  desarrollo  eco - 
*&mico del  pais. 

En coneecuancln, el desarrollo 1rncl.a nfudra seguido duranta al. porfirinto y - 
las  primeras  décadas  del  siglo  fue  remplazado por un  desarrollo  hacia  adentro. - 
Este nuevo  modelo de desarrollo se le  asigno el papel  que habian teenido hasea --e 

4 
, *  

entonces lao exportaciones, of3 decirr nctunr como e31 factor dínllr'mico de csec.E:--- 

miento  de  la  economfa  nacional. 

Se dice entoncesp que  para  el  perZodo 1940 - . I 9 1 0  la  sustituci6n 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-- 

econdmico  nacional  empieza a desacelerarsc, proceso e l  cual  continua  en 1970 ---- 
1975 y con  un  ritmo  mayor  en 01 trien:Lo 1975- 1978 .  

kesulto  claro  por  tanto,  decir  que  la  explicocidn de lo crieis cn el  modelo - 
de  sustitución de importaciones debe lmscarsc en el  .comportamiento  del  scctoz in. 

dustrkal.  Dicho  comportamiento  se  pudo  observar  en  tres  explicadiones, ,y e s t z : ~  a 

su  vez  demarcan  las  causas  que  originaron'la  crisis  del  sector  industrial. For -- 

un  lado,  las  causas  que  se  le  atribuyen  a  una  polXtica  económica  inadecuada, as& 

mismon a un  populismo,  (régimen  Echeverrlsta)  verbalista  que P~GVOCÓ el ten;:~r y 

. ,  

la  desconfianza a los empresarios  nacionales. Pot otro  lado, las causas que aic3ju 

dican  la  disminución de las  tasas  hiseoricas  de  crecimiento a los problemas  para 

financiar el desarrollo  y  en  particular a la  capacidad  de  importación,  Finalmen- 

I' 

te, Ins caus.as  que  ven  en. el estanciarniento  económico  una  crisis de reali.zaci6n. 

En ,este  sentido y de acuerdo  con la primera  versión  bastarfa  un  cambio en la 
I 
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polftica  económica, asf como  el  abandono  del  populismo,  para  que los empresarios 

recobrarin  la  confianza  y  volvieran  a  invertir,  con  ello  la  iadustria  recupera-- 

rfa su dinlimica habitual  de  Crecimiento.  ?ara la segunda  versi6n  bustarfa la --- o 

aparición de un  factor  exógeno a la  industria  manufacturera  2sra  que  resolvieran 

los problemas de balanza  comercial,  permitiendo  con esto reanudar  su  crecimiento 

acelerado. En cuanto LI 18 eltima, la econornfn rorornarfe gradualmente BU c ~ p a c i -  . S  

dad  de  crecimiento a  medida  que  saliera  de  la  parte  baja  del  ciclo  económico  aún 

L 

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  polftica  eco'nomica 

que  tuvó,lugar  en los iiltimos  tres años y del  gran  incremento de las  exportacio- 

nes  petroleras la economfa  retomarfa  su  dinlmica  de  Crecimiento. Los datos  expu- 

a 

. estos  en  dicho  inciso  que  parte  de 1978 y 1979 parecen  comfirmar  estas  hipótesis 

explicativas.  Un  análisis mas detallado  de  estas  quedarla-  de la siguiente ma--- 

riera. En  primer  lugar,  las  explicaiones  que  atribuyen ¡a crisis al "estih per' 

sonal de gobernar"  del  presidente  Echeverrfa  aun  cuando  reflejan  parcialmente  un 

. ' fenómeno  real  y-erran  en lo fundamental.  Es  'necesario  subrayar  que  la  clase  capí-- 

talista  se  mueve  en  función  de sus expectativas de ganancia y que  las  polftfcas- 

implantadas  durante el  sexenio 1970-1976 en  ningiin  momento  supusieron un cambio- 

estructural ,que afectara  sus  intereses. A s € ,  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 observG  principalmente  du-- 

rante 1976 tiene  su  origen  principal en estos  fenómenos y solo  fue repoaads, y - 
en  menor  medida, por el lenguaje  populista  utilizado.  Estas  criticas, aderniis de- 

insuficientes y mal  fundadas,  estan  orientadas a protestar poi: la  creciente par- 

ticipacio'n del  Estado  en  La  econom€a y por la defensa,  aunque  sea  mbnima, del sa - 
lario y las  condiciones  generales de vida de las  clases  populares.  Por lo tal, -. 

la  deficiencia de la  poli'tica  económica  no  esta  tanto  en 1.0 que se llevo' a la -- 
prbctfca,  sino  justamente  en lo que  no  se  instruawnto. El problema  fue el. supedi - 

i. 



tar, a cualquier  cogto, los objetivos nacionales de larga pI.nzo o, In poPXtJca --- 

y utilizando  otros  instrumentos, tratij de alcanzar  la  ndministrociih d e l  presi- 

dente  Echeverrfa. - 6 4 /  

En segundo  lugar,  se  ubica  la  explicación  dada  pos  el  Plan  Nacional dc Desa-" 

rrollo  Industrial: ' 

El  desequilibrio  estructural  de la balanza de pagos y la  dispollibilidad ds -- 
crgditos  externos  determinaron el comportamiento  de In economfa. Las presiones -- 
racurrrentae  sobra el eeetor externo, cada vez de mayor  magnitud,  l.levorCn a un- 

crecimiento diacontkuo y ,  en  promedio, mEis lento, La actividad eco;16inicn fjuc-" 

tuaba  entre  dos  lfmites:  el  impuesto por la  capacidad  para  endeudarse  en el ex--* 
4 

tarior y el derivado de las  presiones  internas que,'como al  desempleo, B O  occn-- 

túan  en la-depresión. Por una  parte,  la  incertidumbre  creada  por  un crecimiento- 

intermitente, y atravésde los añosmas lentos, d e . l a  demanda,  limita la inwersión- 

en  proyectos  productivos y propicia  inversiones  de  tipo  especulativo.6?/ No obs- 

tante a lo  anterior, el Plan  Industrial  también  postula  ciertos  caminos  para GO- 

lucignar  dichos  problemas,  ello  en  base a la  experiencia de otros  paises en yro- 

ceso  de  desarrollo  que  siguieron  un  patrón  de  crecimiento  similar al de Me"xfco. 

Este indica  que  de no haber  condiciones  especfficas  para  aminorar  la'dependencia 

financiera,  la  crisis  que  ésta  ocasiona  se  torna  cr6nica. LOS paises quz han BU- 

perado ia  crisis  han  tenido en su favar u11 aumento de recursos  financieros ex&- 

geno al sistema, es decir,  de  recursos,  n6  generados  por sp propio  aparato  eco@ 

mico'. Má8 particularmente,  en  el  caso de México, la posibilidad de superar la -- 
crisis  radicaba como se vio  en el periodo de Eópez  Portillo, en el potencial. fi- 

nanciero que brindaban los excedentes  derivados de la  exporrncibn de hidroearbu- 

ros.  Sin  embargo,  como  se  pudo  ver,  esto  no  fue  posible  debido a la falta de d i -  
P 

rección y decisión  del  gobierno  para  cambiar e l  modelo de acumulación que habia- 

prevalecido  en México. 



..."" ?- 

ron  seguir  fomentando  un  desarrollo hacia adentro  antes que enfrentarse o afec- 

tar a ci.ert<< grupos  empresariales, J Q S  cuales 8e amparaban  en  dicha  polftica - 
de protaccibn. DQ ~ s t a  mnnarn, t r \ k  polftica s o l o  condujo  al  desequilibrio ex--- 

terno e 

? 

La explicación más adecuada  a  Gste  problema es que,  el  agotamiento  en  el mo- 

de lo  de sustltucidn de importocibn  disminuy6 las oportunidades de inversl6n y - 
con  ello sa provoc6 la deeaceleracibn  en la tasa  de  crecimiento.  Podemos  afir- 

mar  de  lo  anterior  que,  la  década  de l o a  años setentas  debe  ser  entendida  por - 
la  crisis  estructural  que.  en  ella  se da, asf  como  también  por el reflejo  que - 
&tii da  en el  agotamiento  del  modelo  de  sustitución  de  importacionee, y también 

por  la  ausencia de un  factor  dinámico  de  reemplazo. A s f  pués, mas al%á deilos - 
factores  coyunturales.  la  crisis  se  explica por el fracaso  en los intentos  (tan- 

to del  gobierno  de  Echeverria  como el de  López  Portillo)  parciales  que  buscaron 

en  la  exportación de munufaceuras  un  sustituto a las  funciones  dinámicas  que el 

modelo  anterior  ya  no  cunplfa.  Visto asf se  considera,  que  la  sustituci6n de im 

portaciones  aportó,  mientras  avanz6 a ritmo  acelerado,  una  demanda  efectiva  adi- 

'cional a la  estrecha  demanda  interna  creada por la  concentración  del  ingreso) 

empero,  cuando  este  )requerimiento  adicional  desaparece  al  agotarse el proceso - 
sustitutivo,  la  contradicción  entre 1. capacidad  creciente de producción y la - 

estrecha  demanda  interna  estalla  abruptamentc. Es decir;  mientras el pais pudo - 
transferir  demanda de productos  del  exterior  hacia  demanda de productos  inter- 

nos,  entos  contaron  con  el  crecimiento de la demanda  interna  nas  esta  demanda - 1 
transferida.  Pera, cual!do ista  ya  no  pudo  estar  presente,  agotado  ya e l  proceso 

su'stitutivo, el mercado  interco  mostro  su  verdadera  limitante al crecimiento. - I 
i Por eso  lo  que fue' factible  en  las  primeras  etapas'de  la  sustitución de importa i 

ciones, es decir  abastecer  un  mercado  interno  protegido  por  medio de restriccig * i I 
I nes arancelarias  y  cuantitutivas,  no :Lo es ya  en  las  etapas  avanzadas  del  pro-- I 
I 

Ceso si  éste  no  va  acompañado de una  promoción de exportaciones y a  su vez ,  -- 
sino  se  transforma  profundamente  el  carácter  de las empresas  nacionales. I 

s .  

I 

0 

I 
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Ahora bien, lo que Be debe  plantear 05 desplazamiento del proyecto de creci- 

miento  que  caracterizó  la  pol5tica  del  gobierno  en los tres.decenios  anteriores 

(1939-1970) por  un  nuevo  proyecto  de  des’arrollo  econ6mic0,  en  el  que  no  s610  el 

crecimiento, sino tnmbifn el  empleo, la  rediatribucidn del ingreso y la  depen-- 

dencia  externa  sean  objetivos  primarios. Por esta  razón,  el  nuevo  proyecto de - 
desarrollo  demanda  como  condición  necesaria  pasa  su  implementación,  que  el mode 

lo  de  sustitución  de  exportaciones  desplace al modelo de sustitución  de  impor-- 

taciones. 

En el  modelo  de sustituciijn  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. 66’ La  necesidad de poner en prgctica  un  proyecto de desarrollo  econb- 

mico  a  travis  del  modelo  de  sustitución  de  exportaciones  surge  por  varias  razo- 

nes:  continuar y profundizar  en  la  sustitución  de  importaciones  de  bienes  intef 

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  podrfa  signifi” 

car Iirenar  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),  haria - 
d s  ineficiente  no sólo al sector de bienes de capital sino también a todo  el - 
resto  de la economia  que los utiliza  en  forma  importante  en  su  proceso  produc- 

tivo. De esta  manera,  promover  las  inGustrias  “nacientes” de bienes  de  capital- 

i I 
I 

con costos  crecientes  y  baja  calidad  implicarfa establecer una  proteccidn exce 

siva y general al resto  de  la  economIa  orientándola  necesariamente  hacia el -- r. 

mercado  interno: con e l l o  se  frena las posibilidades de exportación.  Además  no 

8610  significarga  avanzar  en  la  eta.pa  de  costos  crecientes  del  proceso  sino  que 

l a s  posibilidades  de  hacerlo  están de antemano  limitadas  por  el tamaiio del  mer- 

I 
I 

1 
I 
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cado  interno y la  tecnologIa  que  se  refiere  en  esta  fase.  Según,  Rene  Villa --- 
. rreai,  la  sustitución  de  bienes  de  capital  debe  estimularse  como  una  estrategia 

secundaria de industrialización  en  el  marco  de  una  politica de especialización- 

Industrial y orientación  a  la  exportación  (estrategsa  primaria). ‘2’ EI mismo - 
autor  dice  que,  la  sustitución  de  exportaciones  tenderfa 8 reducir y aún a eli- 

minar  (en el largo  pl’azo) el  déficit  en  la  balanza  de  pagos.68/  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  integracidn  del  aparato  manufacturero- 

mediante  la  producción de bienes  intermedios y de capital,  una  parte  de  la  pro- 

duccidn  tendrá  que  orientarse  paulatinamente  hacia  el  abastecimiento de los me5 
* 

cados.externos, ya que  la  estrechez  del  mercado  interno  impide  alcanzar  las eco 

nomfne de  eecnln  que  lee  cunntloeae  inveralonse uníhríaa reclaman de eete rlpo 

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- 

d0s.a las  dificultades  inherentes de la  comerciaiizaci6n  externa. De ah€ que  en 

el corto  y  afn  en  el  mediante  plazo  la  reorientaLión  de l a  producción  industri- 

al hacia los mercados  externos  podrá  ser  apr.ovechada  por  las  empresas  que regis 

tren  mayores  niveles  de  eficiencia,  las  que  tengan y dominen los mecanismos  de- 

comercialización e ‘incorporen  la  tecnogZa  mas  acorde  para  la  competencia  inter- ¡ 

nacional. 
I 

, I  

De lo  dicho  anteriormente  se  infiere  que  lo  mayor  parte  de  las  plantas  indug 1 
I 

triales  mexicanas  (la  de  carácter  artesanal y las  de  pequeño  tamaño)  no  reíínen- ! 
i 

condiciones de eficiencia  adecuada  para  estos  propósitos.  Por  consiguiente;  se- 

puede  afirmar  que  las  empresas  transnacionales  son  las  que  mejores  condiciones- 

reiínen  para  llevar a  cabo  ei  salto  hacia  los  mercados  externos.  Esto  debido  a - 

i. 

que su  estructura  industrial  este  más  orientada  hacia  las  industrias  dinámicas: 



duraderos,,mientras que  en el caso  de  las  empresas  privadas  de  capital  mexicano 

su producto  industrial  consiste  en  bienes  intermedios  y  de  capital. A s €  enton-- 
- 

. .  

ces, los mayores  niveles  de  productividad  y  eficiencia  de  las  transnacionales - 
indican  que  la  reorientación  del  aparato  industrial  hacia  la  exportacidn  podrla 

ser  mejor  aprovechada  por  estas  empresas.  En el corto  y  quizas  en el mediano -- 
plaAo  son  ellas  quienes  tienen  mayor  probabilidad  de  concurrir  hacia  los  merca- 

dos de  exportación.  Por  lo  tanto,  abrir  indiscriminadarnente  las  puertas a la  in - 
.versi&  extranjera  directa  en  las  manufacturas COQO una  via  para  acelerar el -- 
crecimiento  industrial  constituye  desde  cualquier  punto  de  vista  un  riesgo  que- 

ponen en peligro  la  soberania  nacional. ' 

Por  ello,  tanto  en  los  proyectos  que  necesitan  gznndes  inversionis  unitarias 

COQO en.los que  tiendan  a  integrar  verticalmente  ía  estructura  industrial  del - 
pa€s  requiriendo  mercados muy  amplios  para  hacer  efectivas  las  economfas  de  es- 

cala  potenciales,  debe  estudiarse la vialidad  de  una  intervenci6n  directa  del - 
Est-do  en  condiciones  de  socio  mayoritario:  en  las  empresas  transnacionales  que 

serian  las  que  aportarfan,  la  marea,  la  tecnologia  y  los  canales  de  comerciali- 

zacidn  mas  adecuadas  para  llevar a cabo  una  polftica  efectiva de fomento a laa- 

' exportaciones.  Porque  el  poder  negociador  del  Estado  podrá  imponer  cláusulas de 

exportación  a  las  nuevas  empresas  en  campos  especializados  en  los  que  el  pals,- 

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 - 

1 
terno  sobre  la  soberania  nacional. I 

l 
. Es obvio  entonces,  que  la  reorientoci6n  del  aparato  industrial  hacia  la ex-- 

goreaciGn  reclama el  abandono  gradual.  del  sistema  generalizado  de  protección y- 

su sustitución  por  un  sistema  de  apoyo  y  fomento a las  exportaciones. i" 

I 

I 

Finalmente se puede decirs.que el  desarrollo  industrial  del  pais  se  enfrenta 

a  una  crisis  de  largo  plazo  que  requiere  como  se  ha  expuesto  anteriormente, de- 

cambios  en  la  orientaci6n de la  economfa.  El  modelo  exportador  de  manufacturas 
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como  fuente  da  crecimiento  parece  ocr  "junto con el  petróleo y ,  a mBs largo  pla 

20, el  turismo- la  única  opción  viable  para  ir  saliendo  del  estancamiento  en  el 

cual  se  encuentra Me'xico.  Empero  también  se  necesita  una  redistribución  masiva - 
d e l  ingreso  en  favor  de las clases  trabajadoras,  que  se  traduciría  en  una  dismi- 

'nucidn de las  tensiones  sociales y  en  una  aceleraci6n  inusitada  de la demanda - 
Interno  "especialmente de bienes  b6sicoB-  podrfa  contribuir  de  manera  importan - 
te a resolver  d.inámicamente la  crisis  de  la  .industria  nacional. 

I 

Asf pues, la salida &S viable  a la crisis  de  largo  plazo  que  enfrenta  la eco 

nomfa  mexicana  tendrti  que  considerar como elemento  din6mico  una  industrializa--- 

cidn  creciente  que  sustentándose  en el fortalecimiento  del  mercado  interno  de -- 
productos  básicos  para  amplios  estratos  de  la  población  tienda  hacia  una  mayor - 4 

integración  de  la  estructura  productiva  del  pais  mediante  la  fabricación  interna 

de  bienes  de  capital los cualeq  a su vez,deberih  ser  orientados al mercado exte: 

no  en  condiciones  competítivas. Es por  ello,  que.  el  papel d e l  Estado  en  éste  pro - 
' ceso  será  de  maxima  importancia  porque  además  de  ser  un  regulador  en el proceso- 

de produccidn deber6 c'rear las condiciones  neceenríae  para  formar  un  contrapeso- 

necesario al predominio  creciente  de las empresas  transnacionnles, y de es t a  ma- 

nera,  M6xico  puede  optener  mayores  beneficios  para  lograr  su  crecimiento. 

. .  

I 
I 

I 
i 

I 
i" 

i 
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TERCERA  PARTE 

PROCESO DE ADHESION DE MEXICO AL GATT 

,. V. ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS  ?ARA  LA  ADHESION  DE  MEXICO  AL  GATT  EN  EL 
GOBIERNO  DE  MIGUEL  DE  LA  MADRID. 

1 .  

1.- Introducci6n.. 
El patr6n  de  crecimiento  seguido  en el pasado  considero'  la  vinculación  de  la- 

economfa  con el  resto  del  mundo  como un elemento  residual,  convirtiendo al ende2 

damiento  externo,  público y privado,  en  la  variable da a j u s t e .  La reorientaci6n- 

de  la  estrategia  de  desarrollo  persigue  una  restructuración  profunda.de1  sector- 

externo  do  tal  forma  que  éste  sea  capaz  de  generar  las  divisas  necesakias  para - 
e l  funcionamiento  eficiente  del  aparato  productivo, a  altos  niveles de activi- 

dad  econ5mica. Para  ello,  se  requiere  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  comer - 
ciales  con el exterior,  fomentando  de  manera  sostenida las exportaciones no pe-- 

t rolorae ,  lo  apertura de nuevo8  mercados y la suetituci6n eficiente de  importa- , ,  

clones. As€ como  también,  se  necesita  elevar  la  contribución de los recursos te2 

noldgicos,  administrativos y financieros d.el exterior  de  acuerdo  con las priori- 

dades de lo  eetrategio, y reorientar lne' relaciones  financieras  con el exterior- 

para  obtener,  en  condiciones  convenientes, los recurso's  complementarios que re-- 

quiere e1,desarrollo  del pafs. Los objetivos  anteriores  se  perseguirgn  en  part.i- 

cular a traves de esquemas de cooperacidn  econdmica  multilateral y bilateral, -- 
con  un  enfoque  global y en  una  perspectiva  de  mediano  plazo. El realismo que es- 

tructura  el  gobierno  con  su  poljCtica  cambiaria,  con  la  racionalización de la pro 

tección  comercial y la  reorientacíón  de  la  polftica  de  inversiones  extranjeras - 
promoverdn  gradualmen'tc  una  vinculación  diferente  con  la  cconorofa  mundial, que - 
la que  prevalecio  en el pasado. ). 

- 

I 
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2.- - Estrategia  econ6mica del gobierno  para  enfrentar la crisis. 

La, estratégia  busca  superar  las  dificultades y abrir  la  salida  estratégica -- 
del  pals  hacia  una  sociedad  mbs  igualitaria.  La  estratggia  econ/mica y  social - 
propuesta  en el  Plan  Nacional  de'  Desarrollo se centra  en  torno a  dos  lineas  fun- 

5' 

' I  .. 

damentales de accidn  estrechamente  relacionadas  entre sf: una  de  reordenaci6n -- 
económica y otra  de  cambio  estructural. , t  

$ 

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  reordenacidn no constituye  un  pro- 

grama'  ortodoxo  de  estabilización. A  diferencia  de  programas  tradicionales,  la  es - 
tratégia  plantea  equidad  en el ajuste: en el gasto,  a  traves  de BU moderado  cre- 

cimiento y reorientación  selectiva,  mediante  su  asignación  con  prioridades  cla-- 

4 

ras  hacia  el  empleo y el  bienestar  social;  en  ingresos,  con  mayor  progresividad, 

eliminación  del  anonimato,  desgravación  a los grupos  de  menores  ingresos y  elimL 

naciSn  de  privilegios  fiscales;  en  precios y tarifas,  concentrando  el  esfuerzo - 
en  los  bienes  demaridan  los  grupos  de  mayores  ingresos.  Asimismo,  la  estratégia - 
atiende  explfcita y decididamente l o s  problemas  sociales  asociados al proce'so  de 

estabilización, y busca  la  reactivación de la  oferta  .através de medidas  para -- 
proteger  el  empleo,  la  planta  productiva y  el nbast0.L'  En suma, el  Programa de 

Reordenación  articula el combate a la  inflación, a la  inestabilidad  cambiaria y 

la  recesibn,  con  acciones  para el  cambio  cualitativo,  atrave's de la  segunda 11- 

ne8 de estratsgio. 

La lfnea  denominada  de  cambio  estructural, se orienta a iniciar  transforma - 
I 

ciones  de  fondo  en el aparato  productivo y distributivo y en  los  mecanismos de - 
participación  social  dentro  de  éste,  para  superar  las  insuficiencias y desequili 

brios  fundamentales  de  la  estructura  económica. ,El cambio  estructural  propuesto i. 

1 
I 

I 
I 

( 

da  proridad a la satisfacción de las  necesidades  básicas de las  mayorías y al -- 
' fortalecimiento  del  mercado  interno',  fundamental  en  alimehtación,  vivienda,  edu I - 

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  Bste  responda mCEe eficazmente o dichas  nec_q 

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 m a  sin los  otros. Por  ello,  las  dos  lineas de  la  estratégia se apo-- 

yan  y complementan. El cambio  estructural es indispensable  para  asegurar  la pez 

manencia  de la reordenación  económica: si no  se  resuelven  las  causas  profundas-- 

i 

. ,  

que  generaron  la  crisis,  ésta  volverá  a  manifestarse  cuando  se  recobre  y  se  ex- 

panda  la  actividad  económica. - . Por  consiguiente,  la  reordenacidn  constituye 

un  condición  necesaria  para  arraigar  el  cambio  estructural.  Porque  en  una  eco- 

nomfa  con  grandes  desequilibrios  internos y externos y tasas  de  inflación  cre - 
. cientes,  la  asignación  de  recusos se dlstorsiona y se  reducen los márgenes  para 

instrumentar  cambios  cualitativos  en  forma  planeada. Por éata  raz6n,  de  perdu- 

21 
4 

rar  la  inestabilidad,.  se  corre el riesgo  de  que  dichos  cambios: se produzcan en 

direcciones  opuestas  a  las  deseadas.  Por  lo tar!to, no  reconocer é s t e  problerna- 

llevarfn  a  mayores  .dosequilibrios y retrasos,  los cualetl  limitarfan  cualqiier - 
intento  de  restructuraclón  profunda  de  la  economfa. 

La estratégia  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 rg 

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  tren 

sacciones  en  el  exterior.'  Por  tanto,  dicha.estratégia  implicará  transformacio - i. 

nes que  necesariamente  toman  tiempo  en  materializarse.  En  algunas  Breas  se  po- 

drac  avanzar  significativamente,  en  'otras,  por  sus  Caracterfsticas, los resulta- 

dos  tamarán  más  tiempo y ,  en  otras  más  por  las  restricciones  propias  de  nuestra 
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realidad  económica y social  s610  se  aspira ra sentar  las  bases  correspondientes 

pra  orientar  el  cambio  cualitativo.” En &te  sentido  la  estratégia  económi- 

ca y social  del PXar Nacional  de  Desarrollo  asigno  una  importancia  prioritaria 

a la  moderinización y reorientación  del  aparato  productivo,  con  el  prop6sito  de 

promover fina insercidn  eficiente  del  sector  industrial  dentro  de  las  corrientes 

del  comercio  internacional y ,  de  manera mbs amplfa,  fortalecer  la vincuhci6n - 
del pa€s 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  pnra el desarrollo  del  pafs.  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  fluctug 

ciones  de  la  economía y el  comercio  internacionales. 

Ea  recuperación de las  bases  del  crecimiento y la  orientación  estructural -- 
del  desarrollo  del p i € ~  exigen  una  vinculación  más  eficiente  con  la  economia -- 
mundial,  particulakmente  en  materia  de  industria y comercio  exterior,  financia- 

miento  externo,  inversión  extranjera y transferencia  de  tecnologfa.  Para  dicho 

f i n ,  la  estratégia  económica y social  del  Plan  fija  tres  objetivos.principales- 

a la  polftica  económica  internacPonaJ d e l  pegs: 

- Ampliar,  diversificar y equilibrar  progresivamente  las  relaciones  comercia 

les con  el  exterior;  fomentando  de  manera  sostenida  las  exportaciones no petro- 

leraa,  la  apertura de nuevos  mercadoa y la  sustituci6n  eficiente de importocio- 

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 d.e desarro” 

110. ( 
I 
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Reorientar  las  relaciones  financieras  con  el  exterior,  para  proveer al pafs - 
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  cooperacidn  económica  tanto  del  lado  multilateral  como del bila- 

tara1 , ella  con  un  enfoque global y en  una  perspectiva de mediano  plazo,que  fa- 

vorezca el  desarrollo  del  pafs y le de  una  mayor  estabilidad  en su entorno  intef 

nacional. 

En  generai,  es  necesario  que  los  pafses  induetrializadoe  comprendan  que  sin - 
una  apertura  mayor  de  sus  mercados a los bienes y servicios  exportadores  por los 

paLses  en  desarrollo,  dificilmente  podrán  contar  éstos con  las  diviias  necesa--- 

rias  para  cumplir  sus  compromisos  financieros.  Por  esta  razón, el gobierno  tra- 
* 

tars de definir, en  coordinaci6n  con  otro  paLs  en  desarrollo,  nuevas  propuestas- 

de negociación,  innovadoras y factibles,  que  permitan  el  acercamiento de posi--- 

ciones. 

Finalmente,  la  contcepción  estratégica  que  rige la reorientaci6n y la  moderni - 
zaci6n  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  lineamlentos  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. 
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3.- Polemica  en  torno a l  ingreso de M e x i c o  a l  G A T T /  
! .. - 

/ 

En el segundo  pergodo  de  ingreso dl Acuerdo  General  sobre  Aranceles  Aduaneros 

y Comercio ( GATT ), en el.oño da 1985 .y 1986, el  Gobierno  que  pcrsidc 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  adheei6n  de  México  al  Acuerdo  General,  la  tn- 

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  pafsy 

* 

5 /  

La conoultn ne divide en doe pnrtee: una, del 28 de octubre al 1" de  noviem - 
bre,  dos  del 4 de  noviembre al 12 del mismo-; 6/  

S ) .  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 Economfa ) y del  sec-- 

tor  social ( Confederación  Regional de'obreros y Campesinos ). El  diálogo  fue -- 

- 

abie  to y dio  lugar a importantes  consideraciones,  que  ponen  de  manifiesto el in 

terés  compartido  que  existe  por  determinar las vias  que  mejor  convengan al desa- 

- 

rrollo  nacional de los  prdximos años. 

De ahf que  las  Comisiones  consideran  importante  presentar  una  relatorío  sucin 

ta  de  los  coment'arioe  que  tuvieron  lugar en  esag omniones, enfaeizando Ins opi- 

niones m6s representativas  de los dlr@L-t?ntes  puntos de vista ah1 expresados. 

I ., 

La  consulta ha tenjdo -dm marco  general de referencia la situación  actual - 
del  pafs,  cor-ierizado  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  política  comercial  debe - 
' orientarse  con  mayor..fuerza  hacia  los  mercados  del  exterior,  para  buscar  incre-- I 

. 4  
!! 

mentar  nuestras  importaciones  no  petroleras.  La  politica  de  sustitución  de  impor 

taciones  seguida  por el paIs  desde  que  finalizó  la  Segunda  Guerra  Mundial D cum- 

plido  con  sus  objetivos,  pero  también  aisló  a  los  sectores  manufactureros  nacio- 

nales  del  Comercio  Internacional,  rest6ndole  competitividnd anuestros productos- 

1 - 

b 

$ 

en  los  mercados  externos;  y  que  es  necesario,  en  consecuencia,  revisar  a  fondo - 
el modelo  actual  de  desarrollo  que ve hacia  adenuro  para  lograr  una  mas  sólida - 
integración  de  la  economla.  En  otras  palabras,  que  los  aumentos  de  kompetitivi" 

dad y capacidad de expor~aci6n de la  planto  industrial  deben  recibir  lo mils al- 
4 

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 na - 

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 ip 

versf6n  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  opinidn  han  expresado  que  In  liberaci6n del comercio 

acompañada de una  eJiminación  gradual  del  proteccionismo,  darla  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,- 
I 
I 

se a  insistido en que  ésta  liberación,  como  ya se ha  señalado,  deberá  hacerse  en- 

f o m  gradual,  de manera.ta1 que  permita al sector.  industrial  adaptarse  conve -- i 
1 

1 

nientemente a las  nuevas  circunstancias  alcanzando  en  forma  progresiva  mayor corn ~ 

petitividod  Lanto  en  la  calidad  como  en  el  precio, para'poder concurrir  exitoso- 

mente al Mercado  Internacional. 

P 

También  fue puesto.de manifiesto  en  la  primera  parte de la  consulta  que  las - 
mer'idas  tomadas  hace  algunos  meses  por  el  sector  público,  facilitan  la  ade- 
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cuación  de  nuestra  oferta a  las  exigencias  que  impone el  comercio  internacional, 

a¡ eliminas  el  permiso  previo  para  un  gran  nGmero de fracciones  arancelarias y - i 
1 

mantener  sujetos a  control los productos  agricolas,  los  relacionados  Con la sa--- 1 
4 

lud y los  de  áreas  consideradas  como  estratggicas  en  el  proceso de desarrollo - 1 
del  pafs. No dejó  de  señalarse,  sin  embargo,  que la estructura  arancelaria resul 1 
tante  de  esta  adecuación,  deberá  ser  mejorada  para  cumplir más eficazmente su -- Ir 

f unc  ibn . 
. B  Quienes  se  han  manifestado  en  contra  de  una  apertura  sostienen  que  no  garanti 
1 .  
ia  la  posibilidad  de  incrementar y diversificar el  comercio  exteriorp ya que no- 

existen  posibilidades de integración  de  la  planta  productiva y el  mercado  inter- 

no se  ha  fortalecido,  siendo  por  tanto  mfnima la  posibilidad de lograr  un  creci- 

miento  adecuado  hacia  el  exterior a partir  de  una  oferta  que  es  limitada. 

4 

Si bien  se  ha  reconocido  la  necesidad de reducir  el  proteccionismo  para lo- 

grar  mayor  compctitividad,  también se ha subrayado  la  necesidad de mantenerlo - 
en  algunas  ramas  poco  consolidadas  en las que  seria  demasiado  riesgo  abrirse a - 
la  competencia  internacional, as€ como  en  otras  que  tienen  carácter  estratégico. 

. Asimismo,  fue  señalado  que  los principales 'obstáculos ,que  encuentran 1.0s pro- 

gromne do fomanto n h e  exportncionoe da loa  p a h e  en desarrollo,  particulormsn 

te en lo que  tiene  que  ver  con  p-ises en.desarrollo,  y el acceso .a los mercados- 

de los pafses  industrializados,  exigirian  1a.aplicaciÓn de nuevas  técnicas y la- 

fabricacidn de producto8 que cumplan con les sopeclficaciones del  marcho intar- I 
! 

nacional,  qua rige por una  eerie de normas y principios  que 0 8  nccemrio cumplir, ! 

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 expreso'  en ia consul- ~ 

ta,  que  este  tipo de  negociaciones  con  paises  que  tienen  un  poder  económico  muy- I 

superior al nuestro,  nos'pone  en  desventaja al privarnos  de  la  defensa  que  puede 

< 

+ . * I  

resultar de asociarnos,con pafses  en  desarrollo  con  intereses comunes, o aun  con 

pafses  industrializados  que  pudieran tener'algh interés  común  al.nuestro  en --- 
I 
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‘1 
. I  

I 

areas  espec€ficas. 1 
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 - i 
‘4 

hacia  adentro,  reconocen  que  la  participación  en  los  acuerdos  multilaterales- ’ I  
1 

e s  una olternatlvo~para solucionar  algunos de los  obst&ulos  reetrictivoa  de .I 

nuantro comercio exterior. Por la v i o  multllotrral, M6xlco aolo cuanta o con- 

tarfa con  el  apoyo de paises  en  desarrollo  que  tienen  metas  afines,  sino  la - 
oportunidad de participar,  influir y ampliar  el  poder  de  este  grupo de pnieee 

para  defender  mejor sus propios  intereses.  Quedarfan  atrae  confrohtaclones  bi - 
laterales  que,  dadas  las  condiciones  actuales,  nos  ponen  en  franca  desventaja 

ante  los  pafses  desarrollados  que  son  los  principales  mercados  de  nuestras ex  

1 
I 
I 

.’( 
I 
I 

I 

4 

. portacioncs. 

Después  de  dar a  conocer  sus  puntos de vista  respecto a la  polltica  comer- 

cial  que  deberá  seguirse en.el futuro, as€ como  otros  requisitos  necesarios - 
en  caso  de  una  eventual  adhesión de México al Gatt, l o s  participantes  manifeg , 
taron que en todo c m o #  lo  verdaderamente  importante  serfan  los  terminos  de - ‘ 
las  negociaciones que precedorian  tal  decisión  dejando a salvo  aapectos  cla--’ 

ves de nuestra  polftica 

pecunrlos e industrial. 

sino.  limicado  únicamente 

como  de  exportacfón  que 

de desarrollo,  como  el  fomento  de los selectores agro- 

Las  negociaciones  no  podrlan  tener  un  alcance global,/ 

a  las  fracciones  arancelarias  tanto  de  importacion -‘ 
mas  convengan al paísde conformidad  con  un  criterio - Y 

selectivo delos 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,^ mas  especificamente 

algunas  de sus ramas,  adecúen  gradualmente a la  competencia  internacional.  Esto 

es,  negociar  los  términos  de  una  transición  que  para  algunos  podría  extenderse- 

h 

a 7 años,  en  razon  de  que  las  inversiones y 

aparato  industrial  tomarían  cuando  menos  de 
J 
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afianzamiento de posictones  en los mercados  extranjeros  tomarfan  mas 0 menos 

el mismo tiempo. Del mismo  modo,  se  aconceja  analizar  con sumo cuidado 10s 

distintos  Códigos  de  Conducta  que  operan  en el  Gatt  como los de  antidumping 

. y subsidios  e  impuestos  compensatorios,  normas  técnicas al comercio,  valora- 

ci6n  aduanera,  compras  del  sector  público y reglamentación  de  las  licencias- 

de  exportación  e  importación. 0 .  .- 

Finalmente,  la  consideración  de los aspectos  relacionados  con  la  soberania 

marc6  un  significativo  punto  de  confluencia de opiniones,  porque  en todos 10s 

pnrticipnntes en la  consulta  destacaron  como  reclamo  general  la  preeervación- 

y vigencia  plena  de  la  soberanfa  nacional,  bien  se  trate  de  los  tecursos 0 de 

medidae de diferente  tipo  quc  pudioran  llevarnoe n modificar la oriantacídn - 
de nuetro  modelo do desarrollo y de In ceencla miemn d e l  proyrcto dr naci6n - 
que  Remos  decidido  construir. 

4 

b ) .  S e g u n d a  parte. 

En la  segunda  exapa  de  consulta  en  torno a la  eventual  adhesión  de  México- 

al Gatt,  se  le encargó  a  1asComisiones  Unidas de  Desarrollo  Econdmico y So-- 

clal,  Comercio y Fomento  Industrial,  Hacienda y Segunda  Sección  de  Relaciones 

Exteriores,  la  tarea  de  llevar  una  segunda  consulta, la cual  se  llevó  del 4 - 
61 12 de noviembre, hnbldndoee cal.ebrndo 19 reunlonee, con grupos' rapresanta- 

tivos  de  organismos  empresariqles:  Consejo  Empresarial  Mexicano  para  Asuntos- 

' Internacionales ( .CEMAT' ), Cámara  Nacional de Manofacturas  Eléctricas  (CANAME), 

Asociación  de  Industriales  del  Estado'&  México,  Confederación  Nacional de -- 
Charas Industriales ( CONCAMIN ), Consejo  Nacional  de  Comercio  Exterior, Con 

sejo  Coordinador de la  Industrit,  de  Bienes  de  Capital,  AsociaciGn  Nacioilal A2 

YomotrfZ,  Asociación  Nacional  de la Industria  Qufmica,  Cámara  Nacional de la- 
kJ I Industria  Farmacéutica,  CANACINTRAde Ciudad Juaréz,  Cámara  Nacional delHierro ! I 

y el Acero ( CANACERO ), Cámara  Nacional de la  Industria de la  Transformación, 

Consejo  Coordinador  Empresarial;  del  medio  académico, el Colegio  de  México,- 

I 
I 

I 
1 
t i 

i 
I . I  
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I 

Facultad  de  EconomIa  de  la UNAM y el Instituto  Tecnológico  Autónomo  de  Miixico; - 
asociaciones  y  colegios  de  profesionales  (liga  de  Economistas  Revolucionarios)  y 

la  Asociación  Mexicana  de  Ingenieros  Industriales,  la  Confederación de Ingenie-- 

ros  Mec6nicos  Eléctricos y la  Asociación  Mexicana  de  Ingenieros,  y  del  Sector So - 
cia1 (Confederación  de  Trabajadores  de  Mgxico, CTM). 

En las raurrlonutl da trabajo con dertoe  lJrupos ae pun0 de menifieuto el gran ifi 

teres dc* los  grupos  participantes  en  torno al tema  analizado,  pero  sobre  todo -- 
por el desisino y rumbo  de  nuestro  mode.10  de  desarrollo,  que  las  Comisiones  ponen 

en eata  publicaciBn a la consideraci6n  de la opínídn pliblica. 

Le lucha contra In c r i e i e  por la que otravezamor fur 01 punto de referencia - 
de  la  segunda  etapa  de l a  consulta,'  quedando  de  manifiesto  que el. prGyecto nacic 

nal,  de  impulso al comercio  exterior,  debe  ser  uno  de los objetivos  de  mayor  im- 

portancia  en  la  polftica  de  desarrollo  del  pafs. Se estableci6,  en  terminos  gene 

rales, la  necesidad de revisar  la  dirección  de  diversas  polfticas  en los cnmpos- 

induetrial,  comcrcinl y ngrfcola, asf como  la  orientaci6n  de  los.programos d e l  - 
sector  externo. Yrquc, el  crecimiento  basado en lo  sustitucidn de importaciones 

que f u e  adoptado hase varine dbsndea, no parace raependnr a laa  nesaaidndee' da - 

. .  

crecimiento  del  pals,  pues  la  sustitución  de  importaciones,  requiere  de  mercado- 

mbs amplios, de mayores  inversiones  y  de  tecnologfa tn6s avanzada,  para  hacer  que 

BU 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 economh, por  que  debe  de  constituirse  con  un  objeto  prioríta" 

rio  para  la  planta  industrial el competir  internacionalmente  con  nuestros  produs 

tos. Los modos  de  producción  registran  cambios  continuos.  hacia  la  modernización- 

tecnológica,  que  hacen  posible  conseguir  incrementos  en  la  productividad  y  ante- 

bsta 'situación, los paises  que  no  logren  la  adecuaci6n de sus  economfas a es tos  

+ 

cambios,  quedarán  rezagados  del  progreso  mundial. 
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,Para solucionar  la probledtica econ6mica  que  n€.ecta el pais,  algunos  parti- 

cipantes  consideran  que es necesario  crecer y para ello, 'se deban  cambiar  algu- 

nas  estrategias  del  deParrollo  actual,  menos  dependiente  de  la  sustitución  de - 
importaciones al tiempo  que se fomenta  la  creacidn  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  econlimi - 
ca por la que  atraviesa  el pah, no  es  conveniente  unir  copromisos  que  incidnn- 

en  liberación  comercial  inrrestricta, ya que  como  consecuencia  de las distorsio 

I. I 
i ! 

,'. I 
;it1 

nes 'observadas en  el  crecimiento  de  la  industria,  es  indispensable  que a la  re- 

mocidn  del  permiso,  se  siga  la  fijación  de  aranceles  protectores  bashdos  en  las 

necesidades de las  empresas  productoras y de los exportndores  e  importadores pz 
t 

ra  después  reducirlos  en forma gradual. Es por  esto razbn,  que la llberoci6n. -- 
del  comercio  exterior  debe ser concebido  como  una  polftica  global de desarrollo 

hacia  afuera,  que  pretende  la  especiolizaci6n  internacional y el fomento de las 

expoLiaciones,  siendo  necesario  que  exista  congruencia  con  las  polfticas moneta 

rías,  fiscal y comercial,  para  lograr los objetivos  fijados y ser más competitL 

, VOB en el Bmbito  internacional.  Se  coneidera  entonces  que e1 dxito o fracaso de 

la apertura  comercial  dependerd  fundamentalmente  de BU instrumentacibn,  que  en- 

l o  genernl  son  ndecundas Ins recientes  medidas  adoptadas en materia de arance - 
les y sobre  el  número  de  fracciones  sujetas a pei-miso,  pero s e  pone  especial é2 

fasis  en  que  prevalece  la  indefinición  sobre los precios  oficiales  de las impor - 
taciones, y que  la  iiberalizacidn  de los precios  internos es un  factor  esencial t 

para  que  las  empresas  puedan  ajustar sus planes  de  inversión  ylo  exportación. I 
.. I 
! I  

A Por  otro  lado,  quedó  establecido  Pa  necesidad  de  incrementar  la  eficiencia - , 

. ,  

1 

del  aparato  productivo  que  debe  orientarse  principalmente  hacia  la  especializa- 

ci6n, para  estar  en  condiciones  de  competir  adecuadamente  en el mercado  externo 
i" 

mediante  la  exportación  de  aquellos  productos  donde se tengan  mayores ventas -- 
comparativas; y que  esto  hace  necesario  avanzar  en l a  simplificacidn  administra 

tiva  relativa a  importaciones y exportaciones, as€ como  contar  con los sistemas 
I 
t 
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de  comunicaciones  y  transportes más eficientes,  para 

para  que  puedan  competir  adecuadamente  en el mercado 

cio  exterior.  También  se  insistió  en  la  necesidad  de 

darle  la  fluidez  necesaria - 
externo,  y  fluidez al comer- 

que  las  empresas  del  Sector- 

, 
I. 

:' I 
Piíblico, alcancen  mayor  eficiencia,  con el fin de  abastecer  con  sus  productos  en- 

. forma oportuna,  suficiente y a  precios  razonables,  a  las  industrias  que los utiQ 

tan  como  insumos,  siendo  Qste  un  factor  fundamental  para  incrementar  la  oferta i; 

:t. 

.. . 

' u 

.terna, y disponer  de  excedentes en mejores  condiciones  para el  mercado externo. 
;' 
" , 

I 

De manera  análoga,  se  puso  énfasis  en el establecimiento  de  programas  de  con-- 
. ,  

centración  entre  los  sectores  públicos,  privado  y  social,  tendientes y protectar- 

y estabilizar  en  el  mediano  y  largo  plazo  10s 

tar  en  mejores  posibilidades  de  concurrir  con 

mercado  externo. 

programas  de  exportaciih,  para  es-- 

mayores  volúmenes  de  me>canc€as  al- 

casos el  nivel  suficiente  para  competir  en el Qmbito  internacional,  es  necesario- 

el reto  bajo  ciertas  excepciones  para  incrementar  las  exportaciones  de  acuerdo -- 
a los requirimientos  del  pais,  ya  que  de lo contrario,  México  no  tendrfa  posibi- 

lidades  de  competir  con  éxito  en el mercado  externo  a  mediano o largo pl.azo. 

-Asf entonces,  a  través de la  apertura  de  la  economia  se  presentarga las condi- 

ciones  propicias  para  que  las  empresas  orienten  su  capacidad  productiva  hacia  el- 

exterior, al recibir  concesiones  arancklarias y ventajas  que  no  se  tienen  actual- 

mente,  .lo cual  influiria  en  .la  óptima  integración  industrial  y en el crecimiento- 

paulatino de la  Capacidad  ocupada de le planta  productiva. Asf se  pudo  constatar- 

que  la  opini6n  en  general,  que  es en el  sentido  de  apoyar  a los sectores.que de-- ¡ 

mandon'prudencia y grndunlídnd  en la libernllzncidn  comerclcrl, para no dofiar el - i 

proceso  productivo  de  la  pequeña y mediana  industria'que  representa inversiijn y - ! 

empleo  para 'los mexicanos, manifesta'ndose  confianza  en  que  la  industria  nacional- 

,sabrá  aprovechar las condiciones  u  oportunidades  derivadas  de los cambios  en  los- 

8istenas de producción y comercialización.  Algunos  grupos  consideraron  que  las es 
presas  medianas y pequeñas  no  estarian  en  peligro  de  desaparecer, si s e  les  otor- 

' /  

I 

' ' I  

I 

I ,  

i. 

i 
i 
i 

I 
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I 

gan  las  facilidades  suficientes  para  que  se  integren  al  proceso  productivo  y  se- i 
adapten a  las  modificaciones  que  sobrevienen,  en  los  términos  de  la  demanda  in-- > '  r '  

': I 
tema y externa. ! I  

También  se  hizo  hincapié,  en  que  la  apertura  comercial  debe  acompañarse  por - - 1  il 

'facilidades a la  inversi6n  extranjera,  pues  seg6n el punto  de  vista  de  quienes - 1 

I 
.i i 

1 

I .  
.' j 

* ,  

I 

e80 expresaron,  estas,  facilidades no representaran  una  amenaza  a  la  soberania ng 

cional,  porque  para  ello  existe un marco  jurgdico  estable y  claro;  lo  anterior," 

podrfa ser una  fuente  disponible de recursos  frescos,  ante el insuficiente  oho-- 

rro.interno  y el mfnimo  acceso o1 credit0  internacional.  Otro8  participantes re- 

comendaron  cuidar  la  vigencia y el-ejercicio de  la  soberanfa,  ante la amenaza -- 

S ' 

evidente  que podrhn significar las inversiones  extronjerae  en  caso Be ingresar- 

al GATT. 

'Algunas opiniones  manifestaron  que  habiendo  analizado  diversos  puntos  de  vis- 

to,  de  quienes  han  estado  involucrodos  directamente  en  la liberacih comercial y 

' en  los  cbdigos de conducta  que  rigen 01 comercio  en el mundo,  han  llegado a la - 
conclusidn de que lo  m'nyor  parte  de'  pafses 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 

las  negaciaciones  de  cada  pais. 

Representantes  de  algunas  ramas  industriales  estimaron  que  a  largo  plazo PO-- 

drfan  ser  competitivos  en  determinadas  Creas  de  producción, y que  deberán  prote- 
I 

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 I" 

empresas  mexicanas  tomen  ventaja de los mercados mundiales. 

I 
1 

pos  lo  que  se  deber5  estudiar la form que  permita  la  protección  arancelaria  pa- 



ra  fobricnr  los  suficientes  bienes  intermedios  hosta  llegor a productos  termino- 

dos, que podrhn ser bienes  de  capital; e8 decir, tomar en cuenta lo que se  ha - 
dado  en  llamar  cadenas  productivas, ya que si no  se  sigue  este  proceso,  lo  que - 
podrfo  suceder  es  que  se  destruya lo que  se  ha  llegado a conseguir  en  mnterio  de 

bienes  de  cnpital. 

Ahora  bien,  se  consideró  además  de  suma  importancia  de  tener  presentes  los - 
problemas y  dificultades  que  enfrentaria  un  pais  como  México,  en  caso  de  adherir 

se al GATT,  para  adoptar  ciertas  medidas  contenidas  en el texto del  Acuerdo  Gene - 
ral; sie.ndo fundamentalmente  conocer  las ranias de  la  actividad  econ6mico  que  de- 

ben  quedar a  salvo  de  una  competencia  excesiva, as€ como  los  mecanigmos  de  apoyo 

y auxilio  para  la  pequeña y  mediana  empresa,  con  el  fin de evitar  que  se  deterio - 4 Y 

re su capacidad  de  producción y generación  de empleo'. ? 

' Asi  pues,  se  hizo  la  advertencia  de  poner  sumo  cuidado  en el esquema  de pram2 

cidn y  subsidios  que  deber5  mantenerse  vigente, con el fin de que el pole alcan- 

ce  sua  objetivos  de  exportoci6n.  En  este  sentido,  se  dijo  tambiQn  que en caso  de 

inicior Ins negociaciones  con  el  GATT,  lo  capacidod  negociadora  del  Gobierno Me- 

xicano y su  amplio  experiencia  en  la  defensa  de  nuestros  derechos,  garantizan  la 

obtención  de  términos y condiciones  csmerciales  adecuados  a  nuestra situactijn ac - 

euaP y a  las  caracterIsticas  del  nivel  de  desarrollo  presente;  además,  medíante- 

las  negociaciones  comerciales  multilaterales,  México.puede  influir y hacer  valer 

sus  Jerechos  soberanos  en el contexto  internacional,  porque el no ejercerlo  im-- 

plicorfn  que  lo accidn  rectora  en  materia  econbmico,  en  relocidn  con el  resto de 

los  pnfses, se veo  rebasoda y disminuida  por  gstoa,  con  el  consiguiente  deterio- 

ro  de  nuestro  potencial  de  desarrollo.  Sobre  estas  bases,  se  dijo  que  habrPa  que 

negocinr  los  términos  de  un  nuevo  protocoio de ingreso al GATT, como  el  que.  se - 

preporti en i979  en  el  que  se  estlabhcfa  un  plazo de 12 nños paro  abrir IAS puer- 

'tas al comercio,  aunque  también  hubieron  opiniones  que  se  pronunciaron  pos  pla-- 

P 

zos hasta  de 15 aiíos. 

En  caso  de  un  eventuol  adhesión de México a1 GATT,  fue  recomendodo  negociar - 
I 
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previamente  ciertos  acuerdos  específicos. Se aludió a la  excepción  para  aquellas 

I prtícticas trndicionales  vigentes  en  el  pafs  que  responden  legftimamente  a  nues-- 

tra  poli'tica  de  desarrollo,  como  pueden  ser  entre  otros el fomento de los  secto- 

res  agrLcolas  e  industrial y el  desarrollo  regional,  evitando  negociaciones g l o -  

bales nl respecto  e  incluyendo  solnmente  aquellns  fracciones  arancelarios,  tanto 

de  importaciones  como  de  exportaciones  que mbs convengan 01 pafs. Lo anterior -- 
con  el fin'de asegurar  que el universo  de  la  negociación,  est&  sujeto a plizos - 
que  permitan a  la  planta  industrial  nacional'  irse  adecuando  a la competencia  in- 

ternacional,  analizando  con  sumo  cuidado y al detalle,  normis  tgcnicas al comer- 

cio,  valoraci6n  aduanera,  compras  del  sector  público, y reglamentación de las 1L 

cencias  de  exportación e importación. 4 

En  lo  concerniente  a  las  corrientes  contrarias al GATT, se dijo,  que  adoptar- 

la@ norma@ del GATT en maectrla de comercio exterior, Implicarfa ponar an peligro 

. el cardcter  nacional  de.  la  planta  productiva  del  pais. Lo pequeña y mediana  in-- 

dustria,  los  niveles  de  empleo y los  patrones  de  consumo  de  la  población  podrfan 

8er seriamente  nfactados. Ln nperturo de nuevns  fronteras a productos  mexicanoe, 

la  reducción  de  aranceles  que  conceden  los  gobiernos de otros  pafses, lo ma$r - 
transparencia  en  las  reglas  del  comercio  internacional y la posibilidad  de  impor - 
tar  insumos y materias  primas  que  abatan costos y eleven  la  competítividad  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 6s - 
. -  tas solo podrhn  incrementnrse  en  la  medida  en  que se corrijan los desequilibrios 

' eetructurnles  presentes  en  el  aparato  productivo,  que  se  han  constituido  en  se-- 

rios  limitantes al crecimiento  de  M&xico.  En  otras  palabras,  se  dijo: dl abrirse 

los  mercados  nacionales a la  producción internacional-de los  pai'ses  integrantes- 

del GATT, 13610 se  beneficinrfa de mnnera  amplia a las  empresas  transnacionales y ,- 

a  lis  grandes  empresas  que  operan  en  nuestro  pafs,'  porque son ellas las que  dis- 

. ponen  de  tecnologfa  avanzada  con  una'ealidad  competitiva;  en  cambio, las empre-- I 

sas 'o industrias  nacionales  medianas y pequeñas,  se  enfrentarfan COI: gran  desven - 



i taja a la  competencia  que  significa la abundante  oferta de productos  extranjeros ' C  
, I  

de  alta  calidad a precios  atractivos. Corno coneecuencia  de  ello,  afirmaron, re-- 
! 

~I 
szw 

sulta  poco  atractivo  en  este  momento el ingrese  de  M6xico al GATT. 

Opinaron  en  consecuencia  que loe lineomientos  del  Acuerdo  General  podrfon  pro - 
porcionar mayor desempleo,  disminución  del  ingreso  real  y  una  reducción  de la de - 

manda.  Preve'n  que  podrfa  darse el caso  de  que  se  afectara  significativamente el 

volumen  de  nuestras  transacciones,  con el consiguiente  perjuicio  para  la  produc- 

. .  ciO-. nacional y la  cancelación  de  las  posibles  ventajas  ofrecidas  por  el  GATT. 

Sin embargo, sedijo que sisedecide la  adhesión a dicho  Organismo,  debera"  ser- 

en  condiciones  excepcionales  que  permitan  equilibrar  nuestra  capacidad  producti- 

va con la  de otros  pafses  bajo el r6gimen  de  acceso  provisional y  paulatino,  y - 
4 

c 

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.- Posicidn  de la Secretaria  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  informaci6n  en  relaci6n  con el  eventual  ingreso  de  Mdxico al GATT. 

En la  comparecencia  respectiva, el C. Secretario  hizo  referencia a que  la so- 

beranfa  del p a h  no se verIa  afectada,  aun  en lo más mfnimo,  ya  que  las  negocia- 
. .  

clones  con  las  partes  contratantes  del  GATT,  en  caso  de  llevarse  a  cabo,  realiza 
I 

rfan  tomando  como  marco  legal  la  Constitución  Polftica  de los Estados  Unidos Me- 
I 

xicanos y sus  Leyes Reglamentarias.. Por lo  que se refiere a la  conservación  de - ,i- 

los  recursos  naturales  del pails,, sostuvo  que  México  siempre  ha  observado el prin I - 
cipio  bien  definido  de no suscribir  acuerdos  que  pudieran  limitar su libertad de 



li-specto a la  inversidn  extranjera,  señaló  que está considerada  como  uno de - 1 
'i 

106 medios  de  complementaci6n  del  ahorro  interno,  que  debe  permitirse e inclusi- 
, I  
'1 

ve  aumentarse,  siempre  y  cuando  se  ajuste  a  los  lineamientos  establecidos  en  la- 1 

Legislacien  respectiva.  Agrag6  que  la  fase  de  sustitucidn  de  importaciones a ul- I 

tranza  ya  que  se ha agotado,  como  se  señala  en el  Plan  Nacional  de  Desarrollo. 
. I  
i1 

I 

. *  

... 

México  debe  encaminarse a  uná  sustitución  de  importaciones  eficiente  para 

lograr  una  participaci6n  mayor  en  los  mercadoo  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 d s  eficientes  en  la  in- 

terno y en  lo  externo.  Por  otro lado,  indic6  que  la  apertura  externa  no  signlfi- 

ca  reducción  del  empleo  porque  la  experiencia  de  otros  pafses  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  estfmulos y  el  financiamiento al abrirse  la  economfa al exte -- 
ríor, y quedar  expuestas II la  competencia  internacional. 

4 

La  apertura  paulatina  de  la  economfa  va a estimular al productor  mexicano y - 
le  permitira  mejorar  la  calidad  de  sus  productos , al crearse  las  condiciones  pro 

piciaa  en  el  exterior  que  facilitnn  una  mejor  penetracidn de sus exportaciones.- 

Además  consideró,  realizar  negociaciones  dentro  de  un  marco  multilateral al ties 

PO que se'avanza en  lo  bilateral, y afirm6  que  el  entendimiento  comercial  recien 

temente  firmando  con  Estados  Unidos, ha beneficiado a las  exportaciones  mexicn-- 

nas. 

Finalizó'diciendo  que 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.- Posicibn  de l a  C d m a r a  de  Senadores a n i e  l a  consulta. 
r\. 

May  que  decir  en  primer  término,  que la consulta  brind6  una  oportunidad  inme- 

jorable  para  conocer y profundizar,  ,tanto  sobre  cuestiones  concretas,  como  en  el 

ondlisis de aspectos  conceptuales y planteamientos  generales,  que  mucho  tiene -- 

- 1kO - 
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I 

panorama  altamente  complejo,  lo  que  a  todos  debe  comprometer no es, ni el inte-- 

r6s  fragmentado, ni la  simple  unidn  desarticulada  de  un  conjunto  de  intereses -- 
parciales.  En  tales  circunstancias, el verdadero  valor  de  la  consulta no fue só- 

I 
I 

I 

10 conocer  inquietudoe nialadne, sino  deecubrir,  con el concura0 de todas la6 -- I 

opiniones,  las  caracteristicas  esenciales  de  un  marco  de  referencia  integrador,- 

"con  capacidad  de  asimilar los cambios  que  seguramente  sobrevendrdn  en el  futuro, 

I 

I 

I 

. I  

teniendo  bien  presenta lo que es en  la  actualidad  la  situacilin  del  pale y dl cn- 

mino,  politico y social  en  que  nos  encontramos. Por lo  tanto,  ha  quelado  claro - 
que  México  debe  promover  con  mayor  fuerza  sus  exportaciones  para  obtener  benefi- 

4 

cios adicionales  del  mercado  exterior.  Este  objetivo,  que  implica  transformacio- 

nes estructurales  diversas  para el pafs, sólo podrá  ser  posible  con  la  participa I 

cidn  decidida  y  solidaria  de l o s  sectores.público, privado y  social,  através de 

acciones,  que  tonto  en lo interno  como  en  lo  externo  basen su dxito  en  deseo  de- 

alcanzar  un  propósito  común. 

Con  todos  estos  antecedentes  es  que el dia  de  hoy,  las  Comisiones Uriidas se - 
. permitan  formular y poner a la  consideracidn  de  la  Honorable  Asamblea,  los  plan- 

teamientos  que mbs preocupacidn  despertaron,  al  analizarse y valorarse Ins reper - 
cuciones  que  podr€a  tener  para el pols  eu  ingreso al GATT: 

1.- Que el  Protocolo  de  hdhesi6n  se'circunscriba  plenamente  a lo que  estable- 

cen  la  Constitucidn  Politico de los  Estados  Unidos  Mexicanos y todas  las deds - 
leyes  que  salvaguardan  la  vigencia  y  el  ejercicio de la  sobornnla  nacional y 10- 

rectorfa  del Estado,,as€ como el  Plan  Nacional  de  Desarrollo y sus programas sec 

. .  

torioles y regionales,  para  garantizar  las  modalidades y orientncidn del proyec- 

to  de naci6n  que  no  hemos  dado los mexicanos.  Mencidn  expreso  merece  en  este opg 

rato  el  respeto  total a nuestra'  autonomia  para  decidir l a  polXtica  petrolera y - 

i., 

I 

las  politicas  de  explotaci6n  de los demás  recursos  naturales de la naciiin. 

11.- Que  de  conformidad  con el  nivel,  que  tiene  nuestro  ingreso  por  capital," 



! 

la  tecnologfn,  la  distribución  del  ingreso, y todos  los  demQs  factores  que  deter - i 
minan  la  situación  econ6mica y  social  del  pafs,  se  le  reconozca 

pafs  en  desarrollo,  con  el  fin  de  que  reciba  el  tratamiento  que 

te IV del  Acuerdo  General. 

t a México  como -- 
establece la Par - 

I 

111.- Que la estructura  arancelaria y los  plazos  para  la  reduccí6n de Pos ni- l 

veles  arancelarios  que se negocien,  tengan muy en  cuenta  las  necesidades  de  pro- 

teccidn  que  aún.  demandan  los  productos  de  las  diferentes  ramas  de  la  planta in-- 1 

duetrial y de la agricultura  nacional.  Para t a l  efecto, se recomienda  que  parti- 

I 
1 

cipen  también en las  negociaciones loa representantes de las docl CBmarae d e l  Coz 

greso  de 1s Unión, ya que  asf  se  atenderfa  mejor  este  aspecto  que  Canta  influen 

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  Adhesibn- 

de 1979 pugden  ser  utilizados  como  referencia  en  esta  parte  de  las  negociaciones 

1V.- Que  será  necesario  revisar  toda la estrat?gia  de  vinculación  comercial - 
de  México  con  el  resto  del  mundo, a  fin de definir el marco  general de la  inter- 

nacionalización de la  economfa nacional, e s t a  revisi6n se basa en la  necesidad - 
de  considerar  que  el  pafs  debe  ser  selectivo  en  sua  exportaciones,  buscando  com- 

petir  con sus productos  mQs  id6neos  en  las  regiones  comerciales  que más le con-- 

vengan, DQPtrO dci aetaa medidact daberb quedar comprendida una tldacundn acdlecci6tr 

de nuevas tecnologhs y el  aprovechamiento  ampllo de. las 

na,mo S . . 
V.- Que  se  fortalezcan  los  mecanismos  de concertacih 

tecnologfas  que ya domi 

con l o s  sectores  priva- 

do y social  que  permitan  contar  con  los  apoyos  necesarios para  atender y corre-- I 

gir  los  impactos  que  puedan  resultar  de  la  apertura  comercial,  particularmente - 

en PO que  pudieran  llegar a  requerir  las  empresas  medianas  y  pequeñas, y los  tra 

bajadores  que  resultan  afectados  durante  la  ?tapa  de  adaptación de la  industria- 

la  competencia  inteynacional.  En  relación  con  el  punto  anterior,  se  deberá  fomen ~ 

tar  la  creación de programas  de  capacitaci6n  acordes  con  las  exigencias  que pia! 
~ 

I 

I 

i- 

I 
, 

- 
I 

tee el,  cambio, para  abrir  nuevas  posibilidades  que  permitan  mejores  empleos y SS 
I 

! , 
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lerioo a l a  ciaoe  crobajadoro.  
.,> 

VI.- Que las importaciones  se hagan  dentro de los t6rdnos  convenidos  con el- 

GATT y con sus p a i s e s  miembros,  sean  preferentemente  bienes dc consumo necesa -- j 
ríos para l a   p o b l a c i ó n  o requerimientos de insumov para la planta  productiva,  y ;I 
no a r t l k u l o s   s u n t m a r i o s   o p r e x i n d i b l e s  que desgastan  inneccsarisnaentn Za capaci-  

.y 
i 

dad  de compra de In a'conomia nacional .  

' I  

, rl 
7 

V1I.- Que continúe  aplicondoee una polLtico c a m b i a r i a   r e a l i s t a  que mantenga - 
la subvaluación  del   peso  frente al d ó l a r ,  que e v i t e   l o s  cambios bruscos de par i -  

I 
dad'y que t ienda a reducir  cada  vez m;is l a   d i f e r e n c i a   e n t r e  l o s  t i p o s  de cambio- I 
l i b r e  y controlado.  

i 

VII1.- Que preferentemente  las  compras del   eector  púb1í ;o se canal icen a fa-- 

vor  del  mercado i n t e r n c ,   p o r   c o n s t i t u i r  un fuer te  e5tZmulo y sostén dz un gran - 
nGmero  de act ividades   product ivas  de mucha importancia  para e l  pafio, 

1X.-  QUO en concordancia con los  objetivos a r c a d o s  por la v i n c u l n c i d n  comar- 

c i d  de México con e l   e x t e r i o r ,   s e   r e v i s e n   p r i o r i d a d e s  en l a  ccnsolidaciCin, y m-- 

creación de l a   i n f r a e s t r u c t u r a  que demandan l o s  programs de industr ia . l i sac i6n  y 

, de fomento  a los exportaciones.  

X.- Que Be considere el impulso de programas de desar; .ol. lo  tocnoltjgico eil apo 

yo a l a s  pequeñas y medianas  empresas que por su e s c a l a  de c;peraci&li no dispo-- 

- 

nen de la  capacidad  económica  propia  para  estabiecerlou. As%u,isao; que se estu-- 

dien  modalidades  financieras y de comercial ización que f a - c i l i t e n  a e s t a s  empre-- 

sas  operar con mejo-res  niveles de competifividad. 

XI.- Que se   adopte   l a   ins tanc ia  de l a  concertacicn  prevista  en la planeazión- 

naciunalp  para que con la p a r t i c i p a c i d n  de loo sectores   pi jb l . iccs ,  soc ia l  y priva - 
do $e implementan prcgramas do fomento a l  comercio csxtcsrior con una proyoccidn - 
de mediano y largo  plazo.  

h 

X1I.- Que se  continúe promoviendo n ive les  &S a l t o s  de e f i c i e n c i a  en  las em-- 



rar l o s  términos  de  su  oferta  nacional  e  internacional. 

Tomando  en  cuenta  las  condiciones  anteriores, las Comisiones  Unidas  que sus-- - ,  

criben, caxpramn qua no e x i s t a  a BU juicio  inconvanirnto  alguno de arden ucotrbml, 

CO, politico,  jurfdico o social para que el Gobierno de IA República, si as€ lo 

juzga conveniente,  inicie  en el  momento  que  considere  oportuno,  negociaciones -- , 

con las Partes  Contratantes  del  Acuerdo  General ( GATT ) con el prop6siro de con 

certar  su  eventual ndhesidn a e m  Organismo,  en los termino8 qua  mejor  convengan I 

I 
I - I 

. S  

al inter&  nacional. f , 
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En el segundo  pcrfodo  de  ingreso al GATT,  en el aiio de 1985/1986 se constatb, 

que a diferencia de lo  que  ocurrfa  en el eiio de 1979 en el que  la  polItica  econó 

mica  que  se  operaba  no se adecuaba a Pos requirimientos  del  Acuerdo  (pues  exis-- 

tia  una  gama  muy  amplia  de  subsidios y se  deseaba  utiiizar al petrdleo  como  íns- 

. a  

*I 

I 
- 

4 

:f ~ 

. .I I 
trumento de negociación), y que  tampoco  parecfan  evidentes  las  ventajas  que PO-- ! 

il 

drlr  brindar  la  adhesión  (según  se  mencion6  anteriormente),  las  actuales  circuns - 
tancias  económicas y el giro  en  la  orientación  de  la  politica  económica  interna-' 

(fomento a  las  exportaciones)  modifican  la  apreciocidn  que se habla  hecho y ha-- 

cen  aparecer al GATT  como  la  alternativa más ventajosa  por la que  puede  optar -- 
4 

. nuestro pails. O sea,  las  razones  básicas  que  aconsejan  que  México  participe  en - 
, el Acuerdo ( según  las  opiniones  a  favor  vistas  en  fa  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 l a  impor 

taci6n  cuando  estas  son  excesivas o cuando  existe  una  situación  crZtica  de  la ba 

lanza  de  pagos. 

3,- Ll'ChTT eg un fora para recralver cantrovemias camercíalee bílaternlee, - 
protegiendo al comercio de medidas  unilaterales. 

4.-  Siendo  México  partícipe  del  Acuerdo'  puede  influir  en  la  formulación de - 
normas  que.  beneficien a los pafses  en  desarrollo. 

Sin  embargo, los que  se  opusieron a dicha  medida  afirman  que es observable  un 

desgaste  del  proyecto  nacionalista y de  los  sectores  que  tradicionalmente  han  si 

do su base  de apoyo, lo  que  está  repercutiendo en una  incidencia  cada  vez  mayor- 

- ,- 

del  gran  capital  nacional e internacional  en  las  polfticas  gubernamentales de -- 
reordenación  económica.  El  gobierno  -ha  renunciado  explícitamente a la  posibíli" 

dad de formación de  una  burguesxa  nacional  eficiente y que se encuentra al mismo 
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queda  representnda  con  el  modelo de fomento a  Ins  exportaciones.  Eotrategin  que- 

significa  un  desplazamiento  constante  del  Estado  hacia  posiciones  no.compatibles 
* 

con la  justicia y la  independencia  nacionnl. 

Lo anterior  se  puede ver en  cinco  conclusiones  que  hace  Manuel  Alatorrc,  en - 
la,revista " enfoques ", de economfap politico y cultura  con el  subtftulo; el -- 
ingreso de México  al  GATT;  soberanfn en peligro, publicod..l,  en  febrero  de 1986,- 

Pp 17. 

l.-'La entrada de  MIxico al GATT se produce  cuando e l  pafe enfrenta una.de - 
sus más severas  crisis  económicas. El poder  da  negociación  del  Estado  está  dite- 

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  decisi6n  interna  con el consenso  de -- 
los sectores  interesados. 

2.- El  programa  de  ajuste  de Me'xico con  el FMI cred  las  premisas  necesarias - 
para el ingreso al GATT y por  esto es una  decisi6n  tomndo por presiones  externas 

y no  fue  emnnadn de Ins  necesidades  sociales  del  pnEs. 

3.- La  empresa  trasnacional  será  beneficiada  con el ingreso al GATT, básica-- 

mente  porque  la  empresa  pública  no  continuará  expandiéndose y porque  el  derrumbe 

f" 

paulatino  del  proteccionismo y la  petmanente  devaluación  perjudicaria a las em-- 

presas  privadas  pequeñas y medianas. 
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4. -  Si  se  busca 

GATT no contribuye 

5 . -  El ingreear 

pero  el  hacerlo  en 

,f 

. I  
8 

I 

el desarrollo  de  la  industria  nacional, el pennanecer en el - I 

a  este  objetivo. 
I i  

nl GATT no eignifica  naceenríamente  una perdida de cloberanfn, I 

, I  
las  condiciones  actuales  de  México  lleva  a  cuestionarlo:  se - 1 

' .I 

:I/ 
' 6 1  

I 

da libre  juego  a  transnacionales; se  renuncia al permiso  previo  de  importaciones 

se espera  dar  igualdad  en  condiciones  transnacionalee  frente  a  empresas  pGbficsls I 

empiezan a ser  vendidas;  se  abandona  paulatinamente  apoyo  a  pequeñas  y  medianos- 

empresas. El pertenecer  al  GATT  aumentará la dependencia  de  México  con  el  exte-- 

rior.,  lo  que  puede  mermar  su  soberania. 

I 

q , ,  , 
I 

Esto  serfa a grandes  rasgos, lo que  se  podrfa  decir  de la segunda porte de la 

polfmica. Y quizá el  hecho  significativo  que  se  deriva  de  la  incorpofación  del - 
pafs al GATT  está en. que , en materia de política  comercial,  el  Gobierno ha sido- 

consecuente tordhmente con  su  polftica  econdmica  general. 

1 -  
I 

1 
I 
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7 . -  Posici6n del gobierno a l  inqreso "-..- de Mexico a l  G A T T .  

En  el  segundo  periodo  de  ingreso al Acuerdo  General, el Gobierno  de  México de 

tide entablar los 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 g i r o  en la orientación  de  la  politic8  eco- 

ndmica  interna  basada  en el Plan  Nacional  de  Desarrollo,  donde  la  politica  comer - 
cia'. adquiere  el  papel  definido  de  hacer más eficiente la asignaci6n  de los re--' 

cursos hacía las actívídadae  príorírariae y donde el objetivo crntril sex6 la 08  

tratggia  econbmica,  que  establece el  fomento de las exportaciones  no  petroleras- 
4 

y la situación  selectiva  y  eficiente  de  las  importaciones.  Ass, el  Plan  Nacional 

de Desarrollo (PND) indica que la polftica de suetitucidn  da  importaciones  segui - 
da  en el pasado,  alcanzó  un  límite como modelo  viable  para  el  desarrollo  futuro- 

del  pais. 

En  segunda  instancia,  por  la  profundizacidn  de  la  crisis y sus  efectos  en  el- 

pafs,  La  continuidad  de  las  presiones  inflacionarias  hacia el alza, la  disminu-- 

cidn  notable  del  superávit  comercial,  debido  básicamente a la reducción  de las - 
exportaciones  manufactureras.  Un  incremento de In actividad  especulativa,  con In 

consiguiente  repercusidn  en  la  paridad  cambiario' y el  nivel  de  las  reservas  in-- 

ternacionales, también en el desfavorable  panorama  internacional,  donde  la  baja- 

de  los  precios del  petrbleo, el neoproteccionismo  de los paises  desarrollados y 

las dificultades  pnra  obtener  finonciamiento  externo  obstaculizan  una  marcha eco 

n6mica' m& favorable  para el pais. 

Por tanto,  todos  estos  efectos  condicionan  de  una  manera  objetiva  la  profund& 
i. 

zación  de la crisis  en  México. 

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 e l  Fondo Mong 

tario  Internacional  (FMI) , fue  uno  .de los principales  mecanismos  internacionales 



~ 

."P. 

' !  

de  presidn  porn  poner  en  prhceica  dichaa  medidas  de  politica  económica. O sen, - 
la desición  se  tom6  también  por  presione8  externas y no  solamente  por  el  agota-- 

miento  del  modelo  anterior  (sustitución  de  importaciones), el  cual lleva  impli-- 

citas  las  condiciones  internas del pais. 

Se puede  observar  de  lo  anteiror,  que  las dos Últimas  instancias  (profundiza- 

cidn de la crisie y presiones externee)  tanto interna8 como  externas  quedan sujp 

tae  para  su  solución  en  la  primer  instancia. Es decirI  en la  nueva  polItica  eco-, 

ndmica  (fomento  a  las  exportaciones)  que  instrumenta  el  Gobierno  para hacer freg 

t e  a dichos  problemas. De este  modo,  la  polftica  econdmica  oficial  conforma una. 

linea de conducta  que  va más all6  por  sus  efectos,  que  de  una simpl;  manipula--- 

ci6n  conyuntural  de  los  instrumentos  de  polftica  comercial. Más aún,  la  medida 
* 

respecto al Acuerdo  General  se  inscribe en loa  prop6sitos  generales que el Go--- 

bierno  impulsa  para  provocar  una  reordenación global de  la  ecotlomfa y de  su rela 

'cionamiento  externo,  evidentemente  con  un  impacto  también  global,  a  mediano  pla- 

zo,'en  el terreno  social  polftico. (...> Esta  lfnea  de  estrategia  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- 

lfticas  económicas  que  habfan  perdido  su  efectividad, o bien  crear  equilibrios 

que no  han  podido  actualizarle por retrazos no superados  por l a  desigualdad so-- 

cial, la  inefisiencia  del  aparato  productivo,  la  falto  de ahorro interno y la -- 
brecha de nuestras  transacciones  con  el  exterior.. . .?-/ 

Es cvidcntc  entonces, que el Gobierno  dentaquc la articulnci6n de tal d e c i - -  

eidn  con  su  essrnt'cgia  de cambio, previendo  con ella cuatro  razones  principales 

para  buscar la Adhesión  al  Gatt. 

El objetivo  de  fomentar  las  exportaciones  petroleras,  aplicando  un a polftica 

de  reconversión  industrial y de apertura  externa  en  el  marco  de  negociaciones - 
mul'tilaeerales. 

P 

I 

I El ingreso al Gatt  permite  mantener  un  nivel  razonable  de  protecrión del-apara 1 - 
to  econ6nico y al empleo,  'salvaguardando  a  la econoda en  situaciones  desfavora- 1 
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bles  de  la - balanza  de  pagos. 
f 

z 

La permnnencin en al Gatt  resulta  ventajoea para los  intereses  comercialee - 
del  pais al otorgarle  una  capacidad  defensiva  mayor  a los conflictos  bilaterales. 

Y la  situación de ajustes  y  reestructutación  en el comercio undial muestran- 
I 

un juego  de  negociaciones  multilaterales  y  bilaterales  que  hacen  adecuada  la  paL 

ticipación  de  México  en el Gatt  para  contribuir a formular normas en  apoyo  de -- 
los  pafses  en  desarrollo. 

7 

Sin  embargo,  para  que  México  pueda  aprovechar  dichas  ventajas,  tuvo  necesaria 

mente  que  implementar  una  serie  de  medidas  acordes  a  requerimientos  del  Gatt, 

como es el  caso de  las  siguientes  polfticas. (No obstante,  queremos  hacer  notar 

que  dichas  polfticas  sólo  se  tocaron  de  una  manera  titular  en  este  presente  ca- 

pftulo  se  .veran  con  mayor  profundidad  y sólo interese  decir  ahora  cuáles  fueron 

las  polfticas  que  instrument;  el  Gobierno  de  Méxic'o  para  obtener  las  ventajas - 
que  aporta el Gatt). 

Polftica  de  racionalizacidn  de  la  protecci6n,  polftica  de  negociaciones come5 

dales, polfticas  de  subsidios o estimulos  fiscales,  polfticas  sobre  recursos ng 

turales,  polftica  en  la Ley'de valoración  aduanera,  polirica  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 

sonceciones  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 valora.ción  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 --- 

i- 

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 má2 
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eficiente  con  la  económia  mundial,  particularmente  $n  materia de industria  y co- 

. mercio  exterior,  financiamiento  externo,  inversión  extranjera  y  transferencia  de 

tecnologfa. 

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 e8 una de las  caracterfstican  mbs  acaentuatlae, en 

el  momento  actual,  en  las  relaciones  que se  dan  entre los diferentes  pafses del 

concierto  internacional. Esto surge al margen,  e  independientemente de GU signo 

o ideologfa  ;.olZtica,  en  todos  los  ordenes  existentes;  politico,  económico,  fi- 

nanciero, comarciol, Q inclueivo en nlgunoe aepectoe da naturnlczneocinl o cult: 
+ 

ral. (.. ...) El  comercio  exterior,  através  de  los  años,  ha  sido  un factor de ge- 

neración  de  empleos,  de  ingreso y de divisas.r.. 81 

En  este  sentido,  la  interdepencencia  actual  juega el  papel  central  en  el des2 

rrollo  interno  de  los,paIses,'y  ésta  ha  sido  promovida  con el  fin de hacer  fren- 

te a los  problemas  ,económicos  que  en  nuestros  dias  se  acrecentan.  Pero  no por -- 
ellti se afectarán  caminos,  cuyo  curso  conlleven a una  relación de dependencia -- 
con los pafses  desarrollados,  que  a fa larga  alteren las capacidades de autode- 

terminación y soberanIa  nacional. Como derfa  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  comercfio  mundial. 

Esta  participación  implicarfa mayores'beneficios y menos  sacrificios  en la me 

b 

dida  en  que  la  libertad y la  posibilidad  para  comerciar  permita  aprovechar  a  ca- 

da  naci6n  su  ubicacidn  geogrbfica,  sus  recursos  naturales, sus condiciones  climB - 
ticas,  su  mano  de  obra,  su  tecnologIa,  su  planta  productiva, su infraestructura 

en  transportes y ,  por  supuesto, la organización  institucional  intcrna  que  haga - 
posible  conjugar y explotar  racionalmente  estos  elementos y factores.  Por lo taz 

.to para  México  resulta  determinante  como  estratégia  de  desarrollo y para el des5 

rro1l.o del  Comercio  Exterior,  su  actual  polftica  económica  (fomento h las  expor- 

.- 

I 
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tacinnes o modelo  de  desarrollo Iiacio a f u e r a ) ,  l a  cual  lleve implicita ' In  necesi 

dad de replantear  y  definir  nuestro  modelo de desarrollo  para  dimensionar  las ca 

pacidades  de  producción  de  las  diferentes  industrias,  no sólo en  función de la - 
demanda  interna  sino  de  aquellos  niveles  que  permitan  alcanzar  economias  de  esca 

18 para  mejorar  nuestra  competitividad,  producto  de  obtener  mercadoe  en  el  exte- 

rior. Roeulta  obvio  que  el  Gobierno'enlazara  lo  anterior, a una  yolftica  comer- 

cial para  exportaciones  que  tuviera  elementos  de  certidumbre y estabilidad'en  su 

definición y composición.  Esta  certidumbre sdlo la encontrarfa  en  la  Adhesión al 
I 

Gat t. 

ES decir,  en l a  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  pollti- 

cas  de  subsidios,  inversión,  tipos de cambio y de  liberalización  protección, mis . 

'mas que  podrib  difinirse  acordes  con  una  económia  de  exportación  y no un pafs -- 
que's610 crece  hacia  dentro. 

"(.. . .) Insertar  en  términos  eficiente8 y competitivoe a la econdmia  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 dife 

rentes  pero  interconectados  elementos:  fianzas,  moneda y comercio.  No  podemos -- 
aislarnos  de  un  mundo  crecientemente interdependiente..,.. 91 

En  conclusión,  la  polftica  económica  que  instrumenta  el  Gobierno  en 1985 es 

diferente  a  la  de 1979, y como  se  pudo  observar  en el  marco  legal,  operativo y - 
burocrático-adrninistrativd es  totalmente ac0rde.a los  principios  del  Gatt.  Por 

esta  raz6n se  deduce  la  afirmación  del  Gobierno  a  permanecer  a  dicho  Organismo,- 

porqua dc 1s contraria  hubiera  sído'una  medida  fuera de lo'gico  en la que  se  ha 

-I- 

venido  fbncionando y llevarfa  implfcita  la  desventaja  de  no  contar  con  las  venta 
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jas  que  ser  miembro  del  Gatt  puede  ofrecer. 
" 

8.- Salvaguardias  que  antepone  Mexico al GATT para  concretar s u  
ad h e%" 

- 

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 nomatividad , jurfdica  que  cuestionó  M6xico  en su Protocolo  de  Adhesión 

ante Partes.contratantes (GATT). Esto se  ha  hecho  con  el fin de  englobar  la  de- 

sisión  que  tomó  el  Gobierno  de  México,  respecto  a su adhesión  con  dicho  organis 

mo internacional. t 

Ahora  bi"en,  la constrwxión del  inciso se sustenta  nuevamente  en  una de las 

fuentes d e l  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.,  Perfodo 1985,  1986., MQxIco., 1986.) Pgas.,  de  la 29 a la 31. 

9.- Disposiciones. 

.Los gobiernos  que  son  partes  contratantes  del  Acuerdo  General  sobre  Arance-- 

las  hdueneros'y  Comercio  (denominados  en  adelante.  "las  partea  contratantes" y - 
el  "Acuerdo  General"  respectivamente),  la  Comunidad  Económica  Europea y el Go-- 

bierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  (denominados  en  adelante  E'Méxicoll)a 

Tomando  nota de la  condici6n  actual  de  MCxico como pals en deearrollo, en rg 

&n de la  cual  México  gozará  del  trato  especial y más favorable qr:e el  Acuerdo 

General y otras  dispocisiones  derivadas  del'misno'  establecen  para 105 pafses  en 

desarrollo. - 
Habida  cuenta de los  resultados  de  las  negociaciones  celebradas  para  la adhe 

sión  de  México al Acuerdo  General. 

.. I 

I 
! 

Adoptan,  por medio de sus representantes,  las  disposiciones  siguientes: 
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Primera  parte  Disposiciones  generales.  

- A p a r t i r  d e l  d f a  en que entre  en  vigor e l  s iguiente   protocolo  de conformi- c 

dad con e l  piirrafo 9, Mc'xico s e r á  parte contra tante   de l  Acuerdo General en e l  - 
e 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 partes  contratan- 

tes ,  provisionalmente y con  sujesidn a las disposic iones   del   presente   Protocolo  

&)- Las  Partes I, '111 y I V  d e l  Acuerdo General,  y 

b)- La Parte '  XI d e l  Acuerdo General en toda l a  medida  que sea  compatible  con 

. .  
5 
1 
. f 

I 

su l e g i s l a c i ó n   v i g e n t e  en l a  fecha  del   presente   Protocolo .  

A los e f e c t o s  de e s t e   p b r r a f o ,  se considera que es tán  comprendidas  en l a  Pay 
- 

te I1 d e l  Acuerdo General Ins obligacfonee n que s e   r e f i e r e   e l   p l i r r q f o  I del or - 
tfculo primero  remitiéndose a l   a r t f c u l o  I1 remitiéndole a l  a r t i c u l o  VI d e l  c i t a  - 
do Acuerdo. 

--a) Las   disposic iones   del  Acuerdo General que deberá  aplicar a México a las 

, pnrtce  contratantes  serf in,   salvo s i  se dispone lo contrar io  en el presente  Pro- 

t o c o l o ,  y de conformidad  con el párrafo  83 d e l  documento L/6010, los que figu-- 

ran en e l   t e x t o  anexo a l  Acta f i n a l  de l a  segunda  reunitin de l a  Comisión  Prepa- 

. r a t o r í a  de la Conferencia de las Naciones  Unidas'sobre  Comercio y Empleo,  según 

se hayan r e c t i f i c a d o ,  enmendado o modi.ficado de o t r o  modo por medio de los i n s -  

trumentcs que hayan entrado en vigor  en l a  fecha en  que México  pase a s e r   p a r t e  

contratante .  

. --b) En todos  los casos .en  que e l   p á r r a f o  6 del   ar tZculo  V, e l  apartado d) - 
del   párrafo  4 d e l  a r t f c u l o  V I 1  y e l  apartado c) de l   párra fo  3 d e l   a r t í c u l o  X -- 
d e l  Acuerdo General   se   ref ieren a l a  fecha de este   Glt imo,  la a p l i c a b l e . e n  l o  - 
que concierne a México será la  del   presente   Protocolo .  

- Las  Partes  Contratantes  reconocen 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 al s e c t o r   a g r f c o l a  en sus p o l l t i c a s   e c o n ó p 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 -  ,- 

l a r  y con o b j e t o  de mejorar s u  producción  ogricola,  mantener s u  régimen de te-- 

nencia 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 oportunidades de empleo de los produs 

I 
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tares de estos  productos, Mgxico continunrd  nplicundo R U  progrumii dl: n u n t l t u c d C n  

gradual de l o s  permisos  previos de importación p o r  una protecc i6n   arance lar ios , -  

I 
i 

, en l e  medida en  que sen compatible con BUS o b j e t i v o s  en e s t e   s e c t o r  y de confor- . I  

\ 
mldod con las dispocis iones   del  pn'rrufo 29 del  documento L/601Q. 

--LB5 Pareen Controeantes  están  concientes de la intención de México de a p l i -  1 
I 

car BU P l a n  Nnciannl de Desarrol1o.y SUB programas s e c t o r i a l e s  y reg ionales ,  asf  

como de establecer   los   instrumentos   necesar ios   para  su e jecuc ión ,   inc lu idos  los . I  

de c a r g c t e t   f i s c a l  y f inanc iero ,  de conformidad  con l a s   d i s p o c i s i o n e s   d e l  Acuer- 

: j  
' I  

I 

do General y del   párrafo  35 del  documento L/6010. 

-México e j e r c e r á  s u  soberanla  sobre  los  recursos  naturales,   de, ,confonnidad 

con l a   C o n s t i t u c i ó n   P o l l t i c a  de los  Estados Unidos Mexicanos.  México  podrá man- 

t e n e r   c i e r t a s   r e s t r i c c i o n e s  a la   expdrtaci6n  re lac ionada con la conservación de 

los   recursos   na tura les ,  en p a r t i c u l a r  en e l   s e c t o r   e n e r g é t i c o ,   s o b r e   l a   b a s e  de 

SPS necesidades   socia les  y de desarro l lo  y siempre y cuando t a l e s  medidas se  -- 
apliquen  conjuntamente  con  restricciones a la  producción o de  consumo nacionales.  

Segunda Parte   Lisca .  

-- A l  e n t r a r  en v i g o r   e l   p r e s e n t e   P r o t o c o l o ,   l a   l i s t a   d e l  anexo  pasará a s e r  

. l i s t a  de México  anexa a l  Acuerdo General. 

--a) En todos Pos casos en que e l   p á r r a f o  I d c l   a r t í c u l o  I1 del  Acuerdo Gene- 

r a l   s e   r e f i e r e  a l a >   f e c h a  de e s t e  Acuerdo, l a   a p l i c a b l e ,  en l o  que concierne a 

cada  producto que sea   ob je to  de  una conseción  comprendida en l a   l i s t a  anexa a l  - 
presente   Protoco lo ,   será   l a 'de   es te  ú l t i m o .  

b) A los e f e c t o s  de l a   r e f e r e n c i a  que se  hace en e l   párra fo   a )   de l   párra fo  6 

d e l  artgculo  I1 d e l  Acuerdo General a l a   f e c h a  de dicho  Acuerdo, la a p l i c a b l e  en 

l o  que concierne a l a   l i s t a  anexa a l  presente   Protoco lo   será   l a  de e s t e  ú l t i m o .  

Tercera   Parte   Dispocis iones   f inales .  

. " E l  presente  Protocolo  se  depositará en poder del   Director  General  de l a s  

Partes   Contratantes .   Estar5   abierto  a la  firma de México  hasta e l ' ~ - l d e ~ d ~ . c i e m - . _ - ,  

b r e  de 1986. También e s t a r á   a b i e r t o  a l a  firma de las   parees   contratantes  de l a  
". 

, \  
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Comunidad  Económica  Europea. 

-. El pTesente  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 dln  en  que el Acuerdo  General  entre 
I 

en vigor  de  conformidad  con  lo dispuesto en el artfculo XXVI, o a loa 30 dfna - 
de  haberse  depositado  el  instrumento  de  adhesión en caso  de  que esta fecha  sea 

posterior. La  adhesión al Acuerdo  General  de  conformidad  con el p*resente  párra- 

fo se  considerará, a  los  efectos  del  párrafo 2 del articulo XMII'de dicho --- 

. .  

Acuerdo,  como  la  aceptación  de  éste  con  arreglo al párrafo 4 de SU artfculo u- 
VI. 

-- México  podra'  renunciar a la  aplicocí6n  provisional  del  Acuerdo  General a: 

tes de adherirse  a  él  de  conformidad  con  lo  dispuesto en el párrafo 10, y su re 

nuncía  empezará a shrtir  efecto a los 60 días  de  haber  recibido el Director Ge- 

' neral el av iso  por  escrito. 

-- El presente  Protocolo  será  registrado de conformidad con las  dispocisiones 

del  artfculo 102 de la  Carta de las  Naciones  Unidas. 
d 
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CumrA PARTE 

- ALCANCES CON EL GATT. . /  

' I  
$ 1  

' VI. PRESPECTIVAS E IMPLICACIONES DEL INGRESO  DE  MEXICO AL GATT 
(1986-1987).  

1.- Prespectivas  de  Mexico con el. " GATT. 

El  ingreso de Méxfco al GATT hace  necesaria  una  reformulaci6n  total  de  las pg 

lfticas  tanto  comerciales  como  industriales d e l  pais. Ya dentro  de B s t e  organis- 

m0 el  gobierno  deberá  hacer  frente a retos  inusitados,  en  particular a l  problema 

de la deuda  externa y su servicio, asf como'la dinámica  de  la poblacih mexicana 

La so'ciedad  mexicana  deberá  orientarse  forsozamente, en un  Eediano  plazo  hacia - 
la  creaci6n  de  empleos  productivos y bien  remunerados  hacia  una  competitividad - 

4 

internacional,  mejoramiento en las aspiraciones  zaterinles y sociales de una . >  po- 

blación  creciente  entre  otras. 

Este  ingreso  debe  ser  una  decisidn 0rientadn.o facilitar l a  palitica  de  corner 

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'mundioles. El ingreso de mes-- 

tro  pass al GATT se  debe  evaluar  en  función de que  en  verdad  sirva corno  rnecanis- 

mo adecuado  para  asegur.ar tal. participación,.  independientemente de ¡os cambios - 
de  política  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 l a  economia  mundial -- 
muestran  que  no es ahsolutarnente  seguro  que e l  GATT siga  cumpliendo  eficazmente- 

su propósito  central  de  regular el funcionamiento  del  comercio  internacional. Es 

claro que el r6gímen cic comercio multíloternl  establecido  por e l  GATT enfrenta - 
a la  crisis'  mas  profunda  desde  su  creación, como resultado d e l  resurgimiento  del ' 

proteccionismo a escala  mundial.  Este se ha originado  en  parte  por l a  exigen - 
cia  de  los  pafses  industrializados de mayor  reciprocidad  en  el  intercambio  comer 

cia1  con los parses en desarrollo.,  Esta  reclamación  representa  un  peligro  para - 
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la  viabilidad a largo  plazo  de  las  estrategias  comerciales e industriales de los 

pa€ses  en  desarrollo. 

Por otra lado, durJdc cl punto dc viotn de In  creación de empleos productivos, 

la  distribución  del  ingreso o la  capacidad  de  crecimiento de la  economfa,  el  in- 

greso sl GAIT no  se  puede  considerar  una  panacea,  aunque  tampoco  un  obstaculo iz 

superable.  En  última  instancia,  la  definicidn  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 cieL 

tos objetivos  siempre y cuando  la  estrategia  de  desarrollo  se  adecue a las  nue-- 

vas  condiciones. 
t 

g->El ingreso  de  México al GATT pone d,e manifiesto  la  necesidad  de  formular  nue- 

vos planes y  programas  de  crecimiento  distintos  de los planteados  hasta  ahora y- 

as€ como'  examinar  explicitamente  la  relacidn  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  obje*tivos  de  carácter  social.  Se  puede  considerar  entonces  que  con- 

Bsta  situación  actual,  el  pais  está  pagando  el  costo  de no haber  considerado  ta- 

les  aspectos  en  forma  directa;  serfa  muy  grave  no  plantear  claramente e l  co'njun- 

t o  d -  problcmns,  objetivos y politicas  que  implica el pertenecer o 1  GATT y ios - 
planteamientos de polItica  económica  que  *se  aplicarán. 

" ."I.̂  ." 

"" "" . . 
" - " .-- -. 

p. 

Se  preser.tan' algunos  problemas de carácter  estructural  como son, a grandes -- 
rasgos,  el  estancamiento  de la,economIa mexicana  en los  últimos  cinco aiios, esto 

dificultará e l  cambio de la estrategia de crecimiento  industrial. 

Un gran  número de empresas  privadas  se  veran  afectadas  por  carecer de capnci- 

' !  

I 
I 

dad  financiera  para  hacer  frente a  las  inversiones  necesarias  paro  alcanzar nive I 
I 

les internacionalcs de competitividnd.  Mientras  que,  por  otro  lado  la  existencia 

de  capacidad ociosa en  amplios  segmentos  de . l a  econom€a.hace poco atractiva la - 

d 

l 
.* 

inversión  en  muchas  ramas " En el  aspecto  sectorial  es'necesario  definir  con ma- 
l 

yor  presicidn y congruencia  el  conjunto de polZticas  que  aseguren e l  desorrollo- i 

de la industriu.  Durante  los  pr6ximou ailoe, el proceso de evoluci6n  hacia  una -- 
I 
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economla mas competitiva  obliga  a un cambio de significacign  tanto  en las pautas 

de administracidn de la  polftica  económica  como  en el patr6n de precios  relati - 
- 

vos sectoriales.  Este  proceso  de  renlineaci6n  de  precios  relativos,  troerra  como 
I 

resultado  que  diverens  nctividndes  dejen de ser  rentables y que  algunas  empresas 
1 

8e vean  obligadas  a  cerrar.  Este  puede ser un  costo  aceptable  para el pals si el I 

I 
I 

crecimiento  de otros sectores  compensa  esa  pérdida  de  empleos y producción.  Sin- I 

embargo,  dichos  incrementos  no  se  pueden  lograr  solo  como  resultado  de la evolu- , 
I 

. cidn económica  normal o del  reordenamiento  de  precios  relativos. Se requiere  de- I 

I 

una  estrategia  de  conjunto  para  apoyar el crecimiento  de  tales  sectores . ,I 1 
.. 

La apertura  de  nuevas  fronteras a  nuestros  productos,  la reduccih de arance- 

les que  concedan los gobiernos de otro6  pafses, la mayor  transparencia  en  las re 

glas  de  comercio  internacional y la  posibilidad  de  importar  insumos y  materias - 
primas  que  abatan  costos y eleven  la  competlvidad  de  nuestras mercanchs, venta- 

j a s  que  supone  el  ingreso de México al GATT, no  garantizan  en  forma  alguna  un -- 
aumento de Pas 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  Pimitantes al crecimiento- 

de  México;  en el propio  Plan  Nacional. de Desarrollo se habla  de  ellos, de su in- 

fluencia  en el  desenvolvimiento  económico  del  pafs y de  la  necesidad de enfren-- 

tarlos  para  arribar a mayores  niveles de desarrollo. 

Superarlos  implica  mejorar  la  integracidn  de  nuestra  estructura  económica, rz 

ducir  la  dependencia  del  exterior,  romper  con  el  desarrollo  regional  desigual, - 
Vincular  la  investigación  cientlfica y tecnológica  con  el  sector productivo, acz 

bar con 10s desequilibrios  sectoriales  e  intersectoriales y 10s  problemas  de  in- 

. I  

I 
i fraestructura y transporte,  por  mencionar  algunos. De no avanzar  en  éste  sentido 'y 

dificilmenee  podremos  aspirar a.incrementar exportaciones y diversificar  merca - 
doe v productos, y n  seo fuera o dentro de @ste  organismo Intenacionol dc comer-- 

clo  que e s  el GATT. 
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El .planteamiento  contextual  en  que  se  da el ingreso  de M6xico a este  organis- 

BJO de  comercio  internacionnl e s  solo el primer paso en el proceso de difinici6n- 1 

do lrrn r tatrntegina ndccmdns n In nueve  SitunCi6n  del  país. Ln magnitud de los - 
cambios  nccesarios eo tal,  que  se  debPr6n  hacer  eoplfcitos los principales  efec- 

. ,  

i 

i 

tos  esperados, asi como  las  medidas  de  politica  adecuadas a la  nuevas  circuns -- 
tancias.  Con  frecuencia, la sucesiBn  de  decisiones  de corto plazo  da COMO resul- 

tad0  el  descuido  de  los  cambios  cuyos  efectos solo se.observan  en un  plazo  mas - 

Gltimos  cuatro  años las exportaciones  han  registrado  un  rápido  incremento  aun - 
sin  una  planeacidn de este  tipo,  principalmente  como  resultado  de  la  devaluación 

' y do la scvcra  caldo de demanda  interna, e s t a  tendencio puede continuax,  aunque- 

a  un  ritmo  menor$  siembre y cuando  se  mantenga  un  tipo  de  cambio  real  afractivo- 

parJ  las  exportaciones.  Sin  embargo, la incertidumbre  en  ese  aspecto y en  cuanto . 

a la inflacibn dificulta  eobrcmnnora ln plnnenci6n empreenrial. 

Por otro l ndo ,  In volscidnd d o l  cambio en todo el mundo,  principalmcntc en - 
los  patrones  regionales y en  la  compos.ici6n  sectorial  del  comercio,  en la cre -- 
clente  importancia de la inversidn  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.,  ImFone a México la necesidad  de  formular  una  politica de exportaciones --- 

f1exib1e4 4- .. 
Si  permaneciera  estática  la  composición de l a s  exportaciones, éstas se  enfrep I' 

tarian a la creciente  competencia  de  paises  con.menores  niveles de desarrollo y- 

mano dc obro mas barata. La condervncidn  de la competitividnd  internacional solo 

serPa  factible  mediante  politicas  de  salarios bajos,  las cuales  se  contraponesn- 

a  los  objetivos del proceso de desarrollo  nacional.  Tampoco  cabe  esperar  que  el- 

,."A"- í An 
~~~~ 



e l  comercio y l a  capacidad de pago d e l  p a i s  a n t e   e l   e x t e r i o r .  En todo casg, se - I 

debe subrrayar  tanto l a  naturaleza  instrumental   del  GATT, come la necesidad de - 
d e f i n i r  con  precis ión como se espera l o g r a r  lo requerida  competítividad  interna- 

c i o n a l .  

1 
1 
I 

i" I 

I 

Porn l o g r a r  que  cambien de l a  manera deseada l a s  pautas de d e s a r r o l l o  indus- -  

tr ial  Y d e l  comercio   exter ior  e s  necesar io  un proceso  eminentemente  polxtico  en- 
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mrch;l de los  diversas  modificaciones y se  concierten los esfuerzos de los  dife- 

rentes  sectores  de la sociedad.  Esta  tarea  de  voluntad  polftica y concertaci6n - 
social  solo e s  facrib1.c en un clima  de  certidumbre y confinrua  en lo actividad - 

, I  

I 
i 

econbmica, eb cual no se  ha  podido  recuperar  plenamente  desde 1982. .. 1 
f 
I 

I 0m.o yarta ds t a l  ' s R f l r e r z n ,  drsf lní t  en form p a r t i c i p a t i v a  e l  proceso que oe- 

I 
I ' espera  seguir  para  determinar  los  cambios  fucuros  en los niveles  de  protección - 

arancelaria,  asf  como  anunciar  por  anticipado el tipo de medidas  complementarios 

que'se adoptarfan,  podrían  ser  acciones  de  gran  efecto,  una forma de propiciar - 
3.a concurrencia de diversos  grupos  interesados  en  este  proceso.  Igualmente  impoL 

tanto  podr€a ser el  anuncio do plazos y cslendnrdoe  para la deo&ravnci¿h nrancc- 

lasia y la  eliminación de ciertos  subsidios y la  puesta  en  marcha  de  otras  medi- 

das  de  apoyo. 

. 

Ln capacidad paro competir en los mercados  internacionales depender!! en  un -- 
grado creciente, de procesos  de  generncidn y apl.icoci6n de nuevcs  conocimientos- 

a la  producción, as€ como  a la  búsqueda  dentro  de  cada  empresa, de la máxima efi 

cicncin. As€ mismo, 5e requerir6  que el sector  püblico  lleve a cabo  un  proceso - 
O fondo dc simplificocidn y descentralizacidn  administrativa, con el  fin  de  eli- 

minar  el  costo  que  significa  para  la  empresa  la  existencia de tr&nites y contra- 

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. 81 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 darfin  plazo inmediato; de ahf In urgencia de 

I 

Además de 10s cambios  en'las  polfticas  sectoriales que acarrear5  el  ingreso - i 

acelerar  su  inicia. I 
:- ! 

I 
I 

al GATT, las  irnplicnciones  regionales son de relevnnte  importancia  potencial. ~l 

modelo  tradiciona.1 %e sustitución de importaciones  de cOnSun.0 final pira e l  mer-- 
I 

I 
I 
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cado interno ha fomentado una elevada  concentración  espacial de l a  industr ia  al- 

rededor de las principales  zonas  urbanas. En c o n t r a s t e )  un sistema  orientado -- , 

hacia  

versas  

f i n  de 

l a  bíisqueda de la   compet i t iv idad  internacional  obliga n aprovechar  las d i  J 
! 

venta jas  y recursos  que ofrecen  los   di ferentes   regiones  del p ; l I s ,  con el- l 

u t i l i z a r  de l a  mejor manera los escasos  recursos de invers ión,   sobre  todo 

pGblfcn,  durante  los0pr6ximoe nfios, S 
Si no 5e l l egasen  a modificar los sistemas de administraci6n de Pa p o l i t i c a  - 

económica, los patrones   regionales  de prec ios   re la t ivos   para  los bienes  y servi- 

cios producidos  por el eec tor  p ú b l i c o  y los oietems j u r f d i c o s  y u d m i n i e t r o t i v o u  

en materia de t r a n s p o r t e e ,   e x i s t e   e l  grave  riesgo de que e l  pcso acumulado de l  - 
acervo de c a p i t a l   e x i s t e n t e  y de las   mult iples   decis iones   tonadas  6.h e l  pasado - 
en favor de l a  zona c e n t r o ,  impidan aprovechar Ins ventajas porcnclnles  d e l  pafs 

E l  aprovechamiento de ésea y do I.ns oportunidades que implica c l  cambia de l o s  - 
patrones  mundialcs)de  comercio e inversión  requieren de acciones  y decisiunes -- 
concretas.  E l  h i l o  comiin que las una solo puede S ~ K  fa biisqueda de formas para - 

mejorar l a   p o s i c i t n   r e l a t i v a  d e l  pais en el iimhito i n t e r n a c i o n a l ,  por raedi.o de -. 

la plena   u t i l izac ión  de los recursos   nacionales , .  empezando p u r  e l  elenento huma- 

no. Esto no s e r 6   p o s i b l e  sin una polf t ica   tecnológica   or ientt tda a e l e v a r  el. grs- 

do clc autovalimiento o autodeteriiiinacibn.naeiona1 y a  incrementar 13 productiví-  

dad de manera que sea  posible  generar empleos bien remunerados. Se hace necesa-- 

rio entonces  desechar l a  idea de que la   compet i t iv idad  internacional  se debe ba- 

s a r  en s a l a r i o s   b a j o s ,   l a   ú n i c a   b a s e  permanente de dicha  capacidad  estriba en l a  

e x i s t e n c i a  de sistemas  productivos,  administrativos y tecnológicos  del mas a l t o -  

n i v e l '  de productividad. 
I 

i 
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2.- S i t u a c i d n  d e  a l w n o o s  s e c t o  c s J a  d e n t r o  d e l  G A T T .  --.-. -. - _ " ~  .- " . ." 

Para  podcr drsempeiíar un p p e l  importante  dentro del  GATT y contar con capaci  - 
dnu paro  competir en l o s  rnercados fl1t:crnncionnlcs se debe contar con an grado -- 
c r e c i e n t e  de procesos de generación y apl i cac ión  de nuevos conocimientos a l a  -- 
,producción,  as5 como con l a  b6squed.a dentro de cada  empresa, de l a  m5xima e f i  -- 
c ienc in .  

Es'nccemrio quc el Rector pfiblico l l e v e  n cabo un proceso u fondo de simpli- 

f j . cac ión y descentra l izac ión   adminis t ra t iva ,  con e l  f i n  de elimi.nar e l  costo  que 

s i g n i f i c o   p a r a   l a  empresa l a   e x i s t e a c i a  de tra'mites y contro les  a fbs que sus -- 
competidores p r c n c i n l e s  en o t r o s  pofses no se enfrentan. Se requiem un esfucr-  

4 

zo  BistelnAtico dc plancoci6n y consulta con ciivcsr;as s e c t o r e s  de l a  sociedad, -- 
pues sus e f e c t o s  d i s t r i . b c t i v o s  hacen de &te un proceso  delicado :J complejo. 

Para eva lua r  l o s  posibles  o sapcestos beneficios  que'nos traer5 e l  r e c i e n t e  - 
ingqcuo de MGxbco U P  Ac~lardo General do Arnncclae y Calncrcio ( GATT ) debe tcnclr - 
se en cucnto e l  estado  actual  dc nuestra   industr ia ,   nuestra   capacidad  real  de e x  

portacibn y l a   s i r u a c i 6 n  d e l  comercio  internacional  del pars. TambiSn deben ton- 

sldernrsc otras dos rcscrvos .  Uno de e l l o s  se r e f i e r e  a les div isas  con que pa82 

rzamos l a  expansión de nuestras  importaciones, toda .vez que actualmente vaga in- 
.', 

c i e r t a  por e l  mundo In pet ic ión  de un cr6dito  superjumbo, e l  cual e s t a r 6  dispallq 

En suma, estamos en el. GATT, pero habrá  perspectiva  c ierta en tanto la. cr i  - 
sis cstrucrurnl padecida p o r  el conjunto E O C J . ~ ~  mexicano no cedo GUS plazas   fucr  

- t e s  y por ende, se rearlude el crecimiento econ5;nJco y se detenga la hiper inf la  - 

ción cn v i r t u d  de aumentos en La producción y In productividad del. t r a b a j o ;  en - 



" 

sec tor  de bienes de c a p i t a l  ( mgquinas ) n i  se  resuelva el problema del. f lujc  -- 

de crddito   externo,  n i  se   res t ruc ture  la deuda de modo t a l  que se reduzca s u  ~ e -  

60 s o l r e   e l   g a s t o   p ú b l i c o ,   l a   p r o d u c c i ó n . i n t e r n a  y l a s  exportaciones. 

La industria  mexicana  entró en cr is is  a mediados de los aiios sesentas ,  al ago 

t a r s e   l a s  Zuentes de acumulación i n t e r m ,  porque se alcanzaron l o s  1Xsnites de l a  
I 

s u s t i t u c i 6 n   f á c i l  de importaciones  y BE: ahondaron 10s v i c i o s  del proceso de in,--- 

' d u s t r i a l i z a c i h :   e x c e s i v o   p r o t e c c i o n i s m o ,   d e s a r t i c u l a c i h   e n t r e  pequeiia y media- 

na industr ia ,   concentración  geográf ica  de l a  industr ia  en l o s  grandes  mercados,- 

producciih  para un mercado caut ivo,  de a l t o s  C O S ~ O G ,  de baja  calidaci y s in  cor~lpc - 

t i t iv idad  ex terna .  
.) 

1,a ntlantrra CR una industr ia  conccnt1:nda: cuatro   es tnblec i rn ientos   hdustr ia les  

c o n t r o I . ~ n   e l  43 por  ciento de toda l a  producción  manufacturera, Los c a p i t a l i s t a s  

nncionnlcr generan cl 55 por c i e n t o  de la producci6n  manllfacturcra; 1.3s cmprtsns 

transnncionn!-es e l  28 .por c iento  y e l  ipbierno de l a  repGblica el 1 7  por c f e n t o ,  

porcenta je   es te  ú l t i m o  que ha disminuido  sensiblemente con l a  venta ,  f u s i d n  y li. 

qui.daci6n de empresas y organismos  para e s t a t a l e s ,  pues de mii 155 entidades --- 

exif i tentes n p r i n c i p i o s  de 1983 ,  que'dan o t r a s  7 7 7 .  

,- 

." 
,...' 

, : * 
La concentrncíbn,  el grado do Inonópolio y lo prcecncic: de las compuiifas trans 

nacionales en l a   i n d u s t r i a  mexicana van de l a  mano. En las enpreses de bienes in - 

termedios, de capi ta l 'y  de consumo duradc'ro,  e l  grado de monopolio y I n  par t i c ipa-  

c i6n de las   t ransnacionales   se   acercan a l  50 p o r  c iento .  Los b.ienes agropecua --.- 

r i o s  y los de consumo ' f i n a l  no presentan un s i g n i f i c a t i v o  grado de monopollo; en 

estas a c t i v i d a d e s   e l   c a p i t a l   t r a n s n a c i o n a l  no ti , ;nc presencia sustantiva. 

Las t ransnac ionales   e j e rcen  su dominio en l a s  industr ias .  que producen bienes d e -  

c.3nsumo duradero y l a  pGblicas cn bienes  intermedios de or igen  petrolcxo,   ücero,  

mctalrncc¿íní.cn, pctroqulmica  tGsdca , e l e c t r i c i d a d  y alimentos bás icos .  
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producción t o t a l ,   m i e n t r a s  que los  bienes  intermedias  cubren  cerca d e l  3d p a r  ---; 

c i e n t o ;  los bienes  de consumo duradero s610 representan e l  15 por c i c n t o  y lo: ;  - 

bicnes de c a p i t a l  Úntcnmente e l  11 por  c iento  de Lo p r o d u c c i h .  

I' E l   s e c t o r  'dominado por e l  Estado crecia.   r5pidamentc.  Su ir lef icc?cia gerwrnba 

empleo. Los p r e c i a s   b a j o s   c o n s t i t u f a n  una t r a n s f e r e n c i a  de va lor   hac ía  coda l a  - 
economía. La rama de bienes  de consumo duradero, aunque pequeña, c r e c í a  rzpi.da-- 

mente,  ya que r e c i b í a  dos impulsos  biisicos: un amplío mercado inter'no foxmado --- 
por l a  burguesia y Ins c l a s e s  medías y a l t a s  y una penetraci6n  import:lnte de ca- 

p i t a l e s   t r a n s n a c i o n n l e s .  A p a r t i r  de 1.0s años 7 0 ,  la industr ia  de alimcntvs, In-- 

t e x t i l  y otras t r a d i c i o n a l e s  d c j a n  de r e c i b i r   v a l o r  y comienzan n t r a í l s f c r i r b  a 

otra5 rnmnE;, Ens bencfícinrina son las que producen. b ienes  de consumo duradero,- 

principalmente la aueomotriz:Esta ram,a n i  t e n í a  una importanc ia   s igni f i ca t iva  - 
en c4- v a l o r  agregado n i  muchc  mJnos se a r t i c u l a b a  a l a  red de rclacioncs i n t e r i n  - 

dustriales  mexicana.  Cuando e l  valor   € lufa   hac ia  las ramas que Eustentaba-i1 cl --. 

proceso   industr ia l ,  e l  crecimiento : 2 mantuvo; en e l  caso c o n t r a r i o ,   c e n i í a  a --- 
perder  fuerza " . 

I 

Elnsta e l  colapso d c l  modelo de desarcrollo-es~aDil.izador, Pos s e c t o r e s  mhs di- 

nhmicos de I n  industria  fueron  en  orden de importancia:   productos  metslicus, mn- 
I 

quinaria  y equipo,   sustancias   qufmicas ,   der ivados  del   petróleo,  producción de -- I 
I 

caucho y p l á s t i c o ,   t r a n s p o r t e s  y almacenamiento,  comunicaciones,  construcciotl y- I 
e l e c t r i c i d a d  e i n d u s t r i a   m e t 5 l i c a s   b á s i c a s .  Los s e c t o r e s  que perdici-o:l  importan- I I 

i 
c ia   fueron  e l  agropecunrio, In minerin, los t e x t i l e s ,   s e r v i c i o s  y a l i m e n t o $ .  1 

- - , ~ ~  
~ ... .. 

- . .  .'* 

E l  Programa Nacional de Fomento i n d u s t r i a l ,  por su p n r t c ,  c l a s i f i c a  In i n d u s -  

t r ia   agregándola  a un sector  industrial   endógeno,   con mayor grado de integración 

y dinamlsmo y al quc pertenecc:n las   nct iuidadcs   productoras  d e  bienes de consumo 

! , 
I 

no duradcro.  Entre éstas  destacan las d e l  paquete  bfisico,  algunas d r  b í c n c s  dura 
I 



deros y  una p a r t e  d c  los  productorcs de insurnos de amplia di .fu: ; iÓn.  E s t e  s c c t o r -  

genera e l  72  por  ciento de l a  producci6n  manufacturera y e l  75 por c i e n t o  d c l  - 
empleo. E l   c r e c i m i e n t o  promedio d c  su producción  entrc 1970 y 1981 fue de n C i s  - 
d e l  6 por  c ienzo;  s u  c o e f i c i e n t e  de insumos cs de 34 por  c i e n t o  y de e s t a s  matc- 

rios primos e l  32 por  ciento  son  importadas. 

1 
I 

I 
i 
I 
I 
I 

I 
I 

1 

E l  segundo grupo,   sector   industr ia l   exportador ,  comprende aquel las  rams que- 

aportan  divisas  a l a  economía  vendiendo a l  e x t r a n j e r o  y c.uyos cos tos  son competi 

tivos. E s t e   s e c t o r   a p o r t a   e l   3 8   p o r   c i e n t o   d e l   t o t a l  de las  c x p x t a c i o n e s  manu - 
I 
I 

f a c t u r e r a s ,  l a  mayor par te  de bienes  de  consumo  no duradero y marginalmente ins2 

mos de a l t a   d i f u s i ó n .  

El t e r c e r   g r u p o ,   s e c t o r   s u s t i t u t i v o  de importaciones,   lo   consticuyen ramas - 
con   insuf ic iente   in tegrac ión  que han contribuido poco a l  crec imiento industrial .  

Algunas  de e l l a s  real izan  exportaciones .  Este sector   contr ibuye c m  el- 28 par - 
c i e n t o  al v a l o r  dc In producciiin monufucturcra y el. 7 s  por- cj-cnco d e l  cmplco. E l  

crecimienco promedio de s u  producción  entre 1978 y 1931 fue d c  niGs del 6 por --- 
ciento;  B U  c ~ e f i c i . c n t c  de insumos cs de 34 por ciento y de cstrls materia~ p r i m n u  

el 32  por  ciento s o n  importadas. 

-El segundo grupo,   sector industrial  exportador, conlprende aquel.las i:anldS que- 

aportan  divisas D I n  economffa vendiendo a l  e x t r a n j e r o  y cuyos  costos son competg 
r 

i n s u f i c i c n t e   i n t e g r a c i ó n  que han contr ibuido poco a l  crec imientc  industrial .  Alg? 

nas de e l las   rea l izan   expor tac iones .   Es te   sec tor   contr ibuye ’  con e l  28 y o í  c i e n t o  

a l  v a l o r  de la producción  manufacturera y su dependencia  del  exterior  en insumos 
- . .  

y tecnologfa  es considcroblc .  

E.1 c o e f i c i e n t e  de importación e s .  superior  a la media nacional  en e l  período - 
1460 - 1987, l o  q u c  quiere   dec i r  que son  dependientes  del   exterior y sus produc- 
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toa tIenen,un alto  contenido de importnci6n. En Hcctorco menos dinlimicos,  dicho- 

coeficiente  fue  menor a la  media  nacional. Los coeficientes  de  exportación  fue-- 

ron  menores  en el sector  mhs  dinhmico  que  en  los  de  tendencia  recesiva,  el  agro- * 
pecuario y las  industrias  tradicionales. 

- 

El proccsl) de  industrializocldn por medio de.lo sustitucidn de importaciones- 

se agota  r6pidamente en el sector  productor  de  medios  de  producci6n y  sólo  la rz 
ma do  mnqulnnrlo y nparatoe  elEctricos  eoetlena  el  proceso, Se elevan  de  este m0 

do loe coeficientes de importncidn; In invureibn se concentra en rnmna que ya no 

sustituyen  importaciones  y  se  contrae  sustancialmente el abastecimiento al mercg 

do  interno  del  sector  de  bienes  de  capital, en particular  de  las  in*dustrias met6 

llcas  bdsicas  productos  metblicos,  moquinaria  no  eliictrica y la industria  automg 

triz. 

$ 

* r .  

* 

Nos planeamos  entonces  la  siguiente  pregunta 2 Qué  podríamos  exportar  bajo es 

ta  estructura  productiva,  con  barreras  prbteccionistas y donde  privan  las  rela - 
ciones y el intercambio  desiguales ? Para 1975, por  ejemplo,.  las  principales ex- 

portnc1o.nes  fueron  realizadas  por  las  actividades  agroindustriales:  carne  de  peg 

cado,  carne,  frutas  y  legumbres,  azúcar y productos  concentrados,  En  las  prime - 
* ras' no  participa  la  empresa  transnacional  pero SI en las Cltimas. Las industrias 

de bienes  do  consumo no duradero,  coho el vestido,  los  hilados,  los  tejidos y -- 
calzado,  emplean  tecnologlas  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. 

t <.' 

. .  
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 prhcrica - 
mente el  total  de e s w  exportaciones 10 realiza  compañfas  transnacionales.  Se ell 

. .  

. .  h 

Porta  maquinaria y  equipo  para  diferentes  industrias,  tuberfa  de  hierro y  acero, 

Partes  de  acronnves y automotores. Estas industrias  usan'  intensivamente el capi- 

tal y pagan  salarios  mayores a la media. 

Las axpOrtaCiOne6 da los  bienas  intermedios  representan 28 por clonto  de 10s- 
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usan  intensivamente la tecnología y es la  empresa  transnacional  quien  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  las  clases - 
medias  altas,  mediante  la  producción  de  bienes  de  consumo  duradero y articulos - 
de  lujo y al mismo  Liempo  abandonar  la  producción  de  los  bienes  de  consumo  masi- 

vo.  En esta  perspectiva,  se  mantendrfan  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. A s í  nos  integrariamos-nl  mercado -- 
mundial  en  una  condición de subordinacidn y complementariedad desigh y ,  espe - 
cinlmcnte, al de  Estados  Unidos,  prolongado al viejo  modelo  de  dependencia y  pro 

porcionalidad  desigual y subordinad del,aparato productivo,  exportando  petr6leo 

alimentos,  verduras,  carne y algunas  manufacturas y productos  estratégicos  para- 

la  economfa  dominante, e importando  bienes  de  capital y  granos, 

El  otro  camino  más  autónomo y que  recupera  para  la  nación  la  soheranfa de sus 

decisiones  estratégicas y nacionaliza  el  desarrollo  industrial  se  refiere a una- 

reconversión  industrial  que  se  iniciarfa  en  el  sector  agropecuario,  difundiendo- 

l a  tecnologla,  ampliando  Ins*  zonas de rioko, . .  reconstruyendo  el  cjido  como  factor 

productivo y buscando  la  autosuficiencia  alimentariq.  Extender la producción  in- 

dustrial de bienes  de  consumo  masivo y crear  un  sector  productor  de  medios  de -- I 

producci6n  mdquinas y materias  primas y auxiliares,  para el abastecimiento  tCcnL 

co de  nuestra  demanda  interna. I 
Los ejes  del  relanzamiento  industrial  serian  la  sustitución  compleja  de impo; I I 

taciones,  para  crear  una  industria  de  bienes  de  capital:  la  petroquímica  como el 1 

1 
. . I  

1 

- 
)r 

! 
1 otro  eje'del  proccso' y la  sustituci6n  de  exportaciones  desde los sectores  tradi- 
1 

I 

cionales ( ogroindustrins, texti1es.y calzado ) hasta las  manufacturas  y  los  pro 

pios  bienes  de  capital. I 
I 

La empresn transnucional  puede y debe  ser  desplnzndn  de  la industrhlización- 
I 

. I  



I 

compleja,  quedando  ella  asentada  en lo industri.a  automotriz y en  la de articulos <- ~ 

' de  lujo.  El  Estado serin  el  rector  de la  reconversión  industrial,  aliado n los - 
industriales  nacionales,  tal  como lo fue  en el origen  de  la  industrinlizaclón  en 

MEXICO. S610 en la  perspectiva  dc  la  lnduatriolizaclón  complejo, la entrada al - 
GATT tiene  futuro  cierto,  mientras  que  con la extensión de la  petrolización y el 

andaudemimto dicha  adhesi6n no tienen ningún futuro politico ni social. 
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a ) .  €1 sec tor  m a q c i l a d o r  en l a  regi6n "" fronteriza. 

La región  fronteriza  del  norte  ha  demostrado  una  gran  capacidad  para  resistir 

lo# 8SycctoPr rrceslvopr da la crisis actual. y para reductr su dependencia d e l  -- 
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 trans~cciones fronterizas ( que  ahora se denomina  balanza  de  vinjoroe  frontc 

. .  

rizos ) , supcrior  a  los 900 millones  de  dólares  en 1981, se redujo  a  cerca  be -- 
300 millones  en 1986. 

El dcsempeño de la  frontera en los Gltfmos d o s ,  que  pera  muchos  reprcsenta - 
lo imagen. del futuro de México  en el GATT, debe  analizarse  críticamente en su8 - 
orPgenes  y  en  sus  efectos.  Aparentemente  hay  consenso  en  el  sentido de que  es po 

sible  aprovechar  mejor el mercado  externo  paro el desarrollo  de  la  frontera y - 
del pass, pero no  lo  hoy  cn  cuanto al estilo  dc  desarrollo,  los  medios  para  al-- 

canzar1o.y la  distribución  regional  de  beneficios y costos. 

tera; el  crecimiento  en  el  empleo  maquilador  refleja  la cal'da  de casi 50 por -- 
ciento  en el ingreso  de  los  trabajadores  desde  fines de 1981, el  abasto  nacional 

'est5  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 - 
p o r t e s  del p k s  y dol exterior. 

. .  

LB evoluciijn  de  la  región  fronteriza  ha  estado  incondicionada al tipo de cam- I - . .  b 

bio,  que ha afectado  produndamente  los  patrones  de  consumo y la  orientación  de - 
la  inversión  productivo  en  la  región. La frontera ha estddo  marcada por cuatro - 
regXmenescclmbiario6:Antes de 1948 predominaba  la  sobrevoluación  del peso, que - 
un año antes llegf a  ser  superior al 45 'por ciento.  Entre 1948 y '  1963, predominó 



la  subvaluaci6n,  alcanzan.do  su  nivel  máximo  de 17 por  ciento  en 1 9 5 4 .  A partir - 
de 1963 se inicia  un  largo  perIodo de sobrevaluación  que se intcrrumpc  moment5 - 
neamentr?  en 1976 y  se  extiende  con  tasas  crecientes  hasta 1982. Desde  entonces,- 

ha predominado 

ciento A nivcl 

l a  subvaluación,  que  últimamente ha superado el nivel de 35 por - 
nacional. 

El  régimen  cambiario  no sólo afecta  la  división  del  trabajo  de  la  región  fron I 

teriza  respecto al exterior  sino  también, y  quiz6  con  mayor  intensidad,  la  divi- 

si6n del trabajo  respecto al resto  del pah. En  un  rggimen de sobrevaluaci6n  con - 
viene  producir  para el mercado  interno ( local y del centro  del paí? ), a fin  'de 

obtener  pesos  y  con  ellos  comprar  dólares  subsidiados  para  el  consumb  externo. - 
, 

Lo que  resulto  de  esto es  un  modelo  de  especializaci6n  que  orienta  la  producción 

h a c l n  ~1 ~ u r  y a l  conaumo hncia u1 norto, 03, pntrbn oprraato eo dn an 01 c a m  (le- 

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 transicidn  de  un  rigímen a otro  produce  un  cambio  en  los  precios  relativos -- 
que modifica la distribución del  ingreuo y los  patrones de invcrcllón. Lo I' recon 

' versSón I' actual de  la  frontera  no  representa,  en lo esencial,  sino  volver al re' 

gimen  combiario  que  predominaba  entro 1 9 4 8 . y  1963, con  la  expectativa  de  que  los 

objetivos  no  cumplidos de los  programas de d¿sarrollo e industrializaci6n  fronts 

riza,  iniciados  en 1961, serán  finalmente  alcanzados'bajo  un  régimen de subvaluz 

- 

cidn. 

Los incentivos  creados  por la devoluacidn  han  sido  compensados  parcialmente - 

llcvodo el  casto de la vida,  de  ser  ligeramente  .inferior a1  promedio  nacional, - 
o aer ~ustoncinlmcntc superior a. Pinolcs de 1986. 

de la  vida es solamente  siete  por  ciento  mayor al 

20 por  ,ciento  mayor  en  Tijuana y Mudad Judrez, y 
j 

. ".-...~"""" - J2.L- 

Si  bien ea cierto que el p a t o  

nacional  en  Mexicali, e s  casi- 

25 por ciento  mayor  en  Mntamo- 



11-6. gsye fen6meno r e f l e j a  c l  incremento en lil demrtnda e s t e r n a ,  13 c ; \ p ~ c t c l ~ d  d ~ l  

: a b a s t o   n a c i o n a l   p a r a   c u b r i r   e l  cambio  en 10s Patrones de consumo y el efec to -cos  

to  de la devaluaci6n. Corno r e s u l t a d o ,   e l  grado dc  s u b v a l u a c i h  se reduce  propor- 

cionalmente  con l a  d i ferenc ia  de los  cos tos  de vida  general  y de l a  frontera.  

lBgica do aspocial izaci6n  discutida  anteriormente  también  se ha  enfrentado 

a los obstáculoa que implica la  fa l ta  de una red de abasto   nacional  y e l  régimen 

arance lar io   espec ia l .  La i n e f i c i e n c i a  d e l  abasto   nacional  ha entorpecido la recu - 
peración  del  mercado fronter izo  que,  a pesar de todo, ha logrado reducir en for -  

ma importante e l  componente e x t e r n o   d e l  consumo y ha aumentddo el e f e c t o  m u l t i  - 
' plicndor d e  las  ac t iv idades  de enclave como las maquiladora6 y e l  turismo. 

* 
Un f a c t o r  que tia contribuido a la  recuperaciiin  del mercado f r o n t e r i z o  ha s ido  

la disminución  del  porcentaje de l a  población  residente en la  zona  con documen - 
t o s  l e g a l e s  para a s i s t i r   a l  mercado externo.  Actualmente,  cerca de l a  mitad de - 
l o s  t r e s   m i l l o n c e  de res identes  en Ins principales  c iudddes  fronterizas est6n ig 

posibi l i tados   para   cruzar   legalmente   la   f rontera  y constituyen e l  mercado c a u t i -  

vo del  comercio  nacional;  el r e s t o  puede d i s c r i m i n a r   e n t r e   e l  mercado nacional  - 
y el estadunidcnsc. Adembs, l a  d is t r ibuc i t jn  de documentos es muy desigual  y' el - 
p r i n c i p n l  detorminnnta 08 la poaicibn ndcioeconbmica, Virtualmonta  la  totalidad 

de l a  p o b l a c i ó n   d e l   e s t r a t o   a l t o  puede cruzar la froniern,  pero  solamente pueden 

hacer lo  e l  7 0  p o r   c i e n t o   d e l   e s t r a t o  mcdio y e l  30 por   c iento   de l   ba jo .  La pol f -  

t i ca  migratorin de Estndos Unidos hacia MQxico t i e n e  un e f e c t o   d i r e c t o  y muy im- 

portante en e l  grado  de . integración  nacional  de 10 f rontera .  La evaluación de la 

' p o l f t i c a   r e g i o n a l  de!)e considerar  explfcitamente e l  p o t e n c i a l  económico de ese  - 
mercado CUutiVo y l o s  e f c c t o a   r e d i s t r l b u t i v o s  en e l   b i e n o e r a r  causado8  por l a s  - 
condiciones de ohnsto  nacional  y externo.  ' - 

La diskribución  de'   visas  también  afecta l a  composicióp  del  producto de l a  re -  

gi6i7 t rnvgs  de B U  e f e c t o  en IOH i n g r c s o a   f n c t o r h ~ . c e .  A pesor da 'Bu importan - 
' C i a   a c t u a l ,  hoy indicadores d c  q u c  se est6  reduciendo e l  número  de trabajadores-  

legalmente  establecidos como porcentnje de la   fuerza  de trabajo,   debido a l a  m i -  

). 
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gración y al crecimiento de la  poblaciiin  local  indocumentada. 

La vinculycibn  transfrontcriza  va mha all6 de los enlnrioa. Un  anpccto inters 

santc  de  la  crisis  es  que ha producicjo  un  incremento  en el producto  gcncrado  por 

factores  nacionales  fuera  del  país, al mismo  tiempo  que la entrada  de factores - 
no nacionales  aumenta el producto  interno.  Existe  una  creciente  disociación  en-- 

tre el producto  generado  por  factores  regionales y el valor d e l  producto  interno 

regional;  esta  situación  se  puede  observar  aun  en  actividades  que  no  se  clasifi- 

, :  can  como  tlpicamente  fronterizas,  tal  es el caso  del  turismo. El aumento  en la - 
orientaci6n  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. 
t 

El régimen  arancelario  también  ha  evitado  que  la  región  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 1'a importación  de  bienes  inter- 

medios y de  capital,  pero  no asi la de bienes de consumo.  Esto  crea  un sesgo en- 

'contra  de  la  producción para-el abasto  local.  Por  otro  lado,  la  estructura  de im 

puestos a In reexportación ( es  decir  los  flujos de bienes  manufacturados  en la- 

frontera  porn  su  venta  en c l  interior  del pais ) junto  con  el  subsidio  del  abas- 

to de l a  frontera,  desde el centro del  pafs,  han  funcionado corno una  eficiente - 
barrera a la  comercialización  de  productos  de  la  región. Las  alcabalas  internas- 

- 

- 

*han obstaculizado  la  industrializaci6n no maquiladora  en la frontera, bajo el -- 
pretexto de evitar  una.  competencia  desleal  desde  una  región  que  ha  tenido mayor- 

flexibilidad  para  integrarse  con el exterior. 
. ,  

Como  consecuencia  del  tratamiento  arancelario  especial  de la zona  libre y la- 

franja  fr-onteriza, el desarrollo de la  región  depende  críticamente  de  las  tari-- 
- 

fas  arancelarias y los permisos~ de  importación,  que  afectan su protección  efectL 

i 
i 

I 

I 

I 
' I  



do que las  ganancias  del   intercambio se pueden perder en presencia de contro l  

a l  comercio y de mecanismos de apoyo  económico a in 'dustrias  seleccionadas.  La ~- - 

npl icación de e s t a s   p o l f t i c a s  a n ive l   reg ional   d i s tora iona  le dis t r ibuc ión  de -- 
los beneficios  del   comercio  entre  regiones de un p a í s ,  como l o  hace  entre  paises 

. E l  uso del   concepto  del  daño y l a  adopci6n de l a  prueba d e l  daiio muestra l a  i m  - 
' portancia  y vulnerabi l idad de l a   d i s t r i b u c i ó n  d c  dichas  ganancins. La  misma nece - 

sidad de normar e l  comercio  se  presenta a n i v e l   i n t e r r e g i o n a l  en México,  ya que- 

tradicionalmente ha e x i s t i d o  una d is t r ibuc ión   des igual  de las ganancias   del   in  - 
tcrcambio, quo no EC r o ~ u o l v a  con l a  nclhcsibn 01 GATT, Aun d e ,  earoe  problcmns- 

d is t r ibut ivos   in ternos  ne pueden acentuar a l  cambiar l o s   p r e c i o s   r e l p t i v o s .  

E l  hecho de que  no aparezcan  explicitamente las zonas l ibres  y las franjas -- 
f ron '   : r izas  en las negociaciones   internacionales   indica  que s e  mantienen l a s  con - 
dic ioncs   l ega les   predominantes ;   es   dec i r ,   l a   sobre   pos ic i6n  de l o s  regfmenes'  de- 

excepción  accuales   con  las  nuevas condic iones   internacionales  que se apl ican a - 
: '  todo e l   p a f s .  Por l o   t a n t o ,   l a  entrada de México a l  GATT simplemente  abre e l   e s -  

pacio de e l e c c i ó n  a eniprcsos,  intermediarios y consumidores  localizados en esas- 

zonas  arancelarias  e 'speciales , que ahora pueden optar ,  según su conveniencia,  e n  

t r e ' l a s  nuevas  condiciones  generales de importación y exportación y las  ya e x i s -  

t e n t e s  en l a s  zonas  que  habitan. En e s t a s   c i r c u n s t a n c i a s ,  las  zonas  arancelarias 

e s p e c i a l e s  mantendrán l a s   p r e r r o g a t i v q s   t r a d i c i o n a l e s ,   p e r o ,  a cambio, sufrirán- 

a l t e r a c i o n e s  en sus .ventajas  comparativas en r e l a c i ó n  con las d e l  i n t e r i o r - d e l  - 
país, como r e s u l t a d o   ¿ e l  nuevo régimen  comercial  general. 

El r e t o  es que e s t o  no cause  daños en l a  estructura productiva de l a  zoua -- 
fronterizn o d a 1  i n t e r i o r  d e l  puf8 y qua no sa contravengan los o b j c t i v o e  dc dc- 

sarro l lo   reg ional ,   ba lanza  de pagos,  modernización y es tab i l idad .  Hasta e l  momen 

t o ,  no hay un planteamiento  claro que permita  coordinar  los  cambios  nacionales - 
con los   reg ionales .  

- 

Un program  a l ternat ivo ,  que ser ía   coherente  con l o s   o b j e t i v o s  de apertura cg 
I .  

mercial  y adtiesión a l  GATT, c o n s i s t i r i a  en r e d e f i n i r   l a s  zonas  arancelarias espe 

I 

I 
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c i a l e s  en  términos  del   diferencial  de l o s  impuestos y permlsos de importación. - 
A d ,  s e r I a   p o s i b l e   d e f i n i r   l a  zona l i b r e ,  por  eje.nplo, como una región  cuyos -- 
aranceles   fueran 25 o 50 por   c iento   in fer iores  a l o s  que predominm en e l   r e s t o -  

d o l  p a l s ,  y como una regidn a la quc se  asignaran  permisos de importación  tres - 
o s e i s   v e c e s  mayores  por  unidad de producto o de población porn  cada t i p o  de -- 
bien.  Es ncccsnr ia  una rev ls lbn  de l o s  rogfmcncs de excepcl6n,  ya  que l a   e l i m i n g  

ci6n de los permisos  previos a la importaci6n hace obsoleto  e l  régimen de admi-- 

n i s t r a c i b n  de l o  zona l i b r e  y l a s   f r a n j a s   f r o n t e r i z a s ,  y plnntea e l   r e t o  de su - 
d e f i n i c i ó n   l e g a l  y operativo.  

La a p l i c n c i b n  de tar i fas   proporc ionales   para  la  zona l i b r e  y l e s - f r a n j a s  fro2 

t e r i z a s   p e r m i t i r í a   c o n t r o l a r  l a  dispers ión de la  protección  arance1a; ia   entre re 
giones.  Automáticamente,  este esquema reproduciriu l a  es t ruc tura  de proteccidn - 
general   del  patis en l a s  zonas   especia les ,   reduciendo  las   dis tors iones   creadas  - . 

por l a  c o e x i s t e n c i a  de dos sistemas de protección  redicalmente   dis t intos .  La mis c 

ma d e f i n i c i ó n  de lo que son l a  zona l i b r e  y las f ran jas   f ronter iFas  se f a c i l i t a -  

rXa, ya que e s t a r í a  dada,   principalmente,   por  la   progresiva  el iminación de l o s  - 
permisos  previos y l a s  diferencins  proporcionales en Ins t n r i f n a .  Es c l a r o  que  - 
en . la  medida en  que se redujera   la   heterogencidad de  l a  protección  nacional  ( me 

dida por la8 tnrlncionce do la8 tnrifnn en c l  t o t a l  cid f rncclonoe  aroncolor loe  ) 

disminuiría  también la  de l a s  zonas  especiaies de l a  f rontera .  La ampliación o - 
reducción de esa  brecha  arancelaria  se  podria  lograr  s implemente aumentando o re 
duc’endo e l   p o r c e n t a j e  en  que d i s c r e p a n   l a s   t a r i f a s   r e g i o n a l e s  de importación. 

. ’ Si se optara  por una d e f i n i c i ó n  como l a  a n t e r i o r ,   f a c i l í t a r s a   e l   c á l c u l o  de - 
impuestos  compensatorios a l o s   f l u j o s . i n t e r r e g i o n a l e s ,  gravando los a r t í c u l o s  en 

proporción a la d i f e r e n c i a  de l o s  impuesto6 d e  importaci6n3,pondcrados  por su -- 
par t i c ipac ión  en e l   v a i o r  agragado t o t a l .  Con est.e esquema también s e   f a c i l i t a  - 
r i a ‘ l a   e s t i m a c i ó n   d e l   e f e c t o  de las c u o t a s   d i f e r e n c i a l e s  en l a s   v e n t a j a s  compara 

- 

t i v a s  de l a s   d i s t i n t a s   r e g i o n e s .  

ER d e s e a b l e   t r a t a r  de e x p l i c a r   e l   c r e c i m i e n t o  d e l  sector  maquilador por medio 
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de la misma l ó g i c a  de espec ia l izac ión  regional dcscritn nntcriormcntc. S i n  duda, 

1.0 ~ U ~ Y J ~ . U J ~ ~ ~  de9 y e w  y la c a l d a  d e l  t a f a r 5 o  r e a 3  ?la:r rc! ,rcteritsdo ~ ~ ~ . ; p r ~ a u  - 
tee   ahorros  en el costo de producción. Además l a   i n v e r s i ó n  en in f raes t ruc tura  y- 

laa nucvns fac i l idades  de operación y finnncinmiento quc sc ofrecen n Ins m n q u i -  

ladoras  también  representan  atractivos  para su expansión. S i n  embargo, e l   s e c t o r  

maqullador  evoluciono de acuerdo  con la i n t e r a c c i h  de condiciones  internas y ex - 
ternas  que determinan l a   o f e r t a  y l a  demanda para  México de l o s   s e r v i c i o s  de -- 

.. . transformación. Por lo  tanto,   las   maquiladoras  presentan  importantes  retos  para-  

In po1lt:icu cconemica, que bueco l a  uparturn  comorcial y I n  modcrnizocibn i n d u u -  

t r i a l ,  a peenr de que LIU experiencia reciente ha eido de un rbpido  crecimiento.- 

Exieton problamoe conccptuolee pnrn comprondar cubalmantc 1.0 nnturolean da 108 - 
* 

contra tos  y de l a  actividad  maquiladora,  ya que l a  dicotomía  entre  valor  nacio - 
. n a l  y valor   in terno  del. producto e s  más f u e r t e  que e l   r e s t o  de act ividades  en l a  

frontera .  Las cs tadXst i cas  dc  l a   i n d u s t r i a  aproximan e l  valor  del  producto por - 
medio dc  un concepto que s e  ha llamado valor  agregado ”. Por un lado,  los do-- 

tos  anteriores  incluyen  bienes  intermedios en la  est imación  del   producto,   por l o  

que no representan  verdaderamente e l   v a l o r  agregado de l a   i n d u s t r i a ,   s i n o  más -- 
‘bien e l  de l a  economía  mexicana como. un todo, y excluyen la   apor tac ión   de l   capi -  

‘ t a l   e x t e r n o .  Por e l   o t r o   e x i s t e n  problemas de fac turac ión ,  ya que una parte  de - 
l o s  gastos devengados  en  México  corrcsponde a f a c t o r e s  no nac ionales ,  y una par- 

t e  de l o s  ingresos  de l o s   f a c t o r e s   n a c i o n a l e s  se paga  en e l  ex t ran jero  y en d ó l s  

. r e s ;  esto sucede comúnmente con los s e r v i c i o s  de a s e s o r í a  y renta  de inmuebles. 

‘Como resul tado ,   los .datos   de l   va lor   agregado I’ no permiten medir el v a l o r  - 
del  producto que s a l e  de las maquiladoras, n i  menos aún s u  composici6n  nacional- 

. .  

o interna.  S i n  es ta   in formación ,   es  d i f f c i l  comprender l o   c o n t r i b u c i h  de dicha- 

industr ia  en l a  economía  mexicana, n i  s u  verdadero  valor   fuera   del   país .  
* 

I 
El   reconoc imiento   t6c i to  de  que lo actividad  maquiladora ha s ido en realidad- 

un programa dc empleo ha l levado n busctlr e l  aumento  en l a   i n t e g r a c i ó n  de i n s u  - 
mos nacionales .  Sim embargo, e s t e   o b j e t i v o  en si mismo es  inadecuado;  México  de- l 

I 
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be ir &S all:, y debe buscar  como  polftica  convertirse  en  un  agente  activa.  acti - 
vo cn la " lucha  por  los  excedcntc8 '' de uno nctividntt dc subcontrntnci6n  cuyo - 
valor  en el exterior  supera l o s  seis  mil  millonut; de dólares  y sólo aporta  a l  -- 
pass  unos 1,500 millones  anuales. Esto requerirEa  de  un  programa  coherente  que - 
atacara no sólo el aspecto  insumos,  sino  también los servicios  bancarios,  segu - 
ros, comercializacióni  diseño,  investigación y capital,  como  objetivo expllicito- 

d@ dUf5tdrfutla +u&jotjfi1, Wmyetettseía htcrr índus tr ia l ,  modernizocih y díetríbu -- 
ci6n en México. 

El objetivo  de  incrementar el  papel de loa  insumos  nacionales  podria  llevar - 
simplemente  a  aumentar  la  participación  de  transnacionales en la  priducción y -- 
comercialización de bienes  intermedios  en  México,  reiniciando  un  proceso  de sus- 

Q 

titución  de  importaciones  con  una  nueva  generación  de  intereses  extranjeros  en - 
e'l país. El 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  podría  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, s ino  aumentar el - 
I 

axc@dcrrrt@ que m q w d n  en MBxies y le mejor v f e  pedrfa twr In de aervic ioa .  

Lo fnltn de claridad  acerca  del papel de In maquiJndoro en 01 nuevo progromn- 

económico  nacional  se  extiende a los  aspectos  fiscales.  El  gravamen  de  la  activi 

dad se podría  utilizar  como  instrumento  de'  politica  que  buscara: 1) no  interfe - I 

- 

' I  

rir con la  toma de decisiones  acerca  del  producto o el empleo; 2)  amortiguar -- 
riesgos  atribuible8 al desempeño  econ6mlco del pafs, 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 í s  podria 

I 
I 



tener un  efecto  adverso  en  la  industria, más poderoso  que  todos los instrumentos 

de  promoción  diseñados  por el sector  público  mexicano. A esta  relación  hay que - 
.agregar  otros  foctorcs.externos, ya que  la  evnluaci6n y el dcbatc  sobre las ma-- 

quiladoras  en  Estados  Unidos  podrfan  redundar  en  una  importante  rcducción  dcl  nú 

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 I 
I 

la  frontera  norte.  La  eficacia  de  la  plataforma  exportadora  mexicana  depende de- 
. [  

I 
1 

la  política  comercial  de su  destinatario  final; es claro  que  la  polItica  interna 

I 

es insuficiente  para  obtener  beneficios de la subcontratacidns  porque es un fen5 

meno  internacional  que  requiere  del  uso  de  instrumentos  internacionales. 
t 

vechamiento  del  sector  maqui1ado.r  en la modernización  industrial ya que,  en  apa- 

' riencias  la  estrategia  económica  actual  exige  la  modernización  como  prerrequisi- 

, , to de la  recuperacidn. La únicn  forma  en que se  podrfa  continuar  con  un  importan 

I : : '  ... :" ,:I te  sector  maquilndor  ante  una  recuperación en el salarlo y el tipo de cambio -- 
, '  j 

/ I  , 
. I  

real  sería el  aumento  en  la  productividad. a !  

. LOS años de  crisis han trafdo a la  frontera'  crecimiento con  redistribucikn; - 
elelnprc hay quien  gana y quien  pierde  con  la  inftoci6n y In dcvaluucidn o con In 

estabilidad. Lo cxpericncin  muestra  que  existe  una  relación  inversa  entre el ti- 

po de cambio  real y el  empleo,  que  refleja la  incapacidad  estructural de ajustar 

ee rgpídamente a lee condiclanes mneroecon6mícna cambiantea, Ninguna regidn c i a -  

ne C L . I  capacidad de respuesta;  especialmente  cuando los cambios  afectan  tan pro- 

fundamente sus  relaciones,  no sólo con  el  sector  externo,  sino  tambign  con  el  in - 
terno, 

dernizar los regfmenas  de  zona  libre y franjas  fronterizas. Es necesario  aclarar 

las.reglas  que  rigen las relaciones.econ6micns de  la  frontera  con  el  interior. - 
Solamente  en  esas  condiciones  se  podría  resolver  el  permanente  conflicto  entre - 
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abasto  y  producción  que ha inhibido la induatrializacibn de la frontera, y con-" 

troinr  la  compctenc>u  por  recursos  entre  maquiladoras  y pk1nta8 nacionales  quc - 
Ita abetnculirndo al  crecimianto de In induuexin local. 

La  polftico  hacia los maquiladoras  debe  dejar de  basarse  en la rcducción.de - 
costo y  en  la  búsqueda de la mayor  integración  nacional  de  los  insumos.  Con  es-- 

tos objetivos lo únido  que  se  podrfa  alcazar es vender  a  menor  costo más bienes- 

y serv ic ios .  E l  objetivo  deberfa  6cr  obtener,  el  mayor  excedente  posible  de  las - 
maquiladoras  con  una  estrategia  global  para  la  industria que incluya,  además, -- 
consideraciones  regionales. 

, .  

. .  

l .  

- 180 - 

http://rcducci�n.de


b).- Sector  agricola. 

El  GATT  persigue el  establecimient-  de  un  comercio  abierto y liberal.  Abierto 

en el sentido dc que  otorga  los  mismos  derechos y  obligaciones n l a s  portes  con- 

tratantes, y liberal  porque  se  inspira  en  las  ventajas  comparativas,  base  del li 

barali.smo económico.  Abnque  detriis de su cortina y su lenguaje  de  tecnicismos 12 

gales,  las  negociaciones  del  GATT  son  un  bazar y no  una  tlenda  de  precios  fijos. 

Todoe cn el bazar  negocian  el  acceso al mercndo y cada  uno es simulthncomcnte  un 

cornpiodor an a l  mercndo da oportunidadoe y un vondador d a 1  ~ C C Q B O  a su propio -- 
mercado  interno. 

o 

El GATT es resultado  de  un  proyecto  inacabado  para  formar  una  organizaci6n  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 m6s importante. 

. .  

Los dos  objetivos  fundamentales  del  GATT ( ser  marco  normativo de las  relacio 

nes  comerciales y fqro de las  negociaciones  mercantiles de los países  miembros ) 

le  han  ganado  un  lugar  muy  particular  entre los organismos  multilaterales.  Tam -- 
bién  ha  generado  muchas  inquietudes.  Por.  ejemplo, el Grupo de los 18 ha planten- 

do  uno  mayor  vinculación  con  la  UNCTAD.  Varios  pafses  en  desarro1lo;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 - 

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 procer4o dc adhcai6n d c  M6xico  fue  exccpcionalmcntc rfipido. Esto se dcbió - 
d que  formaba  porte  de  una  polftica  interna de apertura al exterior, que compren 

i. 

I - 181 - * 

~ " 
QIyycuI..LI II_" "..I . - .- -" 



dZo e l  fomento de las   expor tac iones  no p e t r o l e r o s ,   l a   r a c i o n a l i z a c i ó n  de. l a  pro- 

tección  mediante e l  cambio del  permiso  previo de importación  por e l   a r a n c e l ,  la- 

f i j a c i ó n  de un t i p o  d e  cambio r e a l i s t a ,  1~ consol idac i th  de un n i v e l   a r a n c e l a r i o  

máximo de  50% en e l  GATT, y e l  empleo de o t r o s   i n s t r u m e n t o s   c r e d i t i c i o s  y admi-- 

nis t r a  t ívos  
i 

En los hechos,   junto  con las medidas seña ladas ,   l a . incorporac i6n  al Acuerdo - I 
. I  

General  constituye una de las   t ransformaciones  de  mayor a lcance  que  haya  empren- 

dido l a  economía  mexicana  en los últimos  decenios. Con dicha  transformación se - , .  

busca remediar   los   desequi l ibr ios   es t ruc tura les  que carac ter izaron  a l a  economla 

nacional   durante  tre  decenios,   adecuándolos a un crecimiento  respaldado  por e l  - 
s e c t o r   e x t e r n o ,  y 'que conduce a una par t i c ipac ión  más a b i e r t a ,  din6mica y compe- 

* 

t i t i v a  en el comercio  mundial. 

De l a  segunda guerra  mundial a l  presente ,  l a  intervención de México en e l  co- 

mercio  internacional  habia  sido  marginal.  Ahora, con apoyo en, la p o l f t i c a  de -- 
nper,turn, se t r a t a  da pmplinrlo y al mismo' tiempo hacarla mbs cf , ic ionto y da luy 

go plazo. No BC t r a t a  8610 dc conseguir  diviclos para  enfrentar problenlns de li-- 

q u i d c z  en e l   c o r t o   p l a z o ,   s i n o  una nueva inserc i6n  en los intecambios mundi'ales. 

La entrada a l  GATT fue   sólo  una de las medidas para  lograrlo.  

Mc'xico ingres6 a l  Acuerdo General  con la cotegorfa  dc pnfe  en d e s a r r o l l o ,  con 

pleno  derecho a seguirinstrumentando s u  Plan  Nacional de Desarro l lo ,  consus pro- 

gramas s e c t o r i a l e s  y con r e s p e t o   t o t a l  a la   soberanla   sobre   los   recursos   natura-  
l 

l e s .  La c a t e g o r í a  de pais en desarro.110  otorga e l  derecho a r e c i b i r   e l   t r a t a m i e n  i 
4 
I 

' to   espec ia1 .y   deferenc iado  que consigna e l  GATT en l a  "cláusula de habi l i tac ión"  I 

negociada d u r a n t e  l a  Ronda  de Tokio ( 1973 - 1979 ). 1 
Durante e l  proceso de  adhesión las   Partes   Contratantes   reconocieron el carác-  1 ! 

i- 

t e r   p r i o r i t a r i o  que México.otorga a l  sector   agropecuaria  en s u s  p o l í t i c a s  econó- 

michs y socia les .   Sobre  e l   p a r t i c u l a r ,  y con objet 'o  de.mejorar s u  producción -- 
' agríc'ola,  mantener s u  régimen de tenencia  d e  'la t i e r r a  y proteger e l  ingreso y - 

, 
las oportunidades de empleo de los productores  agropecuarios,  se aceptó que Méxi ! - 
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co  continúe  aplicando  su  programa  de  sustitucidn  gradual de l o s  permisos  previos 

. de  importación  por  una  protección  arancelaria, en la medida  en  que  sea  cornpati-- 

. b l e  con sus objetivos  en  este  sector. 

En vista  de  que el sector  agropecuario  constituye  un  pilar  fundamental  dentro 

da1 desarrollo  econbmico y social  del  pafs, In sustitucidn  de los permisos  pre-- 

vios por  aranceles s e  ha  instrumentado  en  la  medida  en  que los requerimientos de 

la  producción  agrzcola,  la  tenencia  de  la  tierra, el ingreso y el empleo  agrfco- 

la  lo  han  permitido. 

MQxico  entró al GATT con el ánimo de universalizar  sus  relaciones  comerciales 

ampliando sus limitados  horizontes  de  intercambio,  aprovechando la9 ventajas  que 

ofrece  este  Acuerdo  como  foro  para I nalizar 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 e s  una de  las  tareas del Acuerdo.  Otra  ven- 

taJa del  ingreso es  dis.frutar del  mecanismo de solución  de  controversias,  el -- 
cual  ampl€a  las  oportunidndes.de  defensa  de  las  Partes  Contratantes en la soh-- 

cí6n de  conflictos  comerciales  bilaterales. 
. 

Una ventaja'  adicional fue que el.pais pudo  disfrutar  de las concesiones  que - 
ya se habfan  otorgado  entre sf las  Partes  Contratantes,  aunque la cuota  de  entrg 

da signific6,  en  tQrminos de costo, la llberaci6n  inicial del  comercio, In perm2 

nencia  de  las  concesiones,  y la puesta al JSa en las negociaciones  de  todos los- 

grupo8,'incluyendo  los  nuevos Lemas  acordados  en  Punta  del.Este.  Como  una  conce- 

81th extraordinarin,  toda In torifa  arancelario de Mkxico o n  el GATT 80 coneoli- 

dó a 50%. Esto  significa  que  no  podrá  establecer  aranceles  por  encima de este t2 

pe, salvo muy  contndas  excepciones. 

A mi entender, @$to BB h i z o  mas bien para evitar presione8 interna8 que.en e l  v 

. futuro  obliguen a rebasar ese nivel  y  porque  permitirá  dar  continuidad a la  pelt i- 

tica  aperturista. 

' Aaf'como hubo  que  cubrir  una  cuota  nacional de entrado, el sector  agropecun-- 

río hizo su  propio  oporrnci6n.  En  el  momento de ingresar,  se  consolidhron 90 -- 
I .  

I 

http://oportunidndes.de


fracciones  arancelarias  que  representaban 282 del  fotal  importado por el sector- 

. en 1985. 

Las fracciones  correspondientes  a los.productos agrícolas  no se negociaron. - 
El grueso  del  valor  importado  sobre el que  se  ofrecieron  concesiones se concen-- 

tró en  productos  pecuarios ( 66% ) ,  distribuyfndose el  resto por  igual cn pro-- 

duct \ S  de  origen  agrfcoln y forestal., 

. Las  fraccion'es  negociadas  de  mayor  valor de importación se mantuvieron prote- 

gidos  por  cuotas o permisos  de  importación  que  México  tiene  que  justificar  perió I 

dicnmente de acuerdo  con  el  reglamento  del GATT y siempre y cuando el intergs ng 

clonal indiqw nlnntnnarloB. 4 

En todos  los c m 0 8  lo consolidaci6n so realizd n un  nivel  orancclnrio  supe -- 
rior al prevaleciente  en el  régimen  interno  de  México,  lo  que  permite  un  mayor - 
margen  de  negociación en el  Acuerdo  General. 

La adhetlfiin nl hcuurdo Cctwrul fue muy oportutru tanto par el cambio eetructu- 

ral  interno  del  pais,.como  por  las  diffciles  condiciones  del  entorno  internacio- 

nal que  hacian  necesaria la participación  en  un  foro  de  esta  naturaleza.  El  alza 

, de las tasas internacionales  de  interés , la b n j i  de los  precios del petrdleo  y- 

de Ins materias  primas en general, as5 como el incremento  del  proteccionismo  en- 

los  países  desarrollados  han  convertido al GATT en  un  foro  estratégico  para  las- 

negociaciones  comerciales  multilqterales de los 'años venideros. 

. Las' graves  distorsiones  'del  mercado  agrícola y 10s excedentes  de  cereales y - 
lácteos  de 10s paises  desarrollados  -que  se  mantienen  almacenados  cuando  en --- 
otras  zonas del orbe se padecen  hambrunas y desnutrición  crÓníca-,han  convertido 

en  prioritnrias  las  negociaciones  sobre  productos  agropecuarios  en  el  GATT,  des- 

de.diversos puntos de vista,  tanto  para los países desarrollados  como  en  desarro 

110, exportadores  e  importadores,  capitalistas y socialistas. La corrección de - 
105  desequilibrios y el apcl;o a hB'nOrmn8 del GATT quc surjnn de e s t a  ronda de- 

negociaciones  representan.para l a  agricultura  mexicana  posibilidades  reales y -- 
concretas de concertación  que  alientan la participación en e s t e  foro. 

. .  
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Una c a r a c t e r f s t i c n   p p c u l i a r  del GKCT C B  quo Ins dccfs ioncs  RC adop tan  g e n e r a l  

mente por  consenso; rara vez   se   vota .   Por   e l lo  es e s t r a t é g i c o   p a r t i c i p a r  en las- 

consul tas   in formales ,  y trata1 de l o g r a r  quórum e n t r e   l o s   p a í s e s  y las posicio-- 

nes  idóneas. 

Es frecuente que e n   e s t e   t i p o  de rebniones  se tomen las  dec is iones  y en las - 
discusiones formales  en c l  seno  del  GATT s ó l o   s e  hagan los planteamientos  fina-- 

l e s  que las  val idan.  

El presente   decenio   se   caracter iza   por  e l   d e s e q u i l i b r i o   d e l  mercado  mundial - 
de productos  agricolas.  La sobreoferta  concentrada en los pa!íses  desarrollados - 
ha l levado los prec ios  a la b a j a ,  l o  cual,  s in embargo, no ha impedido la desnu- 

t r i c i l i n  y e l  hambre en las  zonas  pobres  del  orbe,  expresándose as€ una  de las p- 

rado jas  de f i n e s   d e l   s i g l o  U, Los excedentes  alcanzaron e l   n i v e l   h i s t ó r i c o  de - 
430 mil lones  de toneladas.   Sin embargo, l a  r e a l i d a d   e s  que no hay t a l e s  exceden- 

tes ,  s i n o  una pésima  di'stribución  mundial de los alimentos. 

4 

La d i s t o r s i 6 n  de 'los mercados agroalimentarios,reflejada e n l a   i n e s t a b i l i d a d  - 
d e . l o s  p r e c i o s  y en su i n c i e r t a   e v o l u c i ó n ,  .ha producido  cambios  estructurales 'en 

lo o f e r t a  y la demanda  de ciertos  productos  productos,  notariamente  en l a  de a l -  

gunos c e r e a l e s ,  como e l   t r i g o  y el mnfz, en l a  semi l la  y el a c e i t e  dc ~ o y d ,  I n  - 
carne de bovino,   algunos  lbcteoe,  como Pn l c c h c  en polvo,  montcquilln y 01 queeo 

y e l  azúcar. 

LOS cambios  en los   f lu jos   comercia ' les  no son,  como se   podria   pensar ,   resul ta-  

do de ventajas  comparativas de producción o Costos. No. Son producto de l a s  polr 

ticas i n t e r n a s  de c i e r t o s   p a í s e s   d e s ; r r o l l a d o s  que , decidieron  poner  toda la - 
-carne en , e l  asador " a f i n  de l o g r a r  una pr'oducción  agropecuaria que les e v i t a r a  

depender d e l   e x t e r i o r .  . .  

. .  

* 

Desde 10 c r e a c i ó n   d e l  GATT, la reglamentación d e l  comercio  agrzcola  se mantu- 

V O  l imitada  con numerosas salvaguardias.  Debido a e l l o ,  ].as disc ipl inas   incorpo-  

radas a l   h r t i c u l a d o   d e l  Acuerdo  en esta   mater ia   son  ínsuf ic icntes  y dEbj.les, E l -  

.""""&.". rfgimen " *..- de excepciones "" " a l  . que ha e s t a d o   s u j e t a  l a  a g r i c u l t u r a   l a   d e j ó  przctica-- 
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las inportaciones ,  han entorpecido e l  comercio y propiciado e l   d e s e q u i l i b r i o .  

La sobreofer ta   agr fco la  de los   pa lses   indusfr ía l izados  e s  el resul tado de una 

e n f r g i c a   p o l f t i c a  de apoyos,  particularmente p o r  l e  v f a  de subs id jos ,  mediante - 
l a  cua l  han logrado  est imular l a  producción de c e r e a l e s ,   l á c t e o s ,   o l e a g i n o s a s  y- 

' .. 
productos   cárnicos .   El   desarrol lo  de l a  biotecnologfa  y l a  ingeniersa   genét ica  - 
también han contribuido a d icha  sobreofer ta  mediante  notables Üumentos de 1; pro 

d u c t i v i d n d .  Ahora los subsidios  son una dc lo8  objctivoe c e n t r o l c e  de In negocip 

ción  en e l  seno  del  GATT. + 

El o b j e t i v o   c e n t r a l  de las negociaciones  sobre l a  a g r i c u l t u r a  es l a  reducción 

de l a s   b a r r e r a s   a r a n c e x a r i a s  y de o t r o   t i p o  a l a  importación, una mayor d i s c i p l i  

na y l a   eventua l   desapar ic ión  de las subvenciones  directas e i n d i r e c t a s .  

Pese o Ins dis t in tas   propuestas  de las   Partes   Contratantes   para   lograr   dichos  

o b j e t i v o s ,  pucdc decir'se que e x i s t e  la voluntad  polft icn para cl iminar  las d i 8  - 
tors ioncs   de l  mcrccldo ngropecu~r io .  

Los prec ios   agr íco las   son  muy s e n s i b l e s  a la p o l i r i c a .  Son quizás l o s  m& ím- 

portaneccl  dcepufe dul.  prec io  dc IA moncdn; por e l l o  BUR f luctunclonos oon objc ro  

d~! intcrvencionns  estntolca,   acucrdos  intcrnncionales,   convcnios,   embargos,  c t c .  

Empero, no parece  haber  demasiada  conciencia  respecto a que s u  ines tab i l idad   es -  

e l   o r i g e n   d e l   p r o t e c c i o n i s m o .  
, 
I 

.Estas d i s t o r s i o n e s  son bastante " populares " en los pafses   desarro l lados ,  -- 
qlie en lugar de a b r i r  SUB mercados  para e l i m i n a r l a s ,   l o s   c i e r r a n  con  todo tipo - 

-de r e s t r i c c i o n e s  y efectos   perturbadores  en e l  mercado  mundial. Los países  en de - 
s a r r o l l o ,  en  cambio, hnn perdido  terreno  en l a   a u t o s u f i c i e n c i a   a l i m e n t a r i a  e i n -  ). 

cluso padecen hambruna y desnutr ic i6n como. cualquiera podrh ver  en los indicado- 

res   correspondientes .  

En muchos paIses  en desarro l lo  l a  producción de alimentos no s e   a j u s t a  a l  rit . -  
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antes  de  que se iniciara la Ronda  de  Uruguay,  son  indiscutibles las ventajas de- 

liberar e l  comercio  internacional  de  productos  agrfcolas y tropicales. 

Pese a ello,' la defensa  del  libre  comercio  que  hacen  los  paises  avanzados  en- 

foros  como el GATT no  funciona  cuando cae trata de sus propios  mercados  agrIcolae 

en 6etoe son proteccionistns y pnra e11.o rec'urren cnda vez mfie n rourriccionee - 
eanltarias,  modificaciones  arbitrarias  en  sus  sistemas  generalizadoa  de  preferen 

cias ( SGP ), acuerdos,  tratados ( como  créditos  condicionados ), l a s  aberrante8 

limitncioncs " voluntarias " a los exportaciones o ,  incluso, a disposicioneq ju- 

rIdicas  abiertamente  proteccionistas,  como  la  ley  de  Comercio  recientemente  a?rg 

bada  por el presidente  Reagan. A estos  hechos  deben  hacer  frente los países en - 
desarrollo. 

México es una  víctima 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  fundamentnlmcnte, al uso de pln 

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-  

- 
l 
I 

I 
sel.'Lo,  la marca, el' tamaño,  etc., las cuales,  aunque  en  muy  pocos  casos de cará2 

. .  
Estados  Unidos,  la  principal  contraparte  comercial de México,  aplica  un'meca- 

nicmo por el cual  exige  obligatoriedad  en 108 normas dc  calidad de los  productos 

I 

i 

' que  considera  necesario  proteger. Con gran  frecuencin, sim embargo, las cambio - ! 
i 
I 

de manera  unilateral y muchas  vece8  esconde  prop6sitos de prorecci6n  detrhs  de - 
10s  tccnicismoa  sanitarios.  Una  detenci6n de horas o de dfas puede ser  fatal pa- I 

I 
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I& una carga  de  productos  frescos. 

La tendencia a la estandarización,  si  bien  deseable,  puede ser rlcsgosa  si  no 

se  vigilan los  tErminos  en  que 6c adopta,  pues al amparo de la  normalizacitin  los 

pafses  desarrollados  podrfan  pedir " tomates  azules "; Japón, por  ejemplo, prohs 

be  la  entrada  de  tomates  provenientes  de  México,  aduciendo  que  hay  plaga del -- 
moho a z u l  del  tabaco;  en el fondo.  esconde  una  protección a  los  productos  japone- 

ses  que  son  caros y desabridos. 

Loa ocucrdos  voluntarios  dc  restricci6n son un importnntc  mecanismo  de  conten 

ción  de las importaciones. De hecho no están  considerados  en  las  reglas  del GATT 

aunque  tienen  un  importante  efecto  en el comer.cio.  Me'xico los  ha  paQecido  en  el- 

pasado,  sobre  todo  en  relación  con  'Estados  Unidos,  que ha pedido  restricciones - 
11 voluntarias  de  las  exportaciones  ganaderas  mexicanas. Estos acuerdos  son  ca- 

si siempre  bilaterales y entrañan  desde  luego  una  discriminación  que  contraviene 

el espxritu  del  Acuerdo'General. 

Este  tipo dc restricciones  deberfa  reglamentarse. Al menos  poarfa  exigirse - 
una  compensación  por  los  daños  causados  al  reducir las corrientes  de  cxportaciljn 

AdemAs dcberian  rcvisorsc  en  un  marco  multilntcral,  porque  dc  no  incorporarse al 

GATT  se  pueden  utilizar  en  forms  creciente,  pues  constituyen  un  expediente  cómo- 

do  de  excepcionalidad. 

For otra  parte, e s  preciso  tener  cncuenta  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 confinbles.  Por  ello  hemos  venido- 

planteando  en el  seno  del  GATT  que su aplicación se generalice a todos los pai-- 

6es  del  Tercer Mundo con  reglas  consolidadas  que  no  puedan'mover a su  arbitrio- + 

los  paises  desarrollados. 

La agricultura  mexicana  tiene  perspectivas de p1anea.r su reactivación  tanto - 
en lo que  respecta o la  producción  destinada al mercado  externo  como  para  garan- 

tizar las'satisfacción  de l a s  necesidades  internas, s i  las  decisiones  que  se to- 



men en  el.GATT resul tan  favorables .   Para   e l lo   parece   haber   voluntad  pol í t ica .  - 
De no hobcr   avnnccs   s igníf icnt ivoe  en  las   negociaciones   g ínebrinas ,   las   perspec-  

- 
t ivas   ser i in   c ier tamente  menos claras. 

Esquc,~lhtlcamcnta, las ncgociacionaa do producto8 tropicales en cl marco d e l  - 
GATT g i l  an  en torno a l  dceeo dc los pafses  en d e i a r r o l l o  de l i b e r o ;  de lo manera 

d s  amplia  posible e l  comercio de l o s  productos  tropicales,   incluso  en s u  forma- 

elaborada y semieloborada.   Mientras,   los  pofses  desarrollodos,  s i  bien  acceden - 
’ a a b r i r  SUB mercados, 8610 estdn  dispuestos a hacer lo  conforme a c i e r t a s   c o n d i  - 

ciones  de rec iprocidad y graduación. . 
La experiencia  de México en e l  GATT, aunque breve,  ha sido  intensa.   Permite - 

poner a dispos ic ión  de los  pafses  centroamericanos  los  conocimientos  recienremen 
t 

to  adquiridos.   Pertenecer a e s t e   t i p o  de foros otorga  ventajas  económicas y p o l l  

t icas al negoc iar   in tereses  muy concretos ,   pero hay  que ser  cuidadosos  del  inte- 

1-6s  nacional y reg ional  cuando asf se   requiera .  Convendria que l o s   p a i s e s   c e n t r o  

americanos,  dadas l a s p w a c t e r f s t i c a s  de s u  integración  econ6mica y tamaño econó - 
mico individual ,   consideraran la  pos ib i l idad  de ingresar a l  GATT como grupo, co- 

rno Mercado Común Centroamericano,  quiz&  conforme a una modalidad  semejante a l a  

- 

. de la CEE. 



c ) .  S e c t o r  servicios. 

Si bien  el  sector  de  los  servicios  está  incluido  en  las  negociaciones  de la - 
Ronda  Uruguay  del GATT como  uno  de  los  principales  temas de discusión,  no  debe - 
olvidarse  que  existen  otros  antecedenten,  igualmente  Importantes,  en los que ML- 

xico ha participado  activamente  en  el  debate  internacional  sobre  este  sector. 

As1 , no deben  olvidorse 108 esfuerzor3 realizados  en  la  ALALC y en  su  sucesora 

. la ALADI, para  buscar  la  integraci6n  econdmica  en  materia  de  transporte  marStimo 

finnncinlnianto y  0trn0 actividadea de 8orvicio8,  eBfuerto qua so ha redoblado -= 

deado In rounih da lnts pnrtoe contratantoe  colobrada  an  Acapulco a mqdiadoe do- 

1986. También  debe  tomarse  en  cuepta el programa  que  la CEPAL ha  establecido  pa- 

ra  lograr  una  mayor  colaboración  entre los pafses lntinknericonos en  materia  de 

eervicios, 01 cunl 80 inicid  con  el  proyecto  Abramex, ee decir, la posible coop2 

. ' ración  entre  Argentina,  Brasil y México. 

El  SELA  cuenta  con  una  serie  de  comités  de  acción  para  la  cooperación  lotinoa - 
mericana  en  varias  abtividades  de  servicios.  Debe  destacarse  la  labor de esta  or - 
ganización  en el terreno  de  la  informática y de su transmisí6n a larga  distancia 

es decir, la telemática y sus  múltiples  servicios. 
. .  

La UNCTAD ha  trabajado  desde  sus  inicios  en  la  cooperación  internacional  en - 
algunos  servicios.  Este  es el  caso  del  transporte  marxtimo,  que  ha  desembocado - 
en  la  firma del  Código de Conducta  para  las  Lfneas  Navíeras y en la  .elaboración- 

de un  convenio  sobre  transporte  multimodal.  También  ha  tratado  temas  como  los se 

guros y rsaseguros, el turismo y mucho  otros. 

En  la  reunión de las  partes  contratantes  de  noviembre  de 1984 ,  la  gran mayo- 

rfa de lo's passes desarrollados  insistió  en  que el GATT se " actualizara '' para- ~ 

inclair en su liml)ito 10s  trnnsformncioncs  ocurridas  en  la  economfa  internacional 

durante  los  últímos años, en  especial  la " cerciarización " registrada  en  las - 
economlas  nacionales y el rápido  crecimiento d.el sector  de los  servicios  en el - 
comercio  internacional. 7 



I 

para los s e r v i c i o s   e r a   p r i o r i t a r i o   d e t e r m i n a r  de antemano 1.a incidencia  de e s t e -  

s e c t o r  en l a  economfo  en general  y e l   d e s a r r o l l o  econBmico  en p a r t i c u l a r ,   a n t e s -  

da S n l c i a r   n e g o c i a c i o n e s   m l t i l a t e r a l e s  sobre e l  tema. 

En noviembre de 1985 s e  creo' un Comité Preparatorio de la  nueva Ronda  de Nego - 
c iac iones  y en septiembre de 1986 SL ce lebr6  en Uruguay l a  Reunión MiI l i s ter ia l  - 
que emitió l a  Declaración de P u n t a  de l   Es te . '  

En esa   Declaración los ministros  acordaron que " las negociaciones  tendrán -- 
por f i n a l i d a d   e s t a b l e c e r  un marco m u l t i l a t e r a l  de p r i n c i p i o s  y normas para e l  co 

mercio de s e r v i c i o s ,  i n c l u i d a  l a  e laboración de pos ib les   d i sc ip i inaa   para   sec to -  

res par t i cu lares ,   con  miras a la  expansión de dicho  comercio  en  condiciones de - 
t ransparencia  y de l iberación  progresiva y como medio de promover e l   c r e c i m i e n t o  

.económico de todos los in ter locutores   comerc ia les  y e l  d e s a r r o l l o  de 105 países-  

en desarro l lo .   Es te  marco respetarh los oti jekivos de la polLci.cn generul de los- 

leysta reglamantacioneb naciomles a p l i c a b l e s  a loa Rervicioe y tendril en cuenta- 

la labor   real izada  por  los organismos  internacionales  pertinentes ". 
. Debe destacarse  que  aunque las   negoc iac iones   sobre   serv ic ios   se   rea l izan  Eor- 

malmente a l  margen del'GATT,  en un foro ad hoc ,   las   r@uniones   se   e fectúan en e l -  

e d i f i c i o  'de ese  organismo y su S e c r e t a r h   a c t ú a  como secretarfa   técnica   paro Las 

negociaciones .   Este   acuerdo  se .debió  a l a  necesidad,  señalada  por muchas delega- 

. .  c iones ,  de desv.incular las negociaciones de bienes de las de s e r v i c i o s ,  actitud- 
I 

que MQxic:, hpoyn totalmente.  En otras   palabras ,   se   busca  que Tos resul tados  en - 4 1 

las negociaciones  de,bienes  en e l   t e r r e n o   a r a n c e l a r i o  y no a r a n c e l a r i o ,  en e l  --- I 

campo de Pa agricultura y l o s  productos   t ropica les ,   e t c . ,  no estén  condicionados 

por el. resul tado de las negociaciones en el campo  de los s e r v i c i o s  y viceversa .  I. 

En todo ca80 ,  ha quedado cloro que lo revoluci6n  de' l o s  s e r v i c i o s  ,en los  Paz- 
I 

ses ,desarrollados  está  haciendo  más.eficientes,   productivos y compet i t ivos   in ter  

- 19.1 - 
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naci.c,llnlnlrllte a o t r o s   s e c t o r e s  de s u  economh, sobre todo In industria  mnnufactu 

rerc l .  Por e l l o ,  r e s u l t a   f a l s a   l a   p r o f e c f a ,  ampliamente  difundida, de que en el - 
fu turo  los paise6 deaarrollndos se esyecializnriin en la exportacb5n de s e r v i c i o s  

y L l q $  países  en desarro l lo  de rec iente   industr ia l izac ión  lo harhu en la de manu- 

facyuras. En r e a l i d a d ,  l o s  primeros  continuarán  exportando  bienes y s e r v i c i o s .  

Esta,, es , brevemente, l a   h i s t o r i a  'de las negociaciones que se  es tán   in ic iando-  

en es to   par te  de l a  h i s t o r i a ,  por no ser  miembro de l  GATT. Su actuación se 'iní.-- 

Fib Con su adhesión a l  Acuerdo General en septiembre de 1986,  en vlsperas  de la-  

reunión de Punta del   Este .  

Las  negociaciones -o, mBs correctamente,   las   conversaciones-   acerca de e s t e  - 
@actor et) S I  Grupo Negocindsr de Serv:lei.se npcanaa ~ ( t  oee6rr inlciondd, Itnt.~co u l  - 
momcnLo se han celebrado  tres  reuniones en l a s  quc se han discut ido:  

, , , , ,$,uestjones de def in ic ión  y estadíst icas ;   conceptos   generales  en los  que po -- 
i#r.fa,n basarse 108 pr inc ip ios  y l o s  normas r e l a t i v a s   a 1  c'omercio de s e r v i c i o s n  i" 

& i d a s   l a s  posibles disc ip l inas   paro   sec tores   par t i cu lares ;  Bmbito m u l t i l a t e r a l  

gqrq , e l , - cqmerc io   ,de   serv ic ios  ( ramas o act ividades  que deberían  ser  objeto de - 

merclo de s e r v i c i o s  o que l a   l i m i t a n .  
]'X1 J 1 ' ' ~  :1 . '  4 ; : 

Tomando en cuenta  estos  antecedentes y basándose en estudios  prel iminares so- 

edificio d<% '  c . - L .  ( ' ? -  
bre e l  s e c t o r ,  México e s t á  estructurando s u  posiciiin  ante l a s  negociaciones so - 
~ ~ l ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  . , I . .  , 

bre   serv ic ios  que, como Y A  se i n d i d ;  aún fie encuentran en su etapa i n i c i a l  y a  - 
ci .- . , . I 

si no hay r e t r a s o s ,  deberán  concluir en un plazo mayor  que t r e s  años. 
. ,  

E l  pr inc ip io   bás ico  a s e g u i r  c o n s i s t e  en que México  negociará  únicamente  aque 
13Y n L , " ( ' t -  i : 
110 que contribuya n R U  dcsorrollo  ccon6mlio y no atcrltc conern su n o b e r m i n .  I', 

dos los países ,   desarro l lados  y en desarro l lo ,   comparten .es te   pr inc ip io ,  e l  cual  
1 .' - I _  

.A" 

. .  

I 

I 

e s t 5  plasmado ¿n li Declaración de Punta de l  E s t e ,  que-seña la  que uno, de los ob- 
I 

I j e t i v o s  de las   negociaciones  e5 promovcr e l  avoncc de l o s  pnfsco en d c s n r r o l l o , -  j 

rcnpctnndo l o a  o b j c t i v o s  de po1fti.cn  general de l a s  lcyca y reglamentocicncs na- I 

I 

http://po1fti.cn


cn contras te   con   los  passes desarrol lados ,   lo8  C U i 3 h ? S  pugnan por l a  presencia dc 

la empresa exportadora en el p a l s  importador,  debido a que los s e r v i c i o s  se pro- 

' ducsn y coneurnan sener~lmanra en cl misma 8j . t io.  Sin cnbnrgo, los propios paf - 
 es d c 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  de l o  que se entiende  por  precen - 
cia  comercinl, 0s decir ,  sobre la magni tud de la inversión extranjero d i r e c t a  ne 
c e s a r í a  par:¡ incrcmcntor 01 monto del  comercio  internacionnl da uatv ic ioe .  

* 
Un elemento  fundamento1 de l a   p o s i c i 6 n  mexicana en  que e l  concepto de desarrg 

110 económico de los pafses  en desarro l lo   es té   in tegrado ,  desde e l  i n i c i o ,  n l o s  

p r i n c i p i o s - y  normas r e l a t i v o s   a l  comercio de s e r v i c i o s .  En o t ras   pa labras ,  no se  

e s t 6 , s o l i c i t n n d o  un t r a t o   e s p e c i a l   p a r a  los paPaes en d e s a r r o l l o ,  pues l a  expe - 
r i e n c i a  de e s t o s   p a f s e s  en el.GATT a propósito  del  comercio de bienes no ha sido 

l a   m e j o r ,  ya que se han derogado los nrtfculos  correspondientes  del  Acuerdo Gene - 
ralc . 

México no quierc   t ratamientos   especia les ,   s ino p r i n c i p i o s  generales que ten .- 

gan en  cuenta sus necesidades de desarro l lo . .Eh  pass ha i n s i s t i d o   e n ' i a   n e c e s i  .- 

dad  de que se definhn  con  precisión 10s servicio 's  y el comercio de s e r v i c i o s ,  - 
. tanto pira  d i f e r e n c í i r l o s  dc  l a  invcrtsión  extrnnjcra en servicios,  como' porque - 

no es   pos ib le   concebi r   pr inc ip ios  y normas generales  sin saber a qué se a p l i c a  - 
rian. Lo mismo r i g e  en e l  caso de eventuales   acuerdos   sector ia les  en esee campo, 

I .  

. .  . 
1 . 4 ,  ' c:,. L ' : ' L .  ' . . .  

. .  
5 . .  . .  

9 . .  

dado que l o s  p r i n c i p i o s  y  normas  pueden requer i r  cambios de acuerdo  con l a  d e f i -  

n ic ión que s e  dé a una a ' c t iv idad  espec í f i ca .  

México ha  r e i t e r a d o  l a  necesidad de. contar  con e s t a d í s t i c a s   c o n f i a b l e s   s o b r e -  
P 

e l   s e c t o r ,  pues no es   posible   entablar   negociaciones  sin saber el e f e c t o  de fs - 
t a s  en l a  economin y en su. ritmo de desarro l lo .  Por ejemplo, no se conocen  exac- 

tamente los   rubros  que componen l o s  'I o t r o s   s e r v i c i o s  de importación',  pero sf- 
( 

I 
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nes .   Por   e jemplo,   las   es tadíst icas   serán  di ferentes  si se   inc luye o no l a  cons - 
truccitn cn l o a   s c r v i c i o s .  

eiblc nogociar un marco de pr inc ip ioe  y norma8 gcncrnlae sin necctlldad de u n n  dg 

f i n i c i 6 n   p r e c i s a   d e l  comercio de los s e r v i c i o s  n i  de e s t a d i s t i c a s  más conf iab les  

Estiman que se e n f r e n t 6   l a  misma s i t u a c i 6 n  en 1947 cuando se  negocii j  e l  GATT, -- 
* 

sin una def in ic ión  de lo que era  el comcrcio de bienes y sin es tndfs t i cas   apro  - 
piadas.   Sin embargo, esta apreciacit in no en c o r r e c t a  s i  se considera que  en eso- 

I 

'$poca habfa, a l  menos, 'una teorfa   dei   comercio   internacional  de bienes  general  - 
mente aceptada, en tanto  que ahora no exis te   teorfa   a lguna  del   cbmercio  de servL 

c j o s  que tenga una aceptación más o menos general .  

esta e s  l a  posición  que,  a grandes  rasgos,"Mfxico ha mantenido hasta e l  momeq 

to  cn.laa negociaciones   sobre   servic ios  en la Ronda Uruguay. Ha s ido y s e r á  unn- 

posic ión en  que se mantienen los   pr incipios   generales   sostenidos   por   e l   pais  en- 

materia de comercio  internacional,   pero no p o r   e l l o   d e j a  de tener  una dos is  í m  - 
~ ' ~ ' i : . : c - i , ,  c I , I .  

. .  
portante de pragmatism0 dado l o  novedoso d e l  tema. Por  ejemplo, de haberse  nega- 

do a n e g o c i a r   s o b r e   e l  tema México hhbrfa'  quedado a l  margen de decis iones  que -- 
pueden s e r  de enorme importancia  incluso ya entrado e l   s i g l o  DI. 

' .  . , .  , 

Es mejor   conocer   con   ant i c ipac ión   las   for ta lezas  y debi l idades   del  p a k  a l  - 
, tiempo  que se van desarrollando las negociaciones.  Todavia  'es  necesario, s i n  em- 

bargo,  profundizar en su a n á l i s i s .  Me'xico .puede exportar  nuevos s e r v i c i o s  en e l -  

campo  de l a  información. Por e jemplo,  una parte  importante de las  empresas de rnL 

crocomputadoras e s t á  exportando o t iene  planes  de exportar software, especialmen 

+ 

t e  a Américo Latina,   pero tombiGn n Estados Unidos  y o t r o s  paffscs desarrol lados .  
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Ingenieros  mexicanos  están  diseñando  en  México  circuitos  integrados,  los . l l a -  

mados c h i p s ,  t anto  para e l  mercado nac ional  como para s u  exportación,  aunque se- 

producen  en e l   e x t r a n j e r o .  

Asimismo,  Colombia  combina l a  exportación de servicios médicos y t u r í s t i c o s  - 
a l  atender a p a c i e n t e s   e x t r a n j e r o s   e n   l u g a r e s   t u r f s t i c o s   d e   e s e  país. Por o t r a  - 
parte, en  algunas  naciones  del  Caribe  se c h p t u r n  l o  informaciBn de l as  operacio- 

nes  mundiales de l fnens  aéreas  estadounidenses.  

Un v a l l e   i t a l i a n o ,   c o n   v a r i o s   p u e b l o s   e s p e c i a l i z a d o s  en la indust'ria de l a  -- 
4 

confección de lana  y cuero,  empez6 a tr,ner  problemas  económicos  en  razón de que- 

lao venta8  de LIUH protluctsa m et1y)ezaron D raducir uí&niflcnrfvamcnre, E ~ t a  o i -  

tuación  se  resolvió  mediante l a  i n s t a l n c i ó n  de una computadora c e n t r a l  con  termi 
c 

n a l c s  en cada uno de l o s   t a l l e r e s  de los diferentes   pueblos .  La  computadora cen- 

t ra l   cont iene   in formación   sobre   los  diseiios de moda, inventarios' ,   proveedores,  - 
c l i e n t e s ,   s i t u a c i o n e s   f i n a n c i e r a s ,   e t c .   E l   v a l l e  es ahora un importante  exportn- 

dor de c o n f e c c i o n e s ;   p e r o   l o  más notable  e s  que l a  tecnologxa moderna  en s e r v i  - 
c i o s  no a f e c t ó   n i  los métodos t r a d i c i o n a l e s  de producción n i  e l  modo de vida de- 

sus habitantes .  

EA) punto que México presentará  a d i s c u s i ó n   e s  que se  consideren como s e r v i  -- 
c i o s  a l  t raba jo   migra tor io  y a . la  industr ia  de maquila. 

Es te   t ipo  de ejclnplos puetlc r e p e t i r s e  hnstn , e l   c a n s a n c i o ,  pero 1.0 importante- 

e8 determinar  con  precisión: 

1) Los subsec torcs  y ac t iv idades  de s e r v i c i o s  en que México t i e n e  una v e n t a j a  

comparntiva  internacional y que pueden conquistar  nuevos  segmentos d e l  mercado - 
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€in  de  hacer m& 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 l o s  tres  puntos  citados. 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  econ6mico  del  pais y la  manera  de  incrementarla,  El  proceso 

de reconversión  industrial  será  tanto más exitoso  cuanto  más  puedan  integrarse - 
a él servicios  modernos  productivos y eficientes. 

No haber  participado  en  la  primera  revolución  industrial  de  hace  tasi  dos si- 

glos  sumió  a  México  en  el  atraso  económico  durante  casi 150 años. No hay  que pey 

miti,  que  qcurra  lo  mismo  con 10 actual  revolución de l o s  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  tecnologfas  más  modernas. - 
Finalmente, no es  un  fenómeno  cuyuntural,  sino  que  transformará  la  economía  mun-- 

diel. en lo  que  resta  de  este  siglo y gran  parte del pr6ximo. 

Las tregociacioncs qua ee csthn calobrnndo en In Rondn  Uruguay  tnrdoriin  toda-- 

vía 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 - 
sectore's  de la  vida  económlca del paIs  -investigadores,  técnicos,  obreros', em -- 
picados y  servidores  público-  participen c m  su6  ideas y sugerencias  para  aten - 
der y formular l o s  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 reprcsentantes  de  las  dependencias  que  lo  tienen  a su cay * 
go,  después  de  escuchar  a  todos  los  sectores  interesados. 

Por ú!timo se  debe  sub.rayar lo señalado  por  Héctor  Hernández  Cervantes,  titu- 

lar  de  la  Sccofi,  de  que  no  se  negociará  nada'  que  vaya  en  contra  de  los  intere - . .  
I 
I 
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IWS de la naciGn y 611 soberania. Esta fue l a  farra en que se  manejo" la adhesión- 

dr! M6xico al GATT, y asf  se proceder5 en la  negociación d los  servbcios. 
- 

, 

4 

l . .  
j 



e l  

E l  Estado  mexicano  tiene Como pr inc ip io  fundamento1  en las  negociaciones ya - 

dentro   del  GATT, negociar  solo aquel lo  que coniribuya a s u  desarrollo  económico,  

siempre y cuando no atente   contra  s u  ttobcranfa y. l i b e r t a d .   E s t e   p r i n c i p i o  gene - 
rulmante es compartido  por  todos los p n h e s  tanto  dcsnrrollndos como en v f a s  de- 

desarrollo, ya que está plasmado en la declaración de punta del e s t e ,  que señala 

. <  que e n t r e  los o b j e t i v o s  de las  negoc iac iones   resa l ta  promover e l  avance de los - 
pufr rc~  en dcearrol lo ,   rcspctando sicmprc loo   ob jc t ivoe  de p o l f t i c n   g e n e r a l  de -- 
las l e y e s  y reglamentaciones  nacionales  aplicables a l o s   s e r v i c i o s . ,  

México defiende tambiEn como un p r f n c i p i o   e l  que Ins negociacione's s e   r e f i e - -  

ren a l  comercio   internacional  de s e r v i c i o s  y no a l a  invers ión   ex t ran jera  en d i -  

cho s e c t o r .  En contraposic ión a l o s   p a i s e s   d e s a r r o l l a d o s   l o s   p a i s e s  en desnrro" 

110 apoyan es te   concepto  y luchan  por l a  presencia  de l a  empresa  exportadora  en- 

e l  pafs importndor,  debido a que los s e r v i c i o s   s e  producen y consumen generalmen 

tc  cn e l  mismo e i t i o .  

- 

Respecto a l a  posición  mexicana  dentro  del GATT, se marca un concepto €unda-- 

mental que e s  que e l  concepto de d e s a r r o l l o  económico de  los  p a í s e s  en d e s a r o - -  

110 es t6   in tegrado ,  D los  p r i n c i p i o s  'y normas r e l a t i v o s  a l  comercio de s e r v i c i o s  

Claro que  de ninguna manera s e   e s t á   s o l i c i t a n d o  un trae0 e s p e c i a l  para los paí-- 

s e s  en d e s a r r o l l o  pues la gran  mayoría 'de e'stos ya t i e n e   c i e r t a   e x p e r i e n c i a  den- 

' t r o  de organismos  internacionales de comercio. 

México dentro  del  organismo, no quiere   t ratamientos   especia les ,  sino mas bien 

pr inc ip ios   genera les  que tengan en cuenta sus necesidades de d e s a r r o l l o .  E l  go-- 

bierno  mexicano  con  frecuencia ha i n s i s t i d o  en Sa necesidad de que se definan -- 
con p r c s i c i ó n   l o s   s e r v i c i o s  y el comercio de servicios, tonto como porn di fcren-  i- 

c i o r l o s  de la invers ión   ex t rnn jhra  en s e r v i c i o s ,  como porque no es   posible   concg 

b i r   p r i n c i p i o s  y normas genera les   s in   saber  a que s e  aplicarían,  pues ].as normas 

y l o s   p r i n c i p i o s  pueden requerir  cambios de acuerdo con la d e f i n i c i ó n  que se df- 
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a uno  actividad  especifica.  Antes dc negochr sobre  cualquier  servicio se debe - 
saber  con  precisión  de  que  se  trnta,  de  donde lo importamos y cual es su  efecto- 

en  la  balanza  de pagos y en  el  desarrollo  económico  del pais.  

. A pesar  de  que Io situnci6n  comercial de Mhxico  dentro  del GATT parece  ser be " 

névola, se plantea la necesidad  de  poner de manifiesto  en las  negociaciones, -- 
próximas que se considercn como  acrvicias al t rohojo migratorio y u In industria 

be tnuquíla. 

De caro  a la próxima  década, la economfa  internacional  deberá  de  terminar de- 

definir las estructuras y las  modalidades  que  perfila  el  actual prowso de reor- 

denaci6n  de la relaciones  capitalistas  modernas. Es en ese contexto  donde e l  es- 

fuerzo productivo de México, vsa la  modernización y el esfuerzo exportndor hoy - 
propuestos;  habrán o no de  fructiciar. 

:' A raIz de la  crisis  monetario  de l o s  años 7 0 ,  acompañada  de  la  combinación  es - 
toncamicnto-inflación,. los &lis18 de polftlcc econdmicn BC centraron cn In bGs 

queda de las fallas.en su instrumentación, o bien  en la polémica y el enfrenta-- 

mient'o  entre las más  importantes  corrientes  del  pensamiento  econ6mico de la pos- 

guerra: lo  teorfa  keynesiano y la teorfa ncocltísica. 

- 

No obstante, a 20 años de  la  devaluación que sufrió  la  libra  esterlina, prim2 

ra manifestación  del  "período de crisis", el comportbmiento dc la cconomfn ínteL 

nacional  nos  llevo a considerar que la  crisis  monetaria  no fue más que el prelu- 

. .  

dio de toda  una fase de trnnsiciijn. I 

En  estos últimos años no ha  habido perrodo de  estabilidad y crecimiento  soste 

nido  de las economías; más bien lo característico ha sido  que los  cada vez mgs - 
brevcs  pcrfodos  de  recuperaci6n  culminan  con  depresiones  prolongadas y profundas i- 

En  estas  condiciones,  se  asiste a un  fortalecimiento de las tendencias  protec 

cionistas, al manejo más liberal de los  tipos de cambio y a una  creciente  compe- 

I 

tencia  por  los  mercados  exterior. 



Las pot:encias  industriales  intermedias son desplazadas  del  proceso.  Profundas 

modif icaciones   cs tructurales  de l a  economía mundia l  han deter iorado  los   términos  

comercialcs cie intercambio de lar, economfas  exportadoras de' productos,  primarios- 

y semiclahorzdos. LB expl.Lcación  del  colapso de estos  mercados, se Fncuentrtl en- 

In s u s t i t u c i E n  de materia.Les como resul tado de innovaciones  en  los  procesos  pro- 

ductivos. 

Para superar  esta  contingencia,   prácticamente  todas las economías  intermediq 

' s t  han a b x a d o  a l o  exporcación  masiva de manufacturas de c o r t e   t r a d i c i o n a l ,  en- 

o t r d s  términos  Jncorporan 1.0s procesos  productivos que actualmente  desechan los- 

c c n t r d s   i , ~ c l ~ 1 ~ 3 ~ r , [ i ~ l , , ~ ~ ~ ;  por l o  mimo, e l   c s f u c r z o   c x p o r t a d o r  se orienta  hncin pro- 

ductos que cn unos años serán  considerados  secundarios 11 obsolctos. 

En f0r:n.z si1nultBnen l a  economfa  mundial  padece una crisis  de l iderazgo o hege - 
mon9a lnt~!.rnac;Lona:L: A d i f e r e n c i a   d e l  posado, f a l t a  'uno nación que s i r v a  de li-- 

der a l  crccirnlento y que ac túe  como I' locomotora 'I en relacio'n  con los demás eco 

rlomfas. 

- 

I b y ,  no se pl~o!de hablar de una sal ida posic ión económica de Estados  Unidos. - 
En 1950,  vi' P I B  cstadunidense  representó 38.1% d e l  PIB mundial;   veinte años des- 

PUGS e l  32-64:  y en 1982 s ó l o  e l  2 7 . 7 % . .  Por su p a r t e ,  Japón logró  incrementar su- 

~ a ~ : t f c i p a c i Ó n  d e l  1 .S% en 1950 a casi  el 10% en 1985,' en tanto  que en 1983 con-- ~ 

centró  e l  8.1% de In exportación mundia l .  Esta   posic ión.contr ibuyó a que l a  no-- 

ci6n asiht:Lca alca'nzara un enorme superdvit   comercial ,   invadiese los mercados -- 
europeos y estadrlnidenses y ' contara, 'con un volumen de ac t ivos   bancar ios   in terna-  

c i o n a l c s  xupcrior.  a~ nortkorncricnnor 2 I 



E l   t e r c e r o  en discordia  es Alemanirl Federal ,   pafs  que ha f o r t a l e c i d o  5u  posi-  

c i6n   c lave  en l a  Comunidad Económica  Europea. 

Como contrapartida.  a l  deter ioro  de la economfa estadunidense, n i  a  Japón n i  - 
o Alemania l e s   i n t e r e s a   c o n v e r t i r s e  en elementos de a r r a s t r e ,  pues e l l o  les s i g -  

, nif icar l la   reducir  o e l iminar   los   respec t ivos   superávi t  y t r a n s f e r i r  grandes  can- 

t idades de recursos  a l a s  economias en desarro l lo .   Es to  ha determinado un largo-  

periodo de i n e s t a b i l i d a d .   E l  hecho a d q u i e r e   c a r a c t e r i s t i c a s  de una t r a n s i c i ó n  - 
tecnol6gica ,   en  la que no todos   los  paLscs par t i c ipan  de manera venta josa .  

Ello obl iga  D pensar en I n  insercit in de Amdricn Latina en In econonrfln mundial 

a t ravés  de modalidades  alejadas de los   pat rones   t radic iona les .  Su p r i n c i p a l   d e s  

venta ja  e r  e l  profundo  proceso de '1 dc;s industr ia l ización I' y descap;tal ización - 
, en l a  región.  Deuda.y  recesión impiden la  adopción de una e s t r a t e g i a   v e n t a j o s a  - 

,' de transformación  económica. 

Escasas  son,  por  ende, las pos ib i l idades  de crear  capacidad  competitiva y s e 2  

t o r c s  de punta en e s t a s  economías. E l  hecho de que en  algunos  pa'ises se avance - 
en la i n s r a l a c i ó n  he una planta  manufacturera  tradicional ,  no garant iza  que al. - 
cabo de unos cuantos  años no sur jan  l o s  consabidos  problemas  técnicos, de cos tos  

I 

de mercados y de empleo. 

Del mismo  modo, se del incan   los  nuevos materiales,   equipos y productos  sobre- 

los que se basara' e l   c r e c i m i e n t o  econiSmico de f i n a l e s  dc  s i g l o ,  elementos de l o s  

cuales  se encuentran  bastante  ale jadas  nuestras !.:conomías. 

Por   todas   estas   razones ,   lo  más probable  es que continúe imperando la ines ta -  

b i l idad  en e l   c o n t e x t o   i n t e r n a c i o n a l .  Lo importante es, s i n  embargo,  entender -- 
que este  período  dar5  lugar a nuevas re lac iones   product ivas   f inancieras '  que tal- 

' vez  permitan una f a s e  de expansión  econbmica. L o  grave es que  América Lat ina  y '- 

México  puedcn.acrecentar su rezago  cconómico,  alejhndose así de l o a  f a c t o r e s  que 
.* 

impulsarhn e l   c r e c i m i e n t o  y e l   d e s a r r o l l o   f u t u r o .  
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del  Sector  Central  tcndrhn  que  ceñirse,  en sus compras, a las  reglas  del  mercado 

lo cual  restringe  la  posibilidad  de  estimular la produccjón  nacional  por esa vía 

En  cuanto a los subsidios agrficolas ( 13 productos  básicos ), el GATT no aceE 

. *  

t a  ning6n t i p o  de  estlmulos a la  agricultura,  con  lo  cual el sector  puede  encon- 

-trar  trabas  en su política  de  alcanzar  la  autosuficiencia  alimentaria. 

En lo que  se  refiere a los  aranceles, las políticas  internas de " racionaliza 

ci6n de la  protecci6n " fueron mhs all6 de Ids normna del  Acuerdo  General. El -- 
problema es que, despu6s de este  paso,  diffcilmente HC podrd dar marcho nrrhs, - 
con todos  los  inconvenientes  que  esto supone'para  una  política  industrial  dife-- 

rente.. 
4 

Aunados a esta  problemática  de  la  negociación  multilateral,  se  incorporan -- 
otros  temas  igualmente  trascendentes  para  la  inserción  mexicana  en  la economia - 
mundial: los Rcrvicioe, In invcreifn  extranjera, la conversiBn de deudo en copi- 

tal y el  acuerdo  bilateral  con  Estados  Unidos. . 

:' En mntcria de ~ervicios, la a c t i v i d a d  m68 importanrc de la economfa intcrnn - 
cional  actualmente, M&ico no  cuenta'  con  ninguna  posibilidad dc competir  con las 

grandes  potencias. ES más,  en  México  ni  siquiera  existe  un registro confiable  de 

las trnnsoccionco dc scrvicioe.  

Otro  punto  en el que se  exige  mucho, es  e l  de la inversión  extranjera cues -- 
tión  que va ligada a la  conversión de deuda en activos.  En  este  sentido es ncce- 

snrio puntualiznr  hasta  dónde,  puede ser viilida 13 entrada de inversiones,  cuá-- 

les debcn  ser  sus  metas y cómo sc compatibil iznn con los oh jc  tivos nacionolcH - 
de desarrollo. 

Finnlme?tc, es conocida  la  rcvisidn y conformnci6n de los acucrdoe; bilol-era - i I 
I 

les de comercio  con  Estados  Unidos y las  desventajosas  condiciones en que nego-- 

cia  México. . 
;- 

Esta  situación  es expresión.de una  inequitativa  relación  comercial:  es  nues - 
tro  principal  mercado y lo que  importamos de allá es vital  para  que  funcione la 

I 
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de las   expostac iones  de manufacturas. ' 



f 
.- 

Sin  embargo, l o s  ínstrumcntos util izados  para  ampliar  las  ventas  de manufnctr 

ras plantean dudas acerca  de lo pos i t ivo  que resul tar ía   cont inuar   por  e s e  scnde- 

ro. En efec to ,   dos   cues t iones  han s ido   c laves  en e l   r e f e r i d o  incremento:  por una 

p a r t e ,  l o s  b a j o s   n i v e l e s  de act ividad económica e x i s t e n t e s ,  l o  c u a l   s e  r e f l e j a  - 
en que, a p r e c i o s  de 1970, el producto  en 1986 y aun e l  d e  l%W's&&&n menores -- 
que el de 1981; por   o t ra   par te ,  el heslizamíento  del  t i p a  de cambio cpe ha i n t r o  - 
ducido una cr6ni.cn i n e s t a b i l i d a d  en l a  economia  mexicana. 

De acuerdo  con 10 sucedido en los últimos niios: mientras más descienden los - 
n i v e l e s  del  producto  interno  bruto,  mayores son las exportaciones d e  M n u € n c t u - -  

ras. Ello s e  debe a que como no hay s u f i c i e n t e  demanda interna,   se   busca   colocar  

los  productos en e l  mercado interndcionnl .  En 1983 y 1986, aiios de grave  contac- 

tación  económica,  fue cuando m& c r e c i e r o n  las ventas  de e s t e   t i p o  de mercancfas 

4 

El tipo de cambio,  cuya  evolución  registra una impresionante  devaluación de - 
l a  moneda nacional  desde 1982, ha v u e l t a  sumamente rentab le  l a  exportación.   El  - 
poro' do es ta   po l f t i . cn  se encucntra en 8\18 e f e c t o s   d e s e s t a b i l i z a d o r e s .  En algunos 

c! irculos,   sobre todo académicos, se ha convertido  en un lugar comiín, desde 1982, 

mencionar que l a  polx t i ca   cambiar ia   genera   fuer tes   pres iones   in f lac imar ios .  -- 
AeP l o  reconoció  , implfcitamente, el Informe anual d e l  Banco de México para -- 
1986 y los C r i t e r i o s   g e n e r a l e s  de p o l í t i c a  económica  hic ieron  expl íc i ta  l a  acep- 

tación d e ' e s o  para 1987. 

Una pnrtc importantc de l o   i n f l a c i l i n  en nuestro  pais  obedece a los que s e  ha- 

hecho  en mater ia  de t i p o  de cambio. De sobra 'es   sabido que e l  impacto  infXaciona - 
r i o   p e r t u r b a  las  c u e n t a s   p ú b l i c a s ,   l o s   s a l a r i o s   r c a l c s  de los t raba jadores ,  los- 

c i r c u i t o s   f i n a n c i e r o s ,  y en general ,   todo e l  entorno  macroeconómico. 

El p r i n c i p a l  problema  que  subynce en e s t o  no son, necesariamente, los e f e c t o s  

in f loc i t , l l a r ios ,  pucs podrIti  pontwrse quc uno' pnrdda brusco en el ritmo de dcsll-  

zamiento c o r r e g i r h   l o s  problemas. E l l o  no es nsf. L o  m58 complicndo del  dcsll .za 

miento cs qtre ha  convertido a la inf lac i6n mexicana  en una i n f l a c i ó n  de t i p o  -- 

& 

- 

i n e r c i n l ,  que ya no responde a l a  evolución  de los COStoSD sean f i n a n c i e r o s  -- 
.. 205 - 
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o r e a l e s I  n i  tampoco n presiones de dc!mandn, sean  provenicntes de s u p c s t o s   a l t o s  

s a l a r i o s  o d c  a b u l t a d o s   d é f i c i t  en los presupuestos  federales.  En los marcos  de- 

una  i n f l a c i ó n   i n c e r c i a l ,  los agentes  económicos  tratan de adelantarse  a l a  infla 

~1.611. Lo hacen a s 1  porque  piensan que s i  en e l  pasado han aumentado l o s   p r e c i o s ,  

los  cos tos  en l o s  que i n c u r r i ó  l a  empresa, sino en l o s  que s e  supone -por l a  evo 

lución de i a  tasa de intcre's, e l  t i p o  de cambio y de los prec ios  y t a r i f a s   d e l  - 
sector   públ ico-  que i n c u r r i r á  en los tiempos  próximos. 

Seguir  por e l  mismo camino,  sugiere que para  vender más a l   e x t e r i o r   e s t a r c m o s  

condenados a v i v i r  en un cl ima de estancamientp e i n f l a c i h ,  l o  c u a l  implica me- 

nos  empleos y rcmuneracioncs  también  menores. 4 

En e l   o t r o  lado dc la balanza,  lab: importacionce han r e f l e j a d o   l o  profundo de 

la recesión.  Tanto en 1982 como en 1983 l a s  compras d e l  pa ís  a l  e x t e r i o r   s e  con- 

tra jeron  dramsticamente;  en  cada uno de estos  años  disminuyeron  considerablemen- 

t e ,  respecto  a l  a n t e r i o r .  E l  t o t a l  de importaciones que en 1981 habla l l e g a d o  -- 
D 25 mil 54  mil lones  de d ó l a r e s ,  fue  en 1982 de '15 mil 57 mil lones ,  y en 1983, - 
de alrededor de 9 mil mil.loncs de diiares . '  P a r a  1986, con crecimiento  negativo -- 

I d e l  -reductos 3.ns importacioncs  cayeron de nueva cuenta, puca pnsoron tlc los i4- 

mil nrillonas dc d6lnrcs  a c n s i  12 mil mil loncs ,  En c¡ comportnmiento dc las im-- 

portaciones el t i p o  de cambio ha tenido  poca  inf luencia ,   sa lvo  volver las  más ca- 

ras .  

Ln expl i cada .cvoluc ión  de las ventas  y.compras de mercancilas  determinó que  en 

en 1982 hubiese e l  primer sa ldo   pos i t ivo  en la balanza  comercial   desde  f inaeles-  

de l a  década de l   c incuenta .  P a r o  1983 el superávit  .se duplicó y l l e g ó  a 13 mil - 
761 mil lones  dc  dólares  y fue  equivalente al 9.6% del  producto  interno  bruto. -- 
Dccdc cntonccs ,  050s t r a s  niio el supcr6vi t  hn rcg' istrado'una  tcndcncia  dccl inon- i- 

t e ,  hasta l l e g a r  en 1986 a poco m5s de 4 mil millones de d ó l a r e s ,  que cn  térmi-- 

nos de l   producto   in terno   bruto   s igni f i có   e l  3.4%. Se prevé que  en 1987 e l  saldo- 

P O f I i t i V O  Gig0  disminuycndo, y quc a p a r t i r  dc 1988 recobre s u  tendencia al a l . z n .  
I 
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De lo  dicho  se  desprende que pese a los   esfuerzos   product ivos ,  la inscrciGn - 
comercia l  no-a dado muestras  mayores de mejoría.  Si acaso,   habr5 un resul tado - 
p o s i t i v o  y nada d c s p ~ e c i a b l e :  que l a  economfa  mexicana ya no depende tanto  de -- 
gab: cZL<JrtX$CfO7lc$ t r ; 2 d I c % r J C s h s ,  

Como sc recordará  l o s  o b j e t i v o s  de l a  actual administración,   en e l  frente  co-  

mercial externo,   fueron aumentar las  exportaciones no t r a d i c i o n a l e s  e instrumen- 

tar una s u e t i t u c i 6 n   c f i c i e n t c  dc lae  importaciones,   aspecto gste que qwd6  u11 -- 
tanto  olvidado. Y c s  quc e l  grupo gobernante  coneidcra que loa  problems de in-- 

serción  en  1a’econom.h mundial  s e  deben a que los productos  mexicanos son numfri  

camente  pocos y escasamente  competitivos. En r e a l i d a d ,  l a  poca ventrjosa inser- -  

c i e n   t i e n e  que v e r  miis bien  con las  importaciones y su6 determinantes. 

Yivimos una s i tuación  en la que se requiere  que l a  economía crezca  a tasas a& 

. tas para ,  por l o  menos,, absorber e l  incremento anual de la población económica-- 

monto nct ivn.  En e1 s e c t o r  formal ds la economln, l a  tarta de dcuempleo a b i e r t o  - 
podrfa   l l egar ,   en  1988, a casi  e l  22% de la PEA ( en 1982 fue  de 7 . 2 %  1. E l l o  -- 
s i g n i f i c a  que l a  p o b l a c i ó n   s i n   t r a b a j o   l l e g a r í a  en 1988 a más de c inco  y medio - 

mil lones .  

Per lo a n t e r i o r ,  h n b r i o  quc prcguntar cutil ea ln eetrotcgio quo parlnirir6 CII- 

contrar  ocupoci6n al mi116n de mexicnnofi que nnunlrnanec Re incorporan a1 Incrcndo 

de t r a b a j o .  Un crec imiento   de l  P I B  menor a l  5% no e s  solución.  Sin embargo, e s t a  
I 

mos l e j o s ,  muy l e j o s ,  de a lcanzar  un crecimiento de e s t a  magnitud, porque la cíi- 

pula  gubernamental ha querido, y nada indica que pudiera  cambiab en e l  cercano - 
f u t u r o   p r c v i s i b l c ,  c u m p l i r  puntualmente  can l o s  compromisos f i n n n c i c r o s ,  y porque 

1 

adcnllis, se  ruquierc  cumplir l o s  t u n  sdlo exportando m6o. Si bicn  es cierto que -- 
hay que pugnar p o r  cada dfa vender miis, el acento  imbrla que ponerlo en la din6mi 

ca de las  importaciones. 

- 
i* 

t 
En estos   condic iones  si s e   i n s i s t e  en la ac tua l   es t ra tcg ia   económica ,   cont i - -  

n u i r 6  el proceso de  empequeñecimiento del  producto  por  habitante y e l  número de- \ 
desempleados  aumentar5 en cifras exorbi tantes ,   con la consecuente  conceatración- ! I 



4.- - "erspectivas " desde los v i s t a  del gobierno. " 

Ln decisi6n de ingreso  de nuestro pefs n un  orgnnismo regulador del. comercio- 

internacional,  como  es el GATT, es  una  de  las  decisiones mas trascendentales de- 

los  últimos  años. El pais ha decidido  un  proceso.de  cambio  estructural que tiene 

su base en los valores y principios  esenctales  de  la  Revolución  Mexicana y sinte 

tiza  las  demandas  del  pueblo  enfocadas  hacia  un  mayor  desarrollo  comercial. Es- 

ta  estrategia  de  desarrollo  reconoce  la  relacio'n  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 ae amplio ee hace  necesaria le crcoción dc uno planta productivo. que parti -  
+ 

cipe  en  forma  creciente y de  manera  permanente  en  los  mercados  externos,  con 10- 

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  nurstro  paIs el competir  activamente en  el exterior  significo,  entre -- 

otras C O B ~ ~ ,  obasteccr  con  $xito el mercado  interno,  ofreciendo al productor y - 
al connumidor nncionelae el bsnoficio d t?la mayor  eficioncin  y  compotitividad dt? 

la  planta  productiva.  Se  trata  de  producir  mas y mejor  para a su  vez  distribuir- 

mas y mejor. Un aparato  de  producci6n  competitivo,  vinculado al comercio  exte -- 
rlor,  incremento  las  exportactones  y  contribuye a hacer  eficiente  la sustitucih 

de  impartaciones. 

VExico  cucnta  con una polftica  mncroeconbmica  congruente  que  estimula e l  co-- 

mercio  exterior y da  certidumbre y seguridad a,los sectores  pCiblico;  privado y - 
social. A pesar  de  un  ambiente  internacional  particularmente  diffcil,  lo  compe-- 
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a 9,800 mil lones  en 1986 creciendo a una tasa promedio anual de 20% en ese p c r í o  

do, y 304: CII la primera  mitad de 1987. 

- La p a r t i c i p a c i 6 n   r e l a t i v a  de las  exportaciones no p e t r o l e r a s  en e 1   t o t a l  de - 

- Las export.aciones d emanufacturas  pasaron de 3,000 mil lones  en 1986, con un - 
crecinliento medio anuhl de 24%. En e l  primer  semestre de 1987 crec ieron  50% r e s -  

‘ p e c t o  a l  mismo periodo de 1986;  por  primera v.ez en l a  h i s t o r i a  de nuestro país  - 
Be r e g i s t r ó  un suyeriivit  en e l  intercambio de manufaturns. 

- En 1986  también se mostró un supergvit  comercial  en el sector  agropecuario - 
que estuvo  por  encima de 1,200 mil lones  de do’lares. 

* 
En base a l a  instrumentación de medidas necesar ias  que for ta lezcan  y den vi--  

‘ gencia a l  esfuerzo de renovación  nacional l a  p o l f t i c a  de  comercio   exter ior  de -- 
nuestro pa& debe  basasse  en  los  siguientes  elementos: 

’ - La producción y exportación d e l  pais se l l evarán  a cabo  en  base a las venta - 
j a s  comparativas  del país.  

- Se deben aprovechar a l  máximo l o s   r e c u r s o s   n a t u r a l e s  de l a  nación,  evitando - 
Lo excesiva  dependenciu con respec to  R alguno de ‘ e l l o s .  

- Se  debe s e g u i r  con  energla  con l a  p o l í t i c a  de est imulo de las   exportaciones  - 
p e t r o l c r a s  y no pctro lcrne .  Ln cxportneibn CG  un medio a J i c i o n a 1  para generar d 2  

manda a d i c i o n a l  para l a  planta  productiva,  con sir consecuente  efecto en e l  em -- 
plea y ‘  e’l  ingreso.  

- Se debe optimizar e l  grado de in tegrac ión  de le producción  nacional,  maximi - 
zando con e f i c i e n c i a  el valor  agregado. Ea generación de empleos y d i v i s a s  es  m 2  

yor en productos  manufacturados que en l a  venta de mater ias  primas. 

- Resultar5  conveniente  mantener  estrategias en las  que se  reconozca l a  g loba lk  

zaclcin en 3 0 s  procosos de producción en eoca ln  internncionnl y In cspcciol.izn -- 
ción  por  mercados  externos. 

is 

- La reconversión de la   planta   product iva   incluye  todas  Ins etapas de l a  produc 

CiÓn; de aqus s e   d e r i v a  la  inperiosa  necesidad‘  d e  establecer programas i n t e g r a  - 
I 
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les  de  reestructuración y de  encadenamiento  hacia  atrás. 

- Paro  intcgrnr  lo  cadena  productiva  hacia ndcntro y n lm vez  tlnccrln mns compg 

titiva  hacia  afuera,  es  necesario  que  los  esfuerzos  de  exportación  sigan  reci -- 
biendo  apoyos  fiscales,  financieros  y  promocionales. 

- Se  debe  diversificar  y  ampliar  la  oferta  exportable  e  incorporar un mayor nií- 

mero  de  empresas,  paiticularmente  las  medianas y pequeñas  como  exportadores  In- 

directos. 

- Las maquiladoras  de  exportación  generaran  empleos,  ingreso y divisas  tanto pa 

re  México  como  para LOR pnfses  proveedores  y  receptores dc los  bienes  y  uervi -- 
cios  involucrados. Es preciso  mantener el estimulo  a  esta  actividad;  en  la  cual- 

debe  haber  una  mayor  integración  de  insumos  nacionales. 
+ 

- La politica  cambiaria es  un  instrunlcnto  poderoso  para  estimular  lae  exporta - 
ciones,  racionalizar Ins importaciones y establecer  una  estructura  adecuada  de - 
precios  relativos,  internos  y  externos. Se debe'mantener  una  politica  cambiarin- 

que  asegure  la  competttividad'de los productos  mexicanos  y  que  de  certidumbre -- 
n los  sectores  invorucrodos. 

- 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  la  competitividad  de los articulas mexicanos en el exterior'. Es preciso 

asegurar  que los  productos  mexicanos  estén  en iguales condiciones  que sus compe- 

tidores  de  'otros  palses. ' 

- La  protección  comercial  se  aplicar; con criterios  claros,  acorde  con los  obje 

tívos de reordenncibn d e l  aparato productivo, dando trunspnrencin c1 In estructu- 

ra  de  protección  efectiva,  reduciendo su dispersión y mejorando  su  eficiencia. 

- Lila politica  de  liberación  gradual  de l a s  importaciones  basada  en  la  consulta 

con Ins pnrtcs  intercsodus,  en  arnnccles  razonables  y en protccción  contra pra'c- 
- 

ticas  desleales  de  comercio,  mejora la asignación  de  recursos,  propicia  una  sus- 

titución  eficiente  de  importaciones  e  induce  aumentos  de  competitividad. 

- Un  aspecto  fundamental de la  estrategia  de  finnnciomiento y promoci6n del cg 
I 
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mercio  cxtcrior  del  gobierllo  federal  es  ofrecer esthulos crediticios  y  de  fonen - 

to  en lor: que  participen  de  panera  octiva Ins entidades  fedcrativnu, e1 eietemn- 

bancario  nacional, Ins instituciones dc! educaciijn  superior y loa productores.  Se 

debe fortalecer e s t a  Eo-rm de apoyo, que optimiza  la  operación  de las institu-- 

ciones y el  uso  de los  instrumentos  de  estfnlulo., 

- El  fomento al comercio  exterior  ntr,avés  del  financiamiento y l a s  garantfas  de 

crédito  facilitarán al productor  nacio.na1 su participación  activa  en  el  comercio 

" 

internacional. 

- LOS empresarios  nacionales  deben  ser l o s  principales  actores en la  promozión- 

de  las  exportaciones  mexicanas. El Estado apoyo esto  labor  ofreciendo  est€mulos- 

y facilidades,  compartiendo  riesgos  e  identificando  mercados  para  la  oferta ex- 
4 

portable. 

- Lan cmprcsot3 da comercio  cxtorior y los procluctores  nncionnleR  debcn  orgoni - 
zarse para  participar  con é x i t o  y en  forma  permanente en las corrientes  del  co-- 

mercio  internacionnl..El  Gobierno  de la República  proporciona  estfmulos  para  im- 

pulsar  esta  actividad,  de  particular  relevancia  para  las  empresas  pequeñas y me- 

dianss, 

- Es necesario  fortalecer y mejorar l e  infrnestructura.de1  transporte y las  co- 

municncioncs  con la participación  de 'los sectores  involucrados.  Esta  tarea  es  im 

postergoblc s i  se quiere  quc el esfuerzo  exportador tenga éxito. 

- Se  debe  pugnar  porque 1.a presencia de los  productores  mexicanos en el exte -- 
'rior  sea  permanente. La recuperación de la actividad  económica  interna no ha  de- 

provocar  que sc descuiden l o s  mercndos  externos. En Caso  necesario  habra'  que -- . .  
realizar  importaciones pnro abastecer  el  mercado  nacional  c  inducir uno mayor - 
inversión  en  la  planta  productiva  a .'in de  satisfacer  la  demanda  interna y exter 

na . - 

- La  polftica de descentraliza,cíón es un  elemento  articulador  y  transformador.- 

En  cada  cntddnd  federativo  habra' de impulsarse  la  producción  de  bienes y servi - 
cios  susceptibles  de  exportarse  sobre  bases  permanentes,  de  acuerdo  con  las pos&. 
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bi l idades  y c a r a c t e r i s t i c a s  dc cnda u ~ ~ n  dc; c l  !z?s, 

- Debe f o r t a l e c e r s e   e l  uso de mecanismos no trad!.cionalcs y o r i e n t a r  de manera- 

c rec iente   e l   co . ! l c rc io   hac ia  l o s  paises  en desorroUo,  particularmente los de A@ 

r i c a   L a t i n a .  Es indispensable  reconocer que para exportar  es   necesario  importar,  

asegurando que el intcrcnmblo  comercial  produzca  beneficios mútuos. 

- La p a r t i c i p a c i ó n  del  pais en los-foros m u l t i l a t e r a l e s  y las  negociaciones b i -  

l a t e r a l e s  de comercio amplfan las oportunidades de acceso de los productos  mexi I 

canos a los mercados in ternac ionales  y contribuye a d i v e r s i f i c a r   s u s   r e l a c i o n e s -  

comerciales;  también  permite promover y defender los in tereses   nac ionales .  

- En el. ámbito  internacional  es necesar io   propic iar  y mantener un tratamiento - 
armónico de l o s  problemas mas monetarios,   f inancieros y de comercio   exter iorñ 31 

+ 
Es c l a r o  suponer que para que los productos  mexicanos puedan s u b s i s t i r  en el- 

mercado in terno  y se puedan exportar  e'n forma constante ,  deben contar  con Cali-- 

,dad i n t e r n a c i o n a l ,  y un. p r e c i o   j u s t o ,  para as€  poder sustir en  el,momento  oportu 

no y: la cant idad  necesar ia  donde se s o l l . c i t e .   E s t o  s i g n i i i c a  brindar  constante - 
mente una a l t a  cal idad y estar   s iempre  en  condiciones de competencia. Ningún -- 
pafs puede ser  competitivo en todo, por e l l o   N f s i c o  debe  buscar sus venta jos ' co -  

m0 nación y c e n t r a r  e l  esfuerzo  en ser l o s  mejores en ramas determinadas; ya que 

s i  un producto no reune las   condic iones   necesar ias   se  debe cambiar o se debe a b 2  

tener  de e x p o r t a r l o ,  pues s e   p e r j u d i c a r í a ,  como una imagen negativa para nuestro 

paXs, a los i n d u s t r i a l e s  que sf quieren y pueden exportar .  

T,as empresas que logren   éx i to  en . la   expor tac i tn ,  además de adquir i r  un seguro 

' de vida  i>or.proteger l a  e x i s t e n c i a  de su empresa en e l  mercado in terno   contra  l a  

competencia que venga d e l  e x t e r i o r ,  y en Po externop al expor tar ,  aumentarán sus 

u t i l i d a d e s  y podriin reduc i r  sus g a s t o s  al operar en escalas mucho mayores. 

En e s t a  forma  podrá o f r e c e r  al consumidor  mexicano mcjores  productos a mejo - 
res prec ios .  

Como se l e e  y se escucha o d i a r i o '  en lor; d i s t i n t o s  medios de comunicnci6n, In 

p o l f t i c a   e x t e r i o r  de México está  orient :ada ahora a propic iar  l a  e f i c i e n c i a  y corn - 
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p c t f t í \ * l d a d  dc: ] a  p l a n t a  productiva I M C ~ L ~ I \ ~ ~ ] ,  .?6tki e s ,  St? traL.2 de r c s p j l t ! 2 e  I.ILI-. 

crecimiento  hacia  afuera  en  lugar  del  creclmicnto  hacia  dentro  que  se  mantuvo d z  

rnntc cuatro dGc.clda:: con unn industrinliznci6n  austitutivn (IC? importaciones y -- 
una  proteccif?  excesiva  que  desalentó :la competitividad de la industria.  Este es 

un nuevo  modelo  que  busca  acelerar el proceso  de  convertir  a  M6xico  en  una na -- 
ción  exportadora  como'  alternativa  visb:le  para  impulsar su  desarrollo y abatir  la 

. aguda  crisis  económica  por  la  que  atraviesa el pafs. 

A pesar  de  la  polémica  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  mantendrs,  con  un  carácter  recurrente,  todavfa - 
durante  una  largo  perfodo. 4 

Ass, todo  parece  indicar  que  persistirán, no solo en México,  sino  en  todo  el- 

mundo,  los.altos  niveles  de  inflación y desempleo, al parecer,  durante  varios -- 
, años, salvo  una  posible  recupernclón  instant8neo  de los paIscs industrlolizodos- 

que  sea  compartida  con  las  naciones  en  desarrollo. De esta  manera,  la  situación- 

de  la  economfa  mundial,  deteriorada  principalmente  entre 1978 y 1983 a peores nl 

velcs  quc  entre  cualquier  pcrfodo  eemcjnnte en los últimos 35 níiou, wnntendrn' el 

nivel  de SUS indicadores  de l o s  últimos.cinco años. 

La inestabilidad  monetaria,  el  aumento  de  las  tasas,&  interés, k 1  endeuda - 
miento  cxterno y los problemas  de  crecimiento  persistirán,  de  alguna  manera, --- 
afecta,nho  las  economfos y en  particular a las  relaciones  comerciales entre los - 
países,  quienes  continuarán  padeciendo  los  desequilibrios  comerciales,  los  pro- 

blemas  de  balanza  comercial y de  pagos,  el  aumento en los  precios  de  manufactu- 

rn la contracci6n de los preciae de Ins materias prímatr, en tanto no na preaetlta 

la  lejana  recuperación  de  la  economIa  internacional. 

Ante  las  medidas  proteccionistas  a  las qu.e  han  acudido los países, en el  afán 

de  atemperar 105 efectos de la  crisis,  se  observa  el  impostergable  requerimiento 

de implemcntnr  mcdidoR  intcrnncionalcs que contribuyan  a  acelerar  la  rccrlpcru -- 
ción  de la economia  mundial y ,  de  manera  particular  e  inmediata,  que  permtan  dis - 



minuir  las  tensiones  actuales de las relaciones  comerciales  internacionalcs,, 

1.a ciltic~situación actual en el mundo  obliga a retomar los planteamientos - 

mas objetivos  sobre un nuevo  orden  internacional y aplicarlos en una estrategia- 

qw actualice y fortalexca los acuerdos .entre 10s pafses  para desarrollar una -- 
eficaz  cooperación  internacional. 
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N O T A S  B I B L I O G R A F I C A S  



PRIMERA PARTE. - 

ESTRUCTUKA INTERNA DEL GATT. 
__I 

I. Que e s  e l  Acuerdo  General  sobre Aranceles   Aduaneros  Y Comercio (GATT). 

' 1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6 . -  

8 7 . -  

* 8.- 

' 9.- 

10.- 

con México: 
Ed. PAC; Ma'xito; 1985; PP; 11 y 12,. 

Ibfdem. 

Véase en cuadernos  del  Senado  número 5 5 ;  e n   T n f o r m a c i ó n   B á s i c a   s o b r e  --- 
GATT y e l  D e s a r r o l l o   I n d u s t r i a l  y Comerc ia l   de  Me'xico; PP. 27 y 29.  

IbIdem. 

Q u e r o l ;   V i c e n t e ;   o p .  c i t ;  PI?. 27 
t 

Ibfdcm; PP; 28 

A l v a r e z   G a r z a ;   E r i c ;   " E l   i n g r e s o  al GATT de pafses e n   d e s a r r o l l o ,  elemen 
tos J u r I d i c o s  que deben tomarse en   cuenta ' * ;   Comerc io   Exter ior .  VOL. 2 9 ;  
número ?.; F e b r e r o   1 9 7 9 ;   M é x i c o ;  PI?; 176-178. 

L u i s  Malmica Lamadrid; Que es e l  GATT; Ed. ,  Grija lbo ,  México,   1 .980,  PP.,- 
20. 

I_ 

Véase en el p e r i ó d i c o   e l   F i n a n c i e r o  el d l a  17 de   enero  de 1 9 8 6 ,  en un i n -  
forme especia l ,  PP. 1. 

Q u e r o l ;   V i c e n t e ;  op. c i t ,  PI'; 119, )  

SEGUNDA PARTE. 

MEXICO Y EL GATT (1940-1979)  

11. Introducción  Teo 'r icc l .  

4 -. 

e 2.- C h e v a l i e r  J.J. E l   L e v i a t h a n  de Thomas I labbcs   (1651) ,   Grandes  textos pols 
t i c o s ;  hfadrid,   Ed. ,   Agui lar ,   1972,   CapStulo   XVII .  

3.- Merle Marcel-, o p . c i t .  PP. 35 I 

. . .  / 



5.-  llcgel  G.F., &J.osoff:i del. Derecho; Juan Pablos  Editorcs,  Mc'xico, 1980;- 
PP. 273. 

6.- Véase en l a  obra de Plerle  Marcel  op.cit PP. 3 7 ,  38, 39. 

7 . -  Hegel G.F., o p . c i t ;  PP. 276. 

8.- Wiatr J .  .Jcrzey;  Sociol.ogf8 e t  étodades  reXutionR  internntionoles., Re- 
uve in tcrnat iona le  des S c i e n c e s   S o c i a l e s ,   P a r i s ,  UNESCO, Vol? XXVI, núm. 
I ,  1974, PP., 121. 

9.- Merle MarcC1, opc i t . ,   PP . ,  92 y 93. 

10.- La bomba Gtomica no observa ningún pr inc ip io  de clase. No plantea l a  ic 
tcrrogante  de saber donde e s t á  el imperialismo, donde e s t á   e l  trabaja-- 
dor (00).  Las armas nucleares y los proyect i les   puestos  a punto n medi- 
das de nuestra   centuria  han cambiado l a  ideo que teniamos de l a , g u e r r a .  

-P ( Carta a b i e r t a  " del   Par t ido  Comunista de l a  Unión Sovié t i ca  a l  Conit6 - 
Central   del   Yart ido Comunista Chino; marzo  de 1962). 9 

11.-  Spencer  Herbert.,  Introducti6n a l a  Sc ience   Soc ia le ,  1873, c i t a  por la-  
; d i c . ,  Francesa de 1877, PP. 61 y 62. 

12.-  Merle  Marcel,  opc:ft., PP. 408 y 409. 

111.- Antecedentes  Po&$ticos  internacionales en l o s   c u a l e s  se ha desarrollado 
e l  GATT. 

1.-  Doderos If., "El nuevo orden  económico  Internacional: La Promesa y Reali- 
dad".,  Comercio Exter ior . ,   Vol . ,  29 . ,  núm l l . ,  México, noviembre de 1979, 
PP. 1213. 

2. - Zbfdom. 
6 3.- Albertos Camnra., Omar, "El  ingreso de México a l  GATT: una negociación - 

con  repcrcuciones  delicadas". ,  Comercio Exter ior . ,   Vol .  29, d m .  3 ,  M6xL 
c o ,  marzo de 1979, PP. 275. . 

" 

4.-  Estodos Unidos ha perdido  dominio con' la   expansión económica de Japón y- 
Alemania, en por e s t o  que surge una mayor conpetcnc ia   in tcrper io l i sea  en 
el campo monetario y en e l  dominio  de los mercados. Véase Albertos Cama- 
r a  Omar, o p c i t . ,  PP. 275. 

5.- Merle  Marcels OP c l t ,  PP., 316 y 317. 

6.- Las  tendencias a uno mayor protección se han manifestado  en  los  países - 
desarrollados  sobre  todo en l e a  rama8 productivns  intensif icadas  en mano 
de obray es decir ,   en   aquel los   en que los   pafses   en   desarro l lo   t i enen  ma 
yor  ventaja  comparativa. Vease Mateo Fernando.,  "Contribución a l a  Pole"  
mica mobre c l  GATT". Comercio E x t e r i o r ,   v o l .  29,  núm., 3., marzo,  1979,- 
PP. 117. 

I 
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4 9.- Ve"asc Wolfgans Ben2 y Hernan Graml, e l   s i g l o  U, "Problemas  mundiales en 
trs los dos bloques cie poder", ad. siglo XXI e d i t o r c a ,  Néxico, 1982, PPT 
405. 

' 10.- Urencio, F. Claudio, "LC? e s t r n t e g f a   t r i l a t e r a l  y los paises enudesarro-- 
l l o " ,  Comercio Exter ior ,   vol .   29 : ,  núm., 1 1 ,  México, noviembre d,e 1 9 7 3 ,  - 
PP. 1206. 

1 1  .- CONO es e l  caso  tiel FFlI donde s u s  concesiones de crédito   suelen ir uni - -  
das a duras  condiciones  para e l  pais  r e c e p t o r ,   t a l e s  como devaluaciones, 
r e c o r t e s   r a d i c a l e s  en e l  gasto  pi íbl ico,   el iminación de l o s   c o n t r o l c s  de- 
precios  etc.  " Véase Wolfgang y G r a m l ,  o p c i t . ,  PP 418,  421 y 426 

IV. - 

' 1 . -  

' 2.- 

3.- 

1 4.- 

' 5 . -  

6.- 

' 7.- 

Antecedentes  ecohómicos  nacionales en los cuales  sc ha formado México -z 
(1940 - 1979). 

Cordero Rolnndo. y Adolfo  Orivc R., "México: industsial izaci6n  subordi-  
nada". ,  Desarrol lo  y c r i s i s  de l a  cconómia mexicana,  selección  por,  Ro-- 
l m d o  Cordero, Ed., F.C.E. l e c t u r a s  39., t r imest re  económico.  Pléxico. -- 
1981,  PP. 154 .  

Cordero  Rolando, y Alfonso  Orive :D., op c i i  PP. 155. 

CP. Pablo Gonzliloz Cnsnnuova, " L : I  dcmocrucin en MExico, Ed., Era, MgxS- 
co,   1965,  PP. 170 y 1 7 1 .  

CF., Everet Mike, Lo evolución de In estruccurn  dol   anlor io ,  Mlixico, -- 
1939-1963, mimeogriífiado, 1967,  cuadro 11, PP. 14. 

Cordero  Rolando y Alfonso Orive B., o p c i t  PP. 157. .- I 

- Véase: Alcalii Quintero  Francisco,  "Régimen o Industr ia l ización" ,  merca- 

. . .  / 
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do de  valores, 7 de  agssto de 1967. 

I 

9 . -  Al amparo  del  proteccionismo In inversio'n,  tanto  mexicana  como  extranjera 

modific6  sus  módulos  tradicionales de comportamiento y empezij a  fluir ma- 
i 
: 
I 

sivamente  tanto n lo industria  en  su  conjunto  como  en  particular D las ma 

nufncturas y al gran  comercio., Vfnsc: Cordero Rolando y Alfonso Orivc l3. 
op cit, PP. 162. 

4 

10.- CF., Sergio de l a  Peria, "Perspectivas: una hipótesis  sobre el subdesarro- 

llomcxicano",  Comercio  Exterior,  diciembre  de 1967, PP. 1028. 

11.- El concepto dc burguesfn  corporativa  dcbc  cntendersc como la unidad  econg 
I 

mica fundamentol'del  cnpitloismo  moderno,  en  ella  se  encuentran la burgue I 

sia financiera, la burgucsh industrial y comercial  etc. 
j 

! ,  

t 12.-  Solfs Lc?opoLdo, Ln ronlidnd  acoudmica  mexicana,  rotrovioi6n y parspecti- 

I _  vas,  siglo XXI, MQxico, 1370, PP. 120. \ 

13.- Nacional  Financiera, La polftica  industrial-en  el  desarrollo  económico de 

México,  CEPAL.,  México, 1971, PP. 222.  

14 . -  No convendrfa  por  consiguiente,  reducir  la  tasa  del  rendimiento en México 

a  riesgo  de  inducir a los inversionistas a movilizar  capitales al exte -- 
rior o a que ciertas  inversiones  financieras  extranjeras  no  se  llevasen  a 

cabo  en  México. VQase: Ortiz  Menn  Antonio,  "Decalrnciones a la  revista -- 
American Banker, Excélsior, 15 de mayo de 1968. 

" 

I 
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15.- SU tasa  media anual de crecimiento  (9%) fue" superior a la  que r e g i s t r o  l a  

econórnin cn su conjunto (6.5%). CF., S o l i s  Lcopoldo, po c i t ,  P P ,  104. 

' 16.- Simon Kuznetz,   Aspectos  cuantitat ivos  del   desarrollo económico, Centro de 

Estudios  Monetarias  Latinoaméricaaos,  Mgxico, 1964. 

1 7 . -  Cordero Rolaiido, y Adolfo Orive B . ,  op c i t  , PP. 166. 

9 18.- Para un o n h l i s i o  mSs detal lado vdnee c1 Discurso  prcaidcncial  dc Gustavo- 

Dfaz Ordaz, 27 de octubre de 1967. 

19.-  Cordero  Rolando y Adolfo  Orive B., op c i t ,  PP. 171. 

20.- El modelo de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  'e l a  década de los   sesentas   conl leva una- 
tendencia de largo  plazo a l  deter ioro  de l a  balanza  comercial y de l o  --- 
cuenta  corriente  en l a  balanza de pesos.  Véase  Blanco Jos6, " E l  desarro-- 
110 de l a  c r i s i s  en  México (1970 - 1976) , Selección de Rolnndo Cordero, 11- 

op tit, PP. 343. e 

21 . -  Ib€dem., PP. 305. 

' 22.- Véase  SPP., Manual de e s t á d i s t i c a a   b á s i c o s ,   E o l e t í n  mensual de información 
económico,  vol. 11, núm. 12. 

23.- CP, Blanco José, op c i t  PP. 309. 

* 24.- Véase  Económia,  Mexicana,  editada  por el Centro de Invest igación y Docen 

c i a  Económica, núm. 1,   1979,   art i iculos 3 y 7 .  

. .. 
25.- Blanco José . ,  op c i t .  PP. 312 y 313. 

' 26.- S e c r e t a r f a  de Patrimonio y Fomento Industrial ,   "Plan  Nacional  de Desarro- 

l l o   I n d u s t r i a l :   1 9 7 9  - 1982,  México,  1979, PP. 18-19. 

2 7 . -  Véase: Blanco José, op c i t ,  PP. :316. 

28.- Ibzdem., PP. 303. 
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29.  ~ E n s c :  VusKovic   PedroI   "Dis t r ibuc ión  d e l  I n g r e s o  y Opciones de Desa- 
r r o l l o " ,  José S e r s a   C o o r d i n a d o r ,   D e s a r r o l l o   L a t i n o a m e r i c a n o ,   E n s a y o s  Cr: 
t i c o s ,   E d . ,  F.C.E., S c r i c   d c   L e c t u r a s  núm., 6 ,  México ,  1974, pp. 45 .  

30. L a b n s t i d a   J u l i o ,  "Crisis Permanente o C r e a c i ó n  de A l t e r n a t i v a s " ,  La- 
C u l t u r a   e n   M é x i c o ,  núm., 6 3 2 ,  Méxitco, 1974,  p p . ,  2.  

- 

31.  P e r e y r a   C a r l o s ,   " M f x i c o :  Los L f m i t e s   d e l   R e f o r m i s m o " ,  Seleccih por- 
Rolnndo Corderop OP. c i t .  , pp. 385.  

33 .  Idfmem. 

34. Xnuriruto   Mexicano do Comcrc io   Extur for .  * 

35.  Ayala José, " L I m i t e s  y C o n t r a d i c c i o n e s  d e l  Z n t e r v e n c i o n i s n o   E s t a t a l :  
1970 - 1976", S e l e c c i ó n   p o r   R o l a n d o   C o r d e r o ,  UP. c i t . ,  pp. 595. 

36.  Ibfdem. 

37 .  Ibfdem.,  P P . ,  586 

40. Ib€dem ., PP., 570 

4 1 .  Ibfdem. 

42. E n t i é n d a s e   p o r   p o l i t i c o   e c o n ó n i c n   t r a d i c i o n a l  LZ l a  que  surge  durante  
e l  d e s a r r o l l o   e s t a b i l i z a d o r ;   s u b v e r s i o n e s ,   p r e f e r e n c i a 0  f i sca lee  , polfti- 
cn d e l  gauto pGblico e i n  lfmiteo, o m u ,  unn polftica  acon6mícn do ende2 
damiento. 

43 .  La p o I f t i c n   p e t r o l e r a   t r n d i c i o n n l , . e r a   l o  que se ins t rumentaba  exclu 
s ivamente  a l  mercado   nac ional .   S in   embargo ,  a partir de la administra-"' 
c i ó n   d e l   P r e s i d e n t e   L ó p e z   P o r t i l l o ,   d i c h a   p o l f t í c a  cntnbta c o n v i r t i é n -  
d o ~ a  an  una p o l f t i c o   p a t r o l o r n  do a x p o r e o c l ó n .  

44, E c h e v e r r I a  sefialo': la a x p l o t a c l ó n   e x h a u s t i v a  e l r rcsponable   de   nueg  
tra r i q u e z a   p e t r o l e r a ,   q u e  es t a n   e s e n c i a l  para mantener e l  d e s a r r o l l o  - 
independiente   de  México, c o n  e l  Ú n i c o   p r o $ Ó s i t o   d e   o b t e n e r   d i v i s a s ,  es - 
p e l i g r o s a  e i n j u e t l f i c a d a .  Véase: C o m e r c i o   E x t e r i o r ,  1976,  vol., 26 ,  -- 
núm., LO, pp. , 3 7 2 .  

! 
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46. Ibldem., pp., 1464. 

47.  "Toma de Posición.  Homenaje  al  Pueblo de México", El Gobierno  Mexica 
no, diciembre de 1976, pp., 18. 

- 

8 48. Ve'ase: PENEX Informe  del  Director  General  de  PEMEX, 18 de  marzo de- 
1977, PP., 19. 

- 49. Véase: Luis  Cervantes,  "No  se  Transformará  el  Ffsico,  Ajuste al Pac- 
to  con e l  MI", Excelsior, 19 de  noviembre  de 1977. 

.) 50. Véase:  Secretarfa de Programación y Presupuesto,  Polftica  Petrolera, 
Cuadernos de Filosoffa  Polfticn, 3, México, 1980, PP., 94. 

51. Ibfdem., PP., 18. 

4 

52. Ibldem.,  pp., 9. 

1 53. Véase: Banco de México,  Informe  Anual, 1983, pp., 33. 

* 54. Nacional  Financiara, 50 afíoe..,  pp., 133. 

55. Cassio  Luiselli,  "Agricultura y Alimentacibn:  Premisas  para  una  nue- 
VA Estratfgia", En Pnnoramn y PerpoRctivas de lo Economfn  Mexicllna, Nora 
Lustig,  Copiladora,  El  Colegio de México,  México, 1980, pp., 94. 

* 57. Jesús Silva  Herzog,  "Comentarios,  en  Nora  Lustig,  Copiladora,  Panora 
ma y Perspectivas..,  pp., 508. 

58. Además de la recesi6n  económica  sufrida  por  varios  de  los  socios  co- 
merciales de México,  existen  varios  factores  internos que explican l a  -- 
cnfda en las  exportacionec no petroleras:  Las  altas  tásas  de  inflaci6n- 
interna, se combinaron  con  una  polftica de cimbio  que  mantuvo  01 peso 80 
brevaluado  hasta 1982, haciSndo  las  exportaciones  mexicanas  demasíado CZ 
ros.  Finalmente,  la  protección  deemedida de loe productores local~s, -- 
han  motivado  que gatas tengan pocot3 incentivos  para volv'erse m6s eficler 
tee.  Esto  quiere  decir,  que  algunas  de  las  pol€ticns  del  Gobierno,  han- 
desanimado el incremento  en  las  exportaciones, lo cual  podrza  convertir- 
SO en  un  factor  primordial  para  el  crecimiento  cconbmlco. VEase: Banco- 
de  México,  Informe  Anual, 1981, p .  40. 

* 59. Senado  de  lo  República,  Información  Básica  sobre  el  GATT y el Deso-- 
rrollo  Industrial y Comercial de Mbxico,  México, 1985, pp., 15.  

. 



60. Acevedo Pesquere Luis ,  "GATT: a grandee males peores r.erncdíoa'', sl!ple- 
mento polftico de Uno Miis Uno, Doming0 1' de septiembre de 1985, MExico, 
P P . .  I .  

61. Senado de l a  Repúblico, Consulta sobre el GATT, México,  1986, P P . ,  316. 

63. Ve'oec: Para un entudlo &a profundo 8 René Villareal, en su obra e l -  
D o a e q u i l i b r i o  Excarno an la T n d u ~ t r i a l i z n c i d n  da Mbxfco; un anfoquo o w - -  
tructurnlistn, F.C.E. ,  MGxico, 1976. 

65.  Secretarxa de Patrimonio y Fomento Industrial ,  Plan Nacional de Desa- 
rrollo   Industrial  ; 1979 - 1982, México, 19'9, P P . ,  18 - 19. ., 

M. Villorenl Rant, OP, cit , , pp. , 205.  4 

67. Ibfdem., p p . ,  205 y 206.  

68. Ibidem., py., 206. 
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T E R C E R A  P A R T E  

PROCESO DE AHESION DE mEXIC0 AL CATT 

V.- Elementos  Constructivos  para  la  adhesión  de  México  al GATT. 

1. Poder  Ejecutivo  Federal. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983 - 1988, 
Mgxico, 1983, PP., 115. 

2 .  Ibidem., PP., 116. 

3. La  modernización  del  aparato  productivo y distributivo,  persigue  superar 
la  heterogeneidad  estructural  que  prevalece y se manifiesta  especialmente a 
través  de  grandes  diferenciales  de  productividad  entre  sectores y dentro  de 
un miemo acctor. Vc'nea: Plan N a c & U  do Q,gp?.r,&&LJ&9 p p s c  230, 

5 .  Para un onhaisis miis detallado de Estos o b j t i v o s ,  véaee:el P l a n  Nacional 
de  Dcsarrollo.,de la página 193 a lo 200. 

6. Para  una  información m6s detolloda.  consulte el libro  que edit6  el Sena- 
do de la Repiiblica, con  el  tftulo de Consulta  sobre  el GATT, cn el  año  de - 
1986, ya que  en  ef  presente  inciso d i o  se  resumieron  los  aapcctou quo con- 
sideramos mSs importantes para cl cntudio. 

7. Sanado  da la Repiíblica, Informnci6n RQeico sobre el. GATT y Desarrollo In 
dustriai y Comercial  de Eléxico, 1985, PP., 15 y 16. 

, ,-- 

8. Senado  de  In  RapGtlicn,  COn8Ult:i  Bobre cl GATT, yp., 245 y 246. 

. 6 9. Instrucciones  del C. Presidente  de la REpública,  Lic.  Miguel  de In Madrid 
H., al  Secretario  de  Comercio,  para  conducir Ins negociaciones  con  el GATT,- 
Diario Oficial. 25 de noviembre  de 1985. 



C U A K T A   P A R T E  

ALCANCES CON EL GATT 

e i m p l i c a c i o n e s  del ingreso de M e x i c o  a l  G A T T  

r 1).- Comercio  Exterior, Vol. 37 No. 7 ,  MGxico, Julio de  1987, p ~ . ~  520. 

21.- Véase: Sánchez Arnov J.C. '%as Perspectivas de la Economla Inter- 
nacional y el Futuro  de  America  Latina y el. Caribe. 

3) . -  Comercio Exterior, Vol. 37 .No. 9 ,  Méxfco, septiembre de 1987, p ~ . ~  
734 - 735. 
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nos con M x i c o . ,   E d i t . ,  PAC. M x i c o . ,  I985. 

2, Cuadernos d e l  Senado d e  la Aepdblica ndmero 55., I n f o r m c i d n  Eldsica 

sobre el GATT Y el Desarro l lo  I n d u s t r i a l  y Comercial d e  e x i c o .  

3, Alvnrez &rZa.,Eric., "El i n g r e s o  a l  GATT de pafses en d e s a r r o l l o ,  e1g 



7. Doderu. H. "El &evo Orden Econ6mico h t e r n a c i o r i a l :  Lu Promesa y Re% 

l i d a d " .  , Comercio Exterior, ,  Vol., 29., M h  11. e *xica. ,, Nbviembre de 
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8. Alberto8 &mmm, Wr., "El Ingrcso do k?xkco a1 GATT: U n a  negocia- 
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PLEXXCO Y EL G.A.T .T .  

I Luis  .Bravo  Aguile-' 

ra,  Secretario  de 1 
Comercio  Exterior I 
de  la SECOFI. 

El  Financiero, 

de  febrero  de 1985 

I 
l 3  I 
' 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  decl - 
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. 

b 

-l. - 



I 
I 
I 
I 
I 

I 

Las relaciones  comerciales  entre  México y Esta- ' 

doe Unidos solo podrdn  mejorar  con  el  establesi -- 
miento  de  un  marco  jurídico  que  proteja  la i&ver-- 

sión  extranjera y la  propiedad  tecnol6gica. La fir 

ma del  entendimiento  bilateral  en  materia de comer - I 

1 
Enrique  Madero  Bra 

I 
cho, Presidente  del' . 
Comité  Empresarial I 
México-Es'tados Uni - I 
dos. 

El  Financiero, 13- 

de  febrero  de 1985 

I 
I 
I 

cio  entre  ambas  pafses  será  insuficiente  para  in-- 

crementar  la8  tranoaccionee  mercantiles. Es necesq 

rio que  México  imponga  un  trato  multilateral  de cg 

mercio  que lo encamine al GATT, ya que no podemos- 

vivir  en  una  isla y 8e tienen  que  diversificar  los 

mercqdos.  'El  gobierno'  mexicano  necesita  establecer 

un marco  jurLdico al inversiopista  nacional y ex-- 

tranjero. ' 
1 

I .  

I. 

I 

El gobierno  debe  aplicar  una  polftica  global pz 
ra estrechar Pos vinculos  comerciales  con  todos -- 
los pafses y esto  solo  se  lograsá  con  la  aplica -- 
,cí6n  de un !ratado multilateral de comercio que e-- 

I 

I contenga  lineamlentos  sobre  inversión y tecnología. 



IlEXXCO Y EL G.A.T.T. 

D E C L A R A C I O W  

Alfred0 Phillips 

Olmedo.,  Director 

del  Banco  Nacio- 

nal de  Comercio- 

Exterior. 

El 

de 

Financiero, 18 

I 
I 
I .  
I 
I 
I 

I 
I 

En lae primera8 nsgociacionae  para entrar al -- 
GATT,  las  condiciones  eran  ventajosas, aboca no  se 

sabe.  El  gobierno  mexicano  sigue  con  gran  interés- 

del  desarrollo  planteado  en  los  Poros  internaciona 

* 

les  para  abrir al curso  de  acci6n  que  debería  se-- 

guirse  en el futuro  sobre  las  relaciones  bilacera- 

febrero de 1985 I lea como  las  que se llevan a cabo. 
.. . 
I 

Manuel  Arncndariz 'inform6 quo el asunto  de  MBxico del ingreso al- 

Etchegaray,  Direc GATT, debe ser discutido y evaluado.  Asegurd  que - 
tor  del  Instituto  ante  la  tendencia  cambiante de comercio  mundial, - 
de  Comercio  Exte- el  gobierno'del pafs  adopta  una  postura  cldra  de - 
rior. I mantener  abiertas  todas  las  opciones  que  garanti- 

I 
" I  

' La Jornada, 1' de cen y apoyen ti lo& exportadores  de  México. 

marzo  de 1985. 
I 
I 

____. - -3- 
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HEXICO Y EL G.A.T.T.  

D E C L A R A C I Q N  

Fidel  Velazquez, 

lider de la  CTM. 

La  jornada, 2 de 

marzo  de 1985. 

A l f  redo  Reyes 

Contreras, 

Líder  del PPS, 

La Jornada, 8 

de marzo  de 1985. 

I Debido al poco  beneficio  que  las  grandes  mayor.ias 

I obtcndrin con cal lngreao de MQxfca all GATT, la CTM 

I se opone a ello,  pues  hacerlo implicada golpeterse a 

I las  ordenaciones  de  ese  organismo.  Propone, &n cam-- 

1 bio,  el  lider  de la CTM, la  urgencia  de  una  consulta 

I popular  antes  de  dar  por  hecho el ingreso. 

- I  
I '. Argumentó que las  seeiones y concesiones  caraateri- 

zan la  administración de Miguel  de  la  Madrid: des-- 

nacionaltzó la banca  en un 34%; se abandonó  el - - .  

control  de  cambios;  se  regresaron  a  exbanqueros -- 
[ empresas  nacionales; se abrieron  las  puertas  a  la - 
I ínversi6n  extranjera.  Todas  estas  medidas  y  &tras - 

tantas  han  sido  producto  de  las  exigencias  de  inte- 

reses  externos  y  de  la  iniciativa  privada.  De ingrz. 

sar  México al GATT dejará  de  ser  una  semicolonia de 

.Estados Unidos  para  convertirse en una  colonia corn- 

1 
I 

I .  
I 

I 

I pita. - 
I 

-4- 
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m x x o  Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

I 

Silvestre  Fernandez I México  no  está  ahora  en  posibilidades de ingresar 

Barajas, Presiden- I al  GATT  porque  la  industria  nacional  no  se  encuentra 

t e  de la CONCAMIN. I capacitada  para  ello,  pero  en  la  medida  en &e se e: 

La  Jornada, 3 de I tablezcan  convenios  multilaterales el pais  podrá'  en- 

abril de 1985. I trar a  ese  organismo'  internacional. 

Julio  Ornelas  Gil, - I . El  ingreso  de  México al GATT  es  de  beneficio a -- 
Presidente del -- I largo  ,plazo,  porque  proporciona  una  alta  productivi- 

CONACEX en Chihua- 1 dad y ampliarfa  enormemente  los  mercados  para  pro- 
. .  

hua e 

La  Jornada, 17 de 'garfa al industrial  inef  iciente . 
abril  de 1985; 

I 
I: 
I 

ductos  mexicanos  aún  cuando  a  corto  plazo  se  casti- 

t 

I .  

. .  

I 
I 
I 



HEXICO Y EL G.A.T.T. 

1 
I 

Carlos  Mireles 1 Es equsvoca l a   p o l i t i c a   c o m e r c i a l   h a c i a   e l   e x t e r i o r  

Garcia,   Presidente I 
de la  CANACINTRA, 

y por s e r  un organismo en crisis y de o f e r t a s ,  engaño-- 

La Jornada, 18 de s a s ,   e l  GATT const i tuye un espej ismo, una pue2ta f a l s a  

e b r i l  de 1985. I 

. .  

I 
para l a  apertura  comercial.. 

Pablo  Garcia  Bar- -1 " : 
El ingreso d e  México. a l  GATT s e t á  una ob l igac ión ,  - 

bacho,  Presidente 

del  Consejo Empre- I pues l a  postura de las  autoridades  nacionales  es   aahe-  

s a r i a l  'Mexicano - I r i r s e  a  convenios  multinacionales de comercio. 

para  Asuntos I n t e r  1 Es v i a b l e  la pos ib i l idad  de que México i n g r e s e   a l  - 

de a b r i l  de 1985. I nacional   es   necesario  'establecer  acuerdos  multí lateru- 

I l e s  de comercio como los que r e a l i z a  el GATT. 

-6- 



mxIco Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

1 
i 1  
I 

Las actuelecl  condiciones de l a  pequeña y mediana i n -  

Carlos  Mireles,  dust r ia  hacen  imposible e l  ingreso de .Me'xicd a l  GATT. 

Presidente de - 
i 

P a r a   r e a l i z a r  una apertura a l  mercado mundial s e  debe 

l a  CANACINTRA. tener  presente que UR 99% de l a   i n d u s t r i a   e s t a b l e c i d a  en 

La Jornada, 10 e l  pafs ea pequeña y mediana, y que e l  número dc e a t a b l c  I 
de  mayo  de 1985. I cimientos  induHtrialeo que efectuan  exportaciones'   es -- 

1 . muy reducido, por lo que primero  debe  consolidarse el -- 
I mercado interno y luego  Racer una apertura  gradual y se-  

I l e c  t íva.  

I 
I 

. René V i l l a r e a l ,  Antes de e n t r a r   a l  GATT s e  deben buscar\acuerdos - 
b i l a t e r a l e s  y m u l t i l a t e r a l e s  con l o s  paXses en desarro ' Subsecretario de 

Planeación Indug 

t r i a l  y de  Comer 1 -  l l ados  y e s t a b l e c e r   l a 5   v e n t a j a s  que ofrece  cada  opción. 

cio de l a  SECOFI. 1 En un mundo tan  cambiante como el actual no se pue- 

La Jornada, 18 de I den adoptar  decisiones  precipitadas.  
mayo de 1985. 

I . .  I 

-/- 



D E C E A R W C I Q N  

CAN> 

I . .  

I 

I 
I 
I 

La CANACINTRA afirma  que  este  organismo  multilateral- 

es  inoperante :y por lo mismo la adhesio'n  podrza  implicar 

una  pérdida  de  la  soberanfa  nacicnal y un  reflejo en la- 
i 

, I  estabilidad  social. d e l  pais. 

i Ea  adopción de los lineamientos  del GATT 

ACINTRA 1 cir  a  una  gradual  modificación de la consti 

podrIa condu 

tución de la- 

La Jornada, 19 I * República. Se debe  analizar  muy ' b i é n  el problema, ya que 

de octubre  de el ingreso  tiene  implicaciones  sobre el desenvolvimiento t 
198>, 

I 
de México'y será  determinante  para  el  futuro d e l  país. 

I Si se  ingresa  a éste organismo  la  pequeña y mediana - 
I i n d u s t r i a ,  l o a  n i v e l e e  de empleo y los patrones de conag 

I mo de la  poblacign  serán  seriamente  afectados y esto se  

se reflejarfa  en  la  estabilidad  social d e l  pais. . I .  O 

I 

-8- 
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m x x o  Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

,I 
CONCANACO * I  
Uno mas uno, 

2 de Noviembre de 

-1 
I 

1985. 

I 

I 

I 

4 

E l   i n g r e s o  a l  GA3X e s t a b l e c e r á  un marco jurildico esta - 
b l e  y c l a r o  que f a c i l i t a r g a  l a  invers ión   ex t ran j . e ra ,  ÚnL 

ca fuente díaponlble de recursos frescos. Los inversio-  

n i s t a s   e x t r a n j e r o s   t e n d r á n  un panorama d s  a t r a c t i v o  pa- 

ra l o s  i n v e r s i o n i s t a s  que permitan a l  empresario  planear 

BU d e s a r r o l l o  o; mediano y largo plazo ,  con Lo que se --- 
avanzar5  en l a  consolidación  de l a  economía para sa l i r  - 
de l a  c r i s i s  y f i n c a r   b a s e s  firmes de desarrol lo .  

-Y- 



D E C L A R A C I O N  

1 
1 
I 
I 
I 
1 

Carlos E. Cantú . I 
Rosas,  Presidente 
del P.A.R.M. 
Excelsior 
7 de Noviembre  de . . 
1985 I 

I 
-I 

I 
. I  

I 
I 
I 
I 

1 
1 
I 

* I  

Bebemos  esperar  más  tiempo  para  suscribir  el 4 convenio  de 

ingreso al GATT  y lo que  hoy  le  conviene a  México  es lo- 

grar  tratos  preferenciales a sus exportaciones en  cuando 

menos 60 paises y 13 organizaciones  que  le han proporcig 

nado  ayudo  moral  y  material  por  el  sistema.' El momento- 

no es  aconsejable  para  entrar,  sino solo para  manejar -- 
l o s  convenios  bilaterales  buscando  mercados  nuevos  para- 

nuestras  exportaciones 

t 



" -" 

PEXICO Y EL G.A.T .T .  

C. Lic. Benjamln 

González  Roaro , 

en una cnrto di- 

r i g i d a   a l  " FORO 

DE EXCELSIOR''. 

E x c e l s i o r ,  14 de 

Noviembre, de 1985. 

Pag. 3 4 .  
I 
I 
I 
I 

, .  

1.  
I 
1 
4 

I 
I 

Para  poder  ingresar a l  GATT es  necesario  cambiar los- 

termlnos de lo deuda externa.  Si Mdxico ingresa a l  GATT, 

va a requerir   orientar recuraoa al fomento de nueatrner .. 
empresas  exportadoras a tanto  piíblicas como privadas, ha- 

brán  también de ut i l izarse   recursos   para   mejorar  la'in-- 

f raestructura   .portuaria  y de transportes y comun'icacio-- 

ness  elementos  necesarios  para  apoyar la exportación. - 
Queda c l a r o  también que e s a   s e r i e  de recursos no los te-  

nemos  en cantidad  suficiente,   mientras  s igámos cumpiendo 

con los comprorniaos de lo deuda externa cn Ins condicio- 

nes   actuales ,  por 10 que mejor convendrfa no pensar en - 
ingresar  al GATT, si no cambiamos los tgrminos de nego-- 

c ie i c ión .de   la  deuda externa. 

4 

" 1- 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 

Héctor Hernández 

Cervantes,   Secre 8 

I t a r i o  de comercio. I . 
E x c e l s i o r ,  14 de 1 
noviembre de 1985. 

I 

l 

. .  I 
I 

' I  

i 

! 
t 
I 
I 

La incorporación de México a l  GATT no pondr5 en pe l i - "  

gro l a   r e c t o r k a  económica  del  Estado n i  l a  Soteranfn en e l  

manejo del petró leo  y otros recute08 ncturolcle. Tampoco - 
s e r f a   l a  panacea  para  remediar Pos problemas  económicos -- 
d e l   p a f s ,  pero representarfa  más venta jas  que desventa jas ,  

y adern&, s i g n i f i c a r i a  m& empleos, mayores ingresos y po- 

der  adquisit ivo,   mejor  cal idad en bienes  y s e r v i c i , o s ,  y - Y -  

crecimiento en l a   i n v e r s i ó n  y entrada de d i v i s a s  a i  pals . -  

Entre o no al. GATT, n u e s t r o   p a f s   r i m e  que h a c e r s e   e f i c i e s  

t e  y aumentar las exportaciones y e n f r e n t a r s e  a l a  compe-- 

tenci'a de todo el mundo. El ingreso de México  al. GATT de- 

be ser   gradual  y s e l e c t i v o .  

Si se ' ingresa  al GATT el pueblo  en'general puede obte-- 

ner  -si se t i e n e  éx i to -  que la policica de proteccionismo- 

revisado gradual y paulatinamente se traduzca en fuentes - 
de empleo,  me:/ores ingresos ,  mayores adquis ic icnes  de pro- 

ductos, que ter,c!rx"nn precios merlos elavndou; ?.o poaibi2.h"- 

dad de crecimiento para el país  mediarlte l a  invers i i jn  yue- 

r e s u l t a r í a  de t ~ a y o r  ingreso de di-vims ,  

. .  

. .  

I 

-12- 



Manuel Soberón, 

.Presidente de lo 

CQmara  Nacional 

de lo Industria 

de Ar tes  Gráficas 

Excelsior, 14,de 

noviembre de 1985 

I 
I 

I 
I 

1 

I 
I 

1 Mexico  ingresará al GATT en 1986, aunque debió hacer 

1 lo hace cuatro años cuando el pale estaba en mejore8 -- 
- 

4 
! 

! 
I 

condiciones  económicas para negociar. Condiciones eco-' 

nómicas claro esfii. 

I 

i 

I 

I 

I 

i 
I 

I 

A más apertura mundial, más  eficientes seremos, el I- 

ingreso en  1986 ya es un hecho. 

.. 



m x u x  Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C I O N  

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

- I  

I 

I 
1 

Manuel  Germán Pa 

rrn, secre tar io -  " 

General de l a  FS- I *  
TSE. 

Excelsior ,  14  de I 
noviembre de 1985. 

I 
I. 

1 

I 
1 
I 

4 

Si  Mdxico al ingresar al GATT BB apoy a en el Sector- 

s o c i a l  de la economía no pone en peligro su autonomía p o  

l l t i ca  y petrolera  y su soberania  nacional. La 'decisión 

que se tome  'debe responder a l a s  necesidades que t iene - 
el pafe de aumentar 6u planta  productiva, 8er m68 campe- 

t i t i v o  en e l  mercado Internacional y mejorar s u  balanza- 

comercial  para aumentar s u  captación de divisas.  Pero - 
no conviene  entrar si 6ste ingreso no8 UQvtrra n Pa dee- 

viación o a la  cancelación  del  proyecto nacional que han 

establecido loa gobiernos  revolucionarios. 

-14- 
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I D E C L A R A C I O N  

I . '. 
I 

Fernando Górnez 

Gómez, Pres idente  I 
Nacional  de Cona- 1 

I 

cex, 

E x c e l s i o r ,  14 de 

Noviembre de 1985.  

. I  
t 
-I 

Economistas d e l  Co 

greso.   del   Trabajo .  

Uno más uno, 17 ' I  
de Noviembre de I 
1985 I 

. .  ? 

Lo importante'no es s i  México e n t r a  o no a l  GATT, si- 

no &S b i e n  s i  el p a f s  debe l i b e r a l i z a r  su comercio exte 

r i o r .  De todas  maneras debernos modrnizarnaa,  volvernos- 

más productivlos e innovadores. El, ingreso $1 GATT debe- 

verse corno una polIrica g l o b a l  que ha adoptddo.el modelo 

da deerarrollo paro afuera, de eapocializocidn inrernacio  

rial de fomento a las  exportaciones y de congruencia de - 
las pol l c i cas   monetar ias ,  f iscal  y comercial p a r a  l o g r a r  

- 

- 

el f i n  de ser mhs competitivos en e l  ámbito 

nal. 

El i n g i e s o  a l  GATT convert irá  a l  pafs en 

dor  de las  grandes  potencias. Una d e c i s i ó q  

Internacio" 

un maquila-- 

de ésta mag- 
14 

nitud  provocaría  desempelo  en l a  pequeña y 'mediana  indug 

tria que dan t r a b a j o  a más de seis millones de obreros y 

c a u s a r i a  problema  de desabasto. 

. Para   cana l izar  las  ventas a l  e x t e r i o r   e x i s t e n   o t r a s  - 
opciones como l o s   a c u e r d o s   b i l a t e r a l e s  y las negociacio- 

ne8 con o t r o s  paIses  subdesarrollados.  



HEXICO Y EL G . A . T . T .  

D E C L A R A C P O N  

. .. 

I 
. Jose' Sali  García, I 

Director  Gral.  de , 

Aduanas  de la S.H. I 
C.P., El  Financier 
8 de  julio  de 1986. 4 

Juan José Moreno - I 
Sada,  Presidente I 
de la CANACINTRA. 

'Excelsior, 

8 de Junio de 

I 
I 

' I  
' I  

El 

turas 

En 

dust r 

Ingreso al GATT implicar5  un  cambio  en Ins escruc 

en el cobro  de los impuestos al comercio exterior.  

4 

vista  de  que  el  proteccionismo  en las naciones  in- 

ialfzoduu va a,continunr e incluso a acrecentarse, 

en  razón de presiones que 106 organismos  financieros  mun 

diales  ejercen  sobre  nuestro  paPs y debido a que .no ' s e  - 
han  corregido 103 problemosestructuro3es d,s nuestra eco 

rrimía ni se-ha logrado la reconversión  nacional, la aper 

tura  comercial.  tan  acelerada  que hoy estamos  vlviendo -. 

debe  ser  suspendida. 

- 

- 

El proceso  de abrirhos a los mercados formeos no con - 
templa el respeto a las  cadenas  productivas  en d.' sector 

industrial, y no tiene  un  efecto  antiínflacionario  como -- 
3.a parte  oficial se ha empeñado  en  señalar. 

La actual  polftca  económico-mercantil está lesfor,ando . . .  . . 

'fuertemente a  los  renglones  metalmecánico, de bienes de 

capital ,  qufmico,  siderurjico y algunos sub6ecroree  del _- 
rubro  alimenticio. 

-I 6- 
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mxxco Y EL G.W.T.T .  

B B C L A R A C I O N  

Jorge B a r b a r á  2. 

P r e s i d e n t e  de la 

ANIERM.; E n r i q u e  

Arroyo  San  MartIn ,  

T e s o r e r o   d e  l a  - 
CONCAMIN. 

Uno mas Uno 

16 d e   J u l i o   d e  1986. I 
' I  

I- 
I 
1). 
1 

I 
I 
1 

- 1  

Con e l  i n g r e s o  de kíéxico a l  GATT e l  p a I s Y i n i c i a r á  

una  nuev a etapa d e   d e s a r r o l l o   c o n  la que  podrá sus-- 

1 .  . , .  . . 4 

t e n t a r  un mayor c r e c i m i e n t o .  

En estos momentos e8 p r i o r i t a r i o   r e f o r z a r  ei com- 

b a t e  a l a  inKLac íÓn,   pues   de   o t ra  forma no se podrá 

a l c a n z a r  l a  compet i t iv idad  que  l a  p r o d u c c i ó n  nacio- 

n a l   r e q u i e r e   p a r a   a c u d i r  al mercadoexterno ,   porque  - 
la f r e n a  .la a c t i v a c i ó n   e c o n ó m i c a .  

.. - . __.. .I_ 
I 

-17- 
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" 

I 
1 

" - 
. .  

Javiar eatduiio PQre Loa conaumldorae mexicanoe p o d r h  t e n e r  a BU diepo- 

Preuidente de la Co. 1 sicfón  los  Droductos  de  mas  alta  calided,  procedentes- 

misi6n de Comercio { de ¡as naciones  que  forman  el  acuercl.or, en un plazo  de- 

1 

de la C6mafa de Dip4 cinco aiida, aunque htlbrii una plenitud de estas artfcu- 

todos. 108 en un  termino  que  puede llegar a los 10 ó 12 años. 

Uno mas Uno La adhesión de México al GATT  le  da a nuestro  país- 

16 de Jullo de 1986. el marco  necesario  para  continuar  las  negociacíoues - 

-1  
¡ 

-1. destinadas q llegar a un acuerdo  bilateral  ampliado - 
I ' *  con  Estados Ukdos que  sirva  coma  defensa del excesivo 

. I  

1 proteccionismo'  que  se  aplica en ese  pais  para  disminu- 

' I  ir el' d g i t c i t  fiscal. 

I 
I 

51 Partido Mexicano .' El ingreso de  México al GATT obligó al gobierno  a -- 
$2 los Trabajadores . I '  l iberar 10s  precios y a  disxinuir el gasto pi íb l i co ,  lo 

(PMT) . ' de inmediato  dejó  sentir  sus  efectos  negativos entre'--- 

l'no mas Uno, I koa trabajadoras. 

24 de  Julio  de 1986 .I El. cierre  de  empresas y despidos  masivos  siguen a la 

.. . 

* 1 orden  del  dia. 

* 1. ' 

" 

0-18- 
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EEXICO Y EL G.A.T.T. 

. .  * I  
I 
I 
I 
I 
1 

CXaudio Urencio - ' 1  
Castro,  Director .- 

General de Análisis 

Económicos de la 

, i  

SECOFIN. 

Uno ma8 Uno 

38 de Sept. 

* 
Cerca del !?OX de las exportaciones manufactureras ' -  

las efectúan empresas  transnacionales. 

MGxico debe persistir  en la diversificaci6n de las - 
ventas a l  'exterior, ya que estas se encuentran concen-- 

tradas en s i e t e  ramas industriales, principalmente la - 
petrolera, automotriz y textil. 

ER los 6-1t.Lmos cuatro anos, 

factureras se han incrementado 

las exportaciones manu&: , 

en un 45%. 

' I  

-1 9- 



m x x o  Y EL G . A . T . T .  

FLlERzA SOcIATJ 
( m Y F M X A )  

I 
I 
! 

D E C L A R A C I O N  

I 
I 

. .  

I 
I S i  no se def ine  e l  proteccionismo, l a s  r e s t r i c c i o -  

Claudio X. González I nes y l a  f i j a c i ó n  de cuotas a las   exportacioAes se  - 
p r e s i d e n t e   d e l  -- puede l l e g a r  a. provocar un prolongado  retroceso a los  

C,C.E. intercambios  comerciales.  

I 

. I ,.> 

1 
La Jornada, 

1 El peso de e s t e   d e t e r i o r o  ha coido con ma8 fuerza 
21 de Octubre de - -1 

1 .  
sobre los p a k e s  en  desarrollo,   preponderantenente - 

1986. I 

t 
aquellos  exportadores  de  productos  básicos.  

I 

I Uno de los f a c t o r e s  que  han permitido l a  i n e f i c i e n  

cia es que'loa  gobiernos han t ra tado  de abarcar  mas - 
funciones de :Las que le corresponden. 

I 

-20- 



José A. Chapa 

Salazar. 

Presidente de la 

"CONCANAGO", y 

Grnciela  de  la 

'Lamap 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 medida.s  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  es.fuerzos 

que  hacen por resolver  sus  propias  crisis e incursio-- 

nar  en los mercados  exteriores. 

Tanto el gabierno  como  empresarios  mexicanos est&- 

viviendo un proceso  de  superación-aprendizaje en mate- 

ria de exportaciones. 

M6xico ha  dado un gran  saito al ingresar al Gate y: 

con e l l o  su industria  tiene  mercados  abiertos y una -- 
mayor  agresividad  para  incursionar en el  comercio e x t e  

ríory ya que sus productos  tienen  calidad que compite- 

con la  de las naciones  industrializadas. 
. .  

-21- 



D E C L A R A C I O N  

I .  
1 E l  Gatt podrio  dañar a l a  economia de MGxico si no- 

[ se estudian determinadamente los puntos de los empresa 

I ríos y no de l o s   g a b i e r n o s ,  y  no hay  entendimiento  entre 

Bernardo  Ardabin M./ tre las dependencias  gubernamentales y las  * organizacig  

Dirigente  de l a  nes empresariales. 

COPARMEX. Méxeio e s t á  quedando en desventa ja  como pais   recep- 
I 

E x c e l s i o r ,  

11 de  Febrero de 

1987. 

t o r  y de  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  porque no t iene-  

claras r e g l a s  de  juego en l a  materia y porque no a p l i -  

1. ca la l e y   c o n   s e n t i d o   c a s v l s t i c o   a r b i t r a r i o ,  que a la-  

I parte  per judicada  tanto a l  supuesto  inversionista  por- 
I 

que se l e  .hace  perder  tiempo y dinero,  y a México  por- 

que no t iene   acceso  a l o s   r e c u r s o s  que le permitan f u ~  
- I  

I dar 'mas fuentes  de  t raba jo .  

i 
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I 
I 
I 

. I  
I 

1 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Claudio X.  González. I 
* Presidente  del  Conse 

j o  Coordinador Emprg 

sarial. 

Uno mas Uno, 

18 de Febrero de 1987 1 

I 
I 

I. 
. '  ( I  

,I 
I 

Estamos  rompiendo los mitos  que  tenian  frenado  la 

economla  del p a i s  y prueba  de  ello es que .México  se- 
* 

e s t &  volviendo  cada  ves  mas  productivo.  Exire segu-- 

ridad  para  la  inversión  t,anto  nacional  com  extrnnje 

ra, admás de que se  presentan  signos  positivos de - 

cuperaci6n  econ6mica. 

La reconversifon  industrial  no  tiene  sentido si no 

se logra im mayor crecimiento,  sano y sostenido,  qce 

adem6s genere mas empleos,  este  es el. objetivo  de tg 

da l a  reconversión y de  todo el cambio  estructural. 

Y éste 

tienen 

es un  proceso  de  varios a6os puesto  que  se -- 
que  hacer muchos cambios. 

"_I_ """""" " 
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, D E C L A R A C I O N  

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 
I 
I 

EMpreeaxias mexi- 

canos y Estaduni- 

denses  de la rama 

Textil . 
Uno más Uno . t  
21 de  Febrero  de , I 
1987. I 

I 
I 
J 
1 

I 
I 

- 1  

h e  cuotas. que  inpone el gobierno  estadunidence a -- 
las  exportaciones  mexicanas de textiles  ha  frenado p o r  - 
lo menoa 20X el crecimiento de la induetria d e l  ramo. 

4 

El gobirrno 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 

r i o  para  el  crecimiento  de la industria 

RO fuera éstas restricciones, e s t a  rama 

treta vecee ma8 en lart Glrimos aiiou. 

un freno  muy  se- 

maquiladora, si- 

hubiera  crecido- 

. _  
-24- 



mxxco Y EL G.A.T.T. 

C I  

I 

I 

Tomás Rodriguez I 
Weber  Director  de 
la Indeustria'Qui- 
mica .y bienes  de . 1 
Consuno de la 
SECOFIN. I 
UNO mas Uno. 
23 de Febrero de 
1987. 

+ 

La gran  capacidad y competitividad de la  industria- 

textil  está  amenazada  porque  no  solo  corre el riesgo - 
de salir del mercado  de  las  exportaciones, s i n o ,  ade" 

más, ante  la  aperturz  de  la  economIa  MQxicopuede verse 

invadido de productos  del  exterior. 

I El  proteccionismo  de los paises industrializados -e- 

1 golpea a los pueblos  en  desarrollo y frente  a  esta acti 

helista de la tud el sistema Mc!xicano  responde  con  una polfltica de -- 
I , .  

.CANACINTM. apertura a ultrama equivocada, 'ya que ha provocado i n -  I 

Excelsior, 1 certart1dumb;e y desconfianza en el sector industrial,- 

I 

do  un  retraceso  en el empleo y la  producción. 

I 
. .  

Este  riesgo  de  que  algunas  ramas  sencibles  del  apara i 
1 t o  productivo  .puedan  desmantelarse a corto plazo. 

J .  
I 

. -21i- 
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1 

I 
El gobierno  federal  debe  formular  un  replanteamien" 

Sivestre  Fernandez t o  inmediato de la  economia a la  velocidad con  que Be-' 
I 
I 4 

Barajas-  Presidente lleva a cabo  la  apertura  comercial, pues s e  nos enfren 

de la. CONCAMIA. . .I ta a la  competencia,  pero  sacrificando  ramas de la --- 
I 

La Jornada. I 
1 1  de  Marzo  de 1987 

i .  

I 
Claudio X. González 7 

producción. 

Sentimos  que  existe  proteccisnisma,  que  la  economfa 

mundial  crese  relativamente POCO, y eso afecta  la  par- 

' Presidente'del ticipacilin  de  los  productos  mexicanos en el comercio - 
sejo  Coordinador - - I  

Empresarial, 
Uno mas Uno. 

I 

I 
internacional. 

La barticipac.hón de  México  en  el GATT permite que - 
'20 de  Marz,o  de. 1987. exista  un  mayor  equilibrio  en las nogsciaciones  comer-' . I 

I 
I 
I 
1 
I 
I 

-2 6.- 
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tIEXIC0 Y EL G.A.T.T. 

- 
FuEm SOCLAL I ' ! D E C L A R A C I O N  

I" 

I '  
1 
I -  

. I  
. I  

I 

I 

Informe  del 

Plan  Nacional de - 

Desarrol lo .  I 
Uno mas Uno. 

14 de A b r i l  de '1 
198'1. 

I 

La lucha  por  parte de l a  S.P.P. será  con e1 f i n  de- 

que se   logre  y mantenga la  recuperación  econ6mica pre-  

v i s t a   ? a r a  1 9 8 7 ,  y con los años poster iores  ademar; de- [ 
que las  importaciones deben recobrar su n f v u l  hist6ri- 

co  pero sin que l legen a conver t i r se  en excesivas. 
._ I 

Lal iberac ión   de las   importac iones   será  un estimulo- 

mas a l  crecimiento econo'mico y elevará la e f i c i e n c i a  - 
de l a   p l a n t a   i r i d u s t r i a l ,   c o n t r i b u i r á  a l a  vez a  rcdu-- 

c i r  las presiones   inf lac ionariaa ,  siempre que l a s  pre- 

c i o s  de los bienes  impartados  constituir& un tope  a - 
l o s  de productos  internos. 

. I  

Jose Cahapa Salazar1 

Presidente de l a  

CONCANACO . 
U N O  mas Uno. I 

1 

. 7 de Mayo de  1987. 1 

Es necesar io   c rear  un merco j u r i d i c 0  adecuado  para- 

el desarrol lo   del   comercio   exter ior ,  que amplfe la --- 
posibi l idad de acción de los exportadores. 

I '  

-27-  
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D E : C L A R A C P O N  

I . .  

I México no debe  abrirse de lleno a las  importaciones. 

I Primero  hay que! buscar  que el industrial  sea  eficiente- 

{ y competitivo  mundialmente  antes  de  que la economfa :-- 
. .  

1 . .  , . ,  .. . . . , I nacional se vea  invadida  con  productos  extrinjeros. .En 

. . : .  I l o s  momentos  actuales  cuando el mercado  nüclonal.  se  en- 
4 

I . '  I cuentra  deprimido  los  industriales no podrian  resistir- 

Viccnta H. Bortoní, la emvestida dc' l  axterior ., 
Presidente  de la El gobierno  debe  cuidar  las  importaciones,  porque -- 
CONCAMIN e -1' estas no los  generan  empleos. Son los industriales --- 
Uno mas Uno I quienes l o s   e m a n .  

14 de  Mayo  de 1 9 8 7 .  Los honbres  de  la  industria  mexicana no buscan una - 

. I mayor  protecrióh  que  la  que  los  otros  gobiernos  otorgan 

~ a sus empresarios. Si el  gobierno  no  apoya a sus indus 

trialeo y se abre índiscriminadamente .a las),importacio- 

I ' nes,  habra  serias  dificultades,  situac5one.s  que  preocu- 

'-1 .. pa  seriamente a 16s  empresarios en los momentos &ma-- 

1 I.ae cuando s t  marcado intarno diaminuyG y la 'reactiva-- 

I 

. .  

I 

I. 

I ción  todavía no se observa en  ningun  sector. 

I 



EEXICQ Y EL 6 A . T . T .  

I 
I 
I 

, I  

La  apertura  economfca  se  mantendrá  como  uno  de los- 

Hector  Udez . Cervnn- mecanismos  fundamentales  para  abatir  la  inflación. --- 
tes.  Secretario de Ante el recrudecimiento de aquella  en los ult;fn.os meses 

Comercio y Fomento será  necesario  aplicar  con  mas  severidad y precisión-- 

Industrial. 

Uno  mas  Uno.  Existe  aún e:L riesgo  de  que el incremento en l o s - - -  

22 de Mayo de 1987. I precios  se  acelere  aún  mas. 

c 
los instrumentos  de  polirtica  economfca. 

I " 
I 'La apertura de la  economia es una  necesidad  apremia- 

Enrique  Madero  Bra- 

cho . 
Presidente del r. 

ante, ésta no podria  mantenerse mas en  estas  condici'o-, 

nes, porqua  sobrevendria  un  desastre  economfco;  ahora - 4 
CEMAI . 
Uno mag Uno. 

23 de Mayo  de 

. .  

1 se tiene  que  lograr aún a costa  de la quiebra de empre- 

1 BBS que  no  están  preparadas  para  afrontar el, t cambio. y- 

' se ha  iniciado con la  llegada de productos  extranjeros. 
1987. 1. 

I 

I 
t 
1 

- 1  

-29- 
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MEXICO Y EL G.A.T .T .  

-- I 
I 

! (-yFEcHA) 
D E C L A R A C f O N  

1 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

. .  

El Consejo de re- 
presentantes del 

GATT. . I  
Uno  mas Uno. 

16 de Junio de - I 
1987. I 

l 
. .  I 

I: 
1 

‘‘1 . 
1 

I 
I 
I 
4 

t 

El gravamen que amplia E.V. a  las importaciones, .-- 

desde el primer dfa de 1987, es incompatible con las - 
normas d e l  GATT, en particular con la precisa que loe- 

productos que vienen de un p a f s  integrante  no  deben -- 
estar  sujetos a impuestos que excedau los que se a p l i -  

can a productos nacionales. 
.. 

. , 

t 
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NEXICO Y EL G.A.T .T .  

. ". 
D E C L A R A C I O W  

I 
La l iberacicn  del   comercio  exter ior  de MGxico 118 pro- 

ducto  en buena  medida de las presiones que en ese  s e n t í -  

\ do l e  impuso e l  gobierno de E.U., y s ~ !  da en un contexto 

Informe de l a  OfL I de contracción mundial  d e l  mercado,  exacerbaqi6n  del  pro - 
tina de represen- I teccionismo en los   paIses   desarrol lados  y sombrhs  pers- 

tación  Comercial- pec t ivas  para l a  económia in ternac ional .  

d e l   E j e c u t i v o  de- E.U. t i e n e   i n t e r é s  en que se amplien aún más las le - -  

E.U. yeu mexicanas gobre invereiones extranjeras  y SB redead: 

La Jornada,l8/VI/8-  4 cue la l eg is lac ión   sobre   propiedad  in te lec tua l  en favor- 

1 
I 

I 
l 

I . *  de las potentes y marcas de t ransnacionales .  
. .  . . .  

I 
- I  

I 

.La p o l f t i c a  de comercio  exterior fu6 impuesta a Néxf- 

Arturo  Ortiz Wadgi co  por e l  Fondo Monetario  Internacional  para  asegurar e l  

m a r , . e s p e c i a l i s t a -  pago he sus compromisos f inanc ieros  con l a  Banca Interna 

' del   1ns t . i tu to  de - c í o n a l  y ésto  podrfa  acarrear  serios  problemas Sociales,  

inveutigncion'os -- I P u l f t i c o e  y' F onómicos al p t 3 f 6 ;  l o s  principdles  bcI1efi-i  

- 

económicas de l a  - I c i a r i o s  de e s t a   p o l i t i c a  son l o s   t r a n s n a c i o n a l e s   i n s t a l a  

In" 1 dos en  el. t e r r i t o r i o   n a c i o n a l  y las maquiladoras que re-- 

La Jornada,l9/VI/871  ciben  todo t i p o  de prebendas. 
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FiEXICO Y EL G.A.T.T.  

FUERZA SoCIAc 
(FUENTEYFECHA) 

I 
I 
! 

B E C L A R A C I O N  

I 
- I  

I 
I 
I 

. l. 

Jorge  Kahuagig Vi 

cepresidente  de - 
la  Canacintra. 

La  Jornada , 23/VI/87 

. .  ' I  
. La  canacintra  no  está  en  contra  de  la  apertura  comer-- 

Luis Bravo  Aguilerc, 

Subsecretario  de- 

Comerc'i o Exterior I 
de  la SECOFI. I 

1 

La  Jornada, 3/VII/87[ 

I 
I 
1 

I 
I 
I '  

cia1  en  México,  pero sf de  la  desprotección  de  la  Planta- 

Industrial. 

México  tiene  grandes  posibilidades  para  salir  adelante 

pero  le  requiere de concertación  entre  el  gobLerno y la - 
iniciativa  privada y que los planes  conjuntos  sean  acepta 

o 

dos por  Codos, 

. ' En  el  primer  semestre de 1987 a la  política de apertu- 

ra  comercial  ha  dado  buenos  resultados,  pugs  se  registr6- 

un auperiivit de 5 9 x  superior al dc 1986 .  

La polftíca  económica  actual va en línea  correcta,  ya- 

que  las  exportaciones  est&  creciendo y las  imporcaciones 

avanzan  conforme  a lo pronosticado. 

Las  exportaciones  petroleras  tuvieron  una  recuperación 

del 34% en el mismo perfodo,  en  tanto  que  las  manufactu-- 

ras aumentaron 47% al alcanzar  un  valor  de 3850 millones- 

de dólares. 

. -32: 



HEXICO Y EL G. A . T . T .  

RaGl Caballero 

Vicepresidente 

de la CONCACACO. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I  
I 
-I 

1 
I 

La Jornada,4/VII/8$ 
I 
:I 
I 

' I  

I 
I 
1 

1 

I 

Los momentos  actuales  de  crisis  económica  por la 

atavieza  el  pass son los  más  aptos  para  dar el pa'so 

que - 
def i- 

nltlvo y abrir Ins puertas de M6xico al comercio  exterior.. 

La  apertura  comercial  podrá  lograr  mejores  estímulos - 
para  el  progreso,  particularmente  hacia los productores - 
nacionales,  quienes  lejos de 

nef  iciados'. 

' El  comercio  exterior  debe 

ser  perjudicados  han sido be 

converitrse en,un hábito de- 
?# 

la  económia y 

pafs. 

un  punto de apoyo  para el desarrollo  del " 

-33- 
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D E C L A R A C X O N  

. .  

Jorge  Barbará 

Zetina. PresL 

dente  de  la - 
ANIERM. 

Uno ma’s Uno 

29lVIIl87. 

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- 

traci6n.  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 r i e s g o  - 
de  desaparecer a aquellas  empresas  que  no  se  recoaviertan 

porque serán  desplazadas del mercado  por las mercancias - 
de 

se 

ce 

ra 

mejor calidad  que 

ha  dado .uti margen 

lleguen  del  exterior,  sin  embargo, - 
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. 

* -34- 



D E C L A R A C I O N  

I 
1 
I 
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. .  

Juan  Jose  Moreno  Sad4 

P r e s i d e n t e '   d e  l a  

CANACINTRA, 

Uno mas Uno, 

30 de j u l i o   d e  1987. I 
I '  
1: 
I 

. .  

-1 

I 
I 
I 
I 

I 

La ce1er ida .d   de  l a  a p e r t u r a  

n u a r   l o s   n i v e l e s   d e   i n f l a c i ó n ,  

c o m e r c i a l ,  l e j o s  de ate-  

empieza a c a u s a r   s e r i o s  

e f e c t o s   n e g a t i v o s   s o b r e  l a  p l a n t a   p r o d u c t i v i ;   e s t á n   e n  

r iesgo l o s   n i v e l e s   d e   e m p l e o  y una sayor d i s m i n u c i ó n  - 
de  l a  c a p a c i d a d   a d q u i s i t i v a .  

4 

Es de   gravedad  avanzar   en  la p o l I t i c a   d e   l i b e r a l i z a -  

c i 6 n   c o m e r c i a l .   e n  momentos  en  que la c a p a c i d a d   i n s t  aln 

d a   d e  l a  i n d u s t r i a   a f r o n t a   m a r c a d o s   n i v e l e s  de s u b u t i -  

l i z a c i ó n .  

El i n c r e m e n t o   q u e   h a   t e n i d o   M é x i c o   e n   s u 8   e x p o r t a c i g  

n e s  se  ha basado e x c l u s i v a m e n t e   e n  la v e n t a   d e  doce 'p ro  ' 

d u c t o s ,   l o  q.e muestra   una marcada t e n d e n c i a  a l a  mono- 

p o l i z a c i ó n   d e  l a  a c t i v i d a d   e x p o r t a d o r a .  

~a a p a r t u r n   c o m e r c i a l  y 0 1  fomento D I ~ E  vantoa a l  - 
e x t e r i o r ,  s o l o  h a ' b e n e f i c i a d o  a un  número reduc ido   de  - 
empresas . ,   de jando a l a  z a g a  a l a  mayor parte de la p l a n  

t a  p r o d u c t i v a   n a c i o n a l   i n t e g r a d a   p o r   p e q u e f i a s  y medianas 

i n d u 8 t r i m  que n la facha mnntianm un a l t o  grndo do R U ~  

u t i l i z a c i ó n   d e   s u   c a p a c i d a d   i n s t a l a d a .  

. .  
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I 

Agustfn F. Legorreta  

P r e s i d e n t e   d e l  --- 
CCE 6 

Uno mas Uno; I 
5 de Agosto  de 1987,L 

1 
1 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 

La apertura  comercial  e s  posi t iva   para   nuestro  pais .  

Los i n d u s t r i a l e s  deben d e j a r  a un lado l a s  lamenta-" 

c i o n e s  y r e a l i z a r  una movil ización  general  a f i n  de pre 

parar   sus   plantas  al nuevo n i v e l  de  competencia  que  en- 

frentarán  tanto  en e l  i n t e r i o r  como en e l  e x t e r i o r .  
4 

E l  aparato  productivo d e l  paxs ,   inc lu ida  la infraes"  

t r u c t u r a  y e1 marco i n s t i t u c i o n a l ,  ha ten ido   d is torc io -  

nes  que 10 hacen  poco  competitivo.  Por eso la supresión 

inmediata d e  l a  protección puede conducir a la desaparA' 

c ión  de   gran  cant idad de empresas marginadas, y agravar 

el problema d e l  desempleo. 

Los r i e s g o s  que afrontan las  empresas nacionales   por  

la competencia  interna y ex terna  pueden ser tan  agobian 

tes  que l e s i o n e n  gravemente e l  aparato productivo. Es 

indispensab1.e  por l o  t a n t o  un  ambien:e fayorable  que no 

cause  incertidumbre a los i n v e r s i o n i s t a a ,  

Apesar de los r i e s g o s  que e s t o   r e p r e s e n t a ,  l a  aper-- 

t u r a  comercial es  una condición para modern'izar la p l a n  

t a  i n d u s t r i a l  de un paIs e incrementar su productividad 

y competltividad. 

. .  . .  
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. .  

Juan José Moreno Sad ¿I , 
Presidente de l a  -4 
CANACINTRA, 

Uno mas Uno, 

7 de agosto de 1987. 

-1 

I 
I 
I 
I 

I 

' I  
I 

I 
I 
I 

. .  

I 

Se deben r e v i v i r  ¿I l a  brevedad posible  10s mecanis- 

mos de protección para s e c t o r e s  como e l  metaldccánico, 

de bienes  de c a p i t a l ,   i n d u s t r i a   a l i m e n t a r i a  y quxmica, 

entre   o t rns  que resr:ltan afec tadas  p o r  l a  rapidez  con 

que s e  est5 haciendo ia apertura  comercial.  

Es n e c e s a r i o   f i j a r  el n i v e l  mas elevado  posible de - 
'arancel   para  pmteger  las   cadenas  productivas y procu-- 

rar un -desarrol .Lo  integral  de l a  planta  productiva na-- 

c i n a l ,  

Las medidas  adoptadas  para  regular  los  efectos  deri-  

vados de l e  apexrura e s ta rdn  estrechamente  vigilados en 

su a p l i c a c i ó n  y def in ic ión  por el sec tor   empresar ia l ,  a .  

e f e c t o  de garant izar  que no se actGe en forma i n d i s c r i -  

minada, n i  se cau5e un daiío i r r e v e r s i b l e  a l a   p l a n t a  -- 
productivo  nacional. 



D E C L A R A C X O N  

I 
La polItica de apertura  comercial  ha  contribufdo a - .! 

aumentar  las  exportaciones y a reducir  las  presiones - '  

Luis  Bravo  Aguilera,  inflacionaxias,  pues  de hab er  continuado  con un mercado 

Subsecretario  de --I cautivo  ante  la  crisis los precios  hubieran  sido  superio 

Comercio de la --I reso en  detrimento  de  las  clases  populares y la  venta  al 

SECOFIN, 

Uno mas Uno, 

12 de Agosto  de 198 nes de productos  no  petroleros y promover el liderazgo  de ' 

I exterior* 

! 
I .empresas  nacionales  en e s t e  campo. 

Debe diversj-ficarse  la  estructura de las  exportacio-- 

-38- 
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I 
I 
I 
I 
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I 
I 

Carlos Vidali, -- I 
Director de Asunto 

Internos de la -- 
SARH . 
La Jornada, I 
13 de Agosto de 198b. 

I 

I 
I 
1 

I 

! 
1 

I 
I 

De  continuar  el proceso de liberación qn productos - 

agropecuarios se afectarán  renglones  sumemente  sencibles 

y 8e arriesgarán  importantes  aspectos de In producción - 
con  efectos  graves para los productores y sus familias. 

No debe a.vnnzarse mas en el terreno de la liberación 

en fracciones de productos agropecuarios. 



EiEXICO Y EL G , A . T . T .  

I 
I 
I Ya se  estan  resintiendo  los  primeros  efectos  de  la- 

I apertura  comerc:ial,  efectos adversosg  puesto  .+que se -- 
I esthn  resintiendo en In6 i.ndustria6 quirnicant4b1ene6 - 

de  capital y metalmecánica, las mas afectadas por la - 

recesión  de  la  economfa  nacionalp y a que  los  arance-- 

Carlos Muñoz. les  impuestos  para las materias  primas e insilrnos que re 

Vicepresidente  de - I quieren  esos  seciores  son mas caros que l o s  productos 

la ''CAMACINTRAY I terminados  que  se  pueden  Importar. 

''La Jornada" Debe  haber  c:uidado  en la politica de 1Fberaci6n  co- 

20 de  Agosto  de  mercial, de modo que haya una  gradualidad y selectivi- 

1987. dad  para no lesionar a varios  sectores de la  planta -- 

. l. 
I 

1 
I 

I' productiva  del  país. 

I En 1a.frontera  norte  de  México  se  deben  establecer- 

' 1  mecanismos  de  prote,cción  pues  es  una zona donde  por ex. 

1 celencia  practica  la  competencia  desleal  del  comercio- 

I y se inunda  de  mercancias  extranjeras IC que  resulta -- , 

1 
peligroso  para  la  industria  de  la  región 

E 

-40" 
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FUERZASOCIAL I 
I 
! 

D E C L A R A C I O N  

I 
I '  AGn  con  las  negociaciones  en  el  mercado del GATT no 

I 
I 
I 

Luis.Bravo Aguiler 1 
Subsecretario de - 1  
Comercio  Extcrior. 

Uno mas  Uno. 

4 de  Septiembre  de 

1 9 8 7 .  1 

-I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

se espera ci corto  plazo  una  mejoria  en  las  condiciones 

del cotnercio de productos ngropecuariaa h c i n  el exte- 

rior, debido a l  endurecimiento  en  la  posición  de los - 
paIses  industrializados  que  mantienen  poliLícas de pro 

tecciónismo y de  subsidios. 

+ 

El protecci,onismo y los subsidios  por  parte de los- 

. paises  industrializados  predominan  actualmente  en el - 
comercio  internacional  aGn  sobre las  normas y lineami- 

e n t o s  del,GATT'. Es en  éate  contexto  multilaternl  den- 

de los paises  subdesarrollados  como  México  tiene  que - 
seguir  peleando,  principalmente  para  evitar los subsi- 

dios  que  originan los precios en.el mercado n?undial y-- 

generan  una  tendencia a lo baja .  

Por lo que  respecta al comercio  del  sector  asrope-- 

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. ' 

- 

. -41-. 
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D E C L A R A C I O N  

I 
I 

la C ~ A C I N T R A .  I 

.Juan José Moreno 

Sada Presidente  de 

Uno  mas  Uno.. 

6 de  Septiembre de 

1987. 

I 
1 

. .  I 

La  polItica  economZca  deve  apuntar  en  forma  mas - 
enegia  havua ell fortalecimiento  del  mercado  ipterno- 

y de  la  planta  productiva  nacional.  También  urge in 

corporur tr,ecntll.emotr que e v i t ~ t ~  que el elevado peno - 
de la deida  externa de nuestro  pais  siga  frenando el 

crecimiento. 

En  la  medida en que se avance  en  la  apertura  poli 

ea que se  inic1.ó  hace  varios años se  eliminará  el -- 
fantasma  del  abastecimiento  en  todos los aspectos. 

La apertura  comercial  es  altamente  peligrosa  si - 
no secueneacon, las  condiciones  adecuadas de desarro 

110 para  la  industria  mexicana. 

Ramas  como la metafmecánkca,  de  bienes de capital 

y química,  asl  como  la  alimentaría, son algunas  de - 
Ins ramas  industriales que mas daños  han  resentido - 
por  la  reccsi6n  economíca y, particularmente  por  la- 

apertura comercial. - 

t '  Existe el r i e s g o  de.que nuestro.  paIs  se  inunde de 



NEXICO Y EL G.A.T.T. 

D E C E A W A C I O N  

1 '  mercancia de Importación y eso  representaria  el  

I 
I 
.I 

* I  
-I 

I 
1 
I 
I 

I 

"I 
I 
I 
I 

' I  
I 

desplazamiento de la   industria  mexicana. Estos - 
son problemas que deben ser  seriamente  analikados 

por loa autoridades. 
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D E C L A R A C I O N  

A d o l f o   G o t t   T r u j i - 1  
110. S e c r e t a r i o  - ' 
Crol.  ruet i tu to  - 1  
d e   S i n d i c a t o   d e  - \. 
Trabajad( :res   de  la 1 
I n d u s t r i a   T e x t i l .  
Uno mas Uno. 1 
15 d e  sept. de 1987. 

I 

Luis B r a  i b g u i l e r a  . 
S u b s e c r e t a r i o   d e  - 1  

C o m e r c i o   E x t e r i o r  

de la SECOFIN. 

Uno mas Uno, 

2 3  d e  sept.  de -7 

1987. I 

, Y  
I 

I 
I 
1) 

I 
I 
1 

L a   I n d u s t r i a  t e x t i l  está e n   a g o n f a  y a punto de extip 

c i b n   c o n  l a  a p e r t u r a   d e  l as  p u e r t u s  de M6xico (11 GATT, -- 
puesto   que   carecemos  de c a l i d a d  y p r e c i o s   p a r a   c o m p e t i r  

c o n  los v e s t i d o s  y te las  que  vezldriin d e l   e x t e r i o r .  Ade-- 

más prevalece e l  rnalinchismo  por l a s  p r e n d a s   e x t r a n j e r a s .  

t 

Hasta l a  € e c h a  se  h a n   i d e n t i f i c a d o  120 ramas d e l  sec- 

t o r   s e r v i c i o s   q u e  pueden ser o b j e t o  de c o m e r c i o   i n t e r n a -  

c i n a l  y q u e   M é x i c o   p o d r á   n e g o c i a r   a n t e  e l  GATT, i n c l u y e n  

do e n t r e  e l l a s  i n d u s t r i a s   m a q u i l a d o r a s  de e x p o r t a c i ó n ,  l a  

i n d u s t r i a   d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y t r a b a j a d o r e s   m i g r a t o t i o s .  

S e ñ a l a  qu'e e l  60 %, dt: n u e s t r a  ecoilomía est5 enfocada  

al área d e   s e r v i c i o s  y l a  presei1cj.a de es te  s e c t o r  resaL 

ta s o b r e  l a  i n d u s t r i a  y la a g r i m l t u r a   j u n t o s .  

La p o s i c i 6 n   d e   n u e s t r o  pais  estar5  basada e n  c l  respe 

t o  a n u e s t r a   s o b e r a n x a  y a l  i n t e r e ' s   n a c i o n a l   c o n s a g r a d o  

e n  l a  c o n s t i t u c i ó n   p o l í t i c a  mexicar?a. 

I 

" 4 4 -  
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JOSE Chapa S D ~ L ~ Z O ~ ,  
Proeidcate de la 7 
CONCANACO. I 
La Jornada,  
20 de Noviembre de 1 
1987. 

1 

. .  

I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
I 

Solo con l a  mayor  lihcración d e l  mercado nacional 

y apertura p a r u  Ins inversionce cxtranj aras ,  se  pu- 

drán a l c  anzar las metas de e x p o r e a r  mercancias 110 - 
petroleras  en mayor número. 

b 
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