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INTAODUCCION 

El objetivo de este documento es descri· 
bir en primer lugar el proceso arduo, V 
no exento de errores, que transitó Méxi
co para liberalizar su comercio elCterior 
tanto de importación como de exporta
cKIn. 

El presente relato es consecuencia de 
mi experiencia y visión personal como 
representante del Banco Central ante la 
Comisión de Aranceles y Controles al 
Comercio Exterior, la cual recibió el en· 
cargo del Presidente Miguel De la Ma· 
drid de llevar a cabo el proceso de libe
ralización. 

La Comisión era una instancia guberna
mental con reuniones en dos niveles: 
de Directores Generales y de Subsecre
tarios. Tuve la oportunidad de participar 
en ambos niveles. ExisUa además una 
instancia mas atta, la del Gabinete Eco-

nómico, integrado por el Presidente, sus 
Ministros y el Director del Banco Cen
Iral. que en México es el Banco de Mé
xico. 

La descripción se realizará de la si
guiente forma: primero se hará un breve 
recuento de los antecedentes de la 
apert\Jra, remontándonos a la época del 
descubrimiento de América, hasta 
1983, afio en que se empezO a imple
mentar la poIilica de apertura. En la se
gunda parte se describirá la implemen
tación en si de la apertura, el marco 
macroeoon6mico en que se desenvol· 
vió, la descripci60 del proceso, las me
tas de liberación exigidas por el Banco 
Mundial para conseguir su apoyo finan· 
ciero, asl como también se comentarán 
los obstáculos y las lecciones aprendi
das durante el proceso. Y por último, en 
una tercera parte se comentarán los 
efectos de la poi ítica . 
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ANTECEDENTES DE LA ECONOMIA 
MEXICANA 

Proteccionismo 
de , •• Empresa. NKionales 

la apertura comercial ocuuió como 
reacción contra el proteccionismo pre
sente en México, practicamente desde 
siempre; antes del descubrimiento de 
América; durante la Colonia. con la 
prohibición de com~ciar directamente 
con países d¡tarentos de España; des
pués de la Independencia, en virtud de 
los luertes impuestos. así como tambiElO 
por los caminos peligrosos y en mal es
tado. 
Sólo a finales del Slglo pasado se da 
una cierta apertura comercial. ioterrum
pida poi'" los diez añOO de revolución y 
las dos guerras mundiales. Sin embar
go, la políliea de sustitución de importa
ciones como centro de la pol ítica indus
trial se inicia a finales de los años cin
cuenta. inducida po!' la Cepa! y por la 
caída de los términos de intercambio 
después de la guerra de Corea . 

la protección no sólo sirvió para promo
ver la creación de nuevas labOcas sino 
que a su amparo se estructurO todo un 
sislema polilico corporativista de alian
za entre lideres, obreros, gran empresa 
y gobiemo. 
los delensores del proteccionismo lo 
evocaban como pitar del nacionalismo 
y como instrumento primordial para fre
nar la invasión de productos del vecino 
pars d&t norte y para estructurar una 
industria propia. De esta forma el discur
so económico se desnudó de cualquier 
otro sustento que no lueran las ideas 
autárquicas y que se pueden resumir 
en dos premisas: 

- Autosuficiencia en la producción agr io 
cola e industrial para dar bienestar y 
soberania a los mexicanos y 

-Endeudamiento extemo y dinero bara
to para financiar el gasto pUblico y priva
do. 

..... _-_ .. _ .. _-
24 ~=== ICES, 

Se pensaba que la inversión creaba su 
propio ahorro y la demanda su propia 
olerta, generándose un circulo virtuoso 
que conduciría al país a la prosperidad, 
de manera que en lugar de relormarse 
el esquema de sostitución de importa· 
ciones se recurrió a los extraordinarios 
ingresos provenientes del endeuda
miento externo y de las exportaciones 
de pelróleo que sumaron 120 mil millo
nes de dOlares entre 1972 y 1982. Sin 
embargo, este crecimiento apoyado so
bre premisas falaces no podla ser sano 
y al caer el precio del petrOleo y detener
se el flujo de crédito externo en 1982, 
el esquema se derrumbó y en el lapso 
de año y medio entre 1982 y 1983, los 
salarios cayeron 45% en términos rea· 
les, la producción industrial disminuyó 
15% en sólo 6 meses durante el segun· 
do semestre de 1982. la inflaQOn alcan
zó el 99% anual en diciembre de , 982 
y el dólar se devaluó un 500%. 

De los sectores gubernamentales, em
presarial y laboral, el que más sufrió los 
estragos de la crisis lue este ultimo. Los 
salarios reales' regresaron al nivel de' 5 
aflos atrás. Esto se debió a que el go
bierno podia cobrar un Impuesto inlla
cionario para resarcirse de La pérdida de 
ingreso del petróleo y las empresas po
dlan elevar sus precios al amparo de la 
prot&CCión , de manera que los sueldos 
tuvieron que ajustarse a la productividad 
real de la economía, la cual no había 
aumentado en los años de bonanza y 
autarquía, y además tuvieron que con
tribuir a generar el excedente para pa
gar 01 servicio de la deuda externa. 

Distorsiones del esquema 
de sustitución de Importaciones 

A finales de los afies sesenta, se hacen 
evidentes las graves distorsiones del 
esquema de sustitución de ímportacio-
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nas, las qu~ se pueden resumir en cua
tro aspectos: 

- Empresas inelicientes, generalmente 
en sectores intensivos en capital en lu
gar de mano de obra, que por no usar 
los recursos abundantes del país, son 
incapaces de exportar. 

- Induslria coocentrada en tres gran
des urbes del altiplano que ya mestra-

ban congestión y creciente contamina
ción por la orientación hacia el mercado 
interno de la industria. 

- Empeoramiento en la distribución del 
ingreso por la preferencia otor9ada al 
capital. 

- Deterioro en el bienestar de los con
sumidores por la mala calidad y limitada 
variedad de los productos nacionales. 

EL PROCESO 
DE APERTURA EN MEXICO 

Mtrco macroecon6mlco en que se 
desenvolvió et proceso de apertura. 

Tuvo las siguientes características: 

-Devaluaciones de todo tipo, tanto des
lizamientos suaves, como ajustes brus
ros d&t tipo de cambio. 

- Calda en picada del precio mundial 
del petróleo (que en 1982 significaba el 
60% de las exportaciones de México). 

-Crisis financiera (dos de ellas muy gra
ves; una en 1985 y otra a finales de 
1987). 

- Reforma fiscal bastante amplia. 

- Restricción presupuesta!. 

- Agitado proceso electoral en 1988. 

- Cambio de gobiemo a finales del mis-
mo .... 
- Diflciles negociaciones de la deuda 
externa en varios periodos durante el 
sexenio pasado. 

- lnflacl6n al alza y a la baja.2 

- Incertidumbre cambiarla. 

- Altas y bajas tasas reales de interés, 
.::; finalmente 

- El terremoto de septiembre 19 de 
1985. 

Descripción del Proceso de Apertura 

En el Plan Nacional de Desarrollo. el 
presidents lijó sus directriCes en el cam-

po de la política induslrial, establecien
do la liberación como instrumenlo pri
mordial del cambio estructural necesa
rio para hacer más eficiente el aparato 
productivo. Comenzó la eliminación de 
permisos de imponaciones de bienes 
linales, reemplazando esle mecanismo 
por la imposición de aranceles a los pro
ductos importados; sin embargo, el Pro
grama Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, que apareció un 
año después y que definióra estrategia 
sectorial. si bien habló de "insertar efi· 
cientemente la economia en el comer
cio inlernacional" invirtió el orden de la 
eliminación de permisos de importación 
para empezar con los bienes interme
dios, y propuso establecer los aranceles 
de acuerdo con el valor agregadOJ de 
los productos. Ideas que son inadecua
das. La primera, potQue retrasaba el 
proceso de liberación. ya que al eliminar 
el permiso en los bienes linales, implíci
tamente se eliminaba también para los 
bienes intermedios, y porque se presta
ba, como en electo ocurrió, a proteger 
algunas empresa:<; en detrimento de 
otras debido a que, con la excepción de 
los bienes de consumo, es errónea la 
noción de que unos bienes son interme
dios y otros finales; el tractor es un insu· 
mo para el productor de maíz y el maíz 
es un insumo para ellabricante de ha
rina. 

La Idea de establecer una protección 
acorde con el valor agregado es equi
vocada por impráctica , ya que es muy 



dificil conocer el valor agregado de las 
empresas. ¿Cómo un extraño puede 
averiguar el costo de capital de una em
presa o sus utilidades verdaderas? Ante 
este desconocimierlto se acaba por pro
teger de acuerdo oort el grado de elabo
ración de un producto, y como éste no 
tiene relación alguna con el valor agre
gado, se da lugar a grandes dispersio
nes en la llamada protección electiva· 
o sea, aquella sobre el valor agregado 
de la empresa. Dicha dispersión es cau
sa de graves distorsiones en la asigna
ción de las inversiones; por ello, lo ade
cuado es reducir al maximo la disper. 
si6rI en aranceles. como sucedió paula· 
tinamente en México. 

No Obstante los planes. los dos primeros 
anos de la administración pasaron sin 
modificación sustantiva en el régimen 
de protección, ciertamenle se eliminó 
una cantidad importante de permisos de 
importación (casi un tercio del total), 
pero se trataba básicamente de insu
mos industriales que no se fabricaban 
en el palS, lo aJal sólo contribuyó a ele
var la protección de las empresas. 

Al no ver avance alguno en la apertura, 
el Banco Central empezó a presionar al 
respec1o, a finales de 1984. La necesi· 
dad de ejercer esta presi6n. se debió a 
la calda tan r8pida que se observó en 
el margen de subvaluación~que se ha
bla alcanzado con las macro-devalua· 
clones' de 1982. Era evidente que con 
una producción absoluta? y enfrentada 
con un elevado servicio de la deuda ex
terna OOrttralda durante el auge petrole
ro. las empresas estaban aumentando 
sus precios lo más posible, sobre todo 
aqoetlas con una posición dominante en 
el mercado. (Esta pérdida de subvalua· 
c:i6n empezaba a preocupar a los aho
nadores y de nuevo, se apreciaba cierta 
fuga de capitales). 

En este conlexlo, el Banco Centralluvo 
que detener la reducción paulatina de 
la variación del tipo de cambio e incluso 
se vio forzado a elevar dicha tasa en 
diciembre de 1984. A cambio. insistió 
en La necesidad de liberalizar las impor. 
taciones, al menos para los exportado
res, y a principios de 1985 presentó una 
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propuesta concreta, consistente en la 
entrega a los exportadores de certif ica· 
dos que les permitirlan importar insumos 
sin necesidad de solicitar permiso de 
importación alguno ni pagar aranceles. 
La propuesta fue saboteada por las au
toridades de comercio quienes encasi
llaron el mecanismo en una serie de res
tricciones que lo votvian inoperante. En 
compensación, si bien el mecanismo no 
era automático, como el de los certifica
dos. ya que habia que solicitar permiso 
para acogerse a dicho régimen, si resul
tó efectivo para poner al menos a los 
exportadores erI posibilidades de com
petir en el exterior. 

Esta medida. sin embargo, no modifica· 
ba el sesgo que, contra la exportación, 
significaba la protección, al hacer mas 
renlable la producción para el mercado 
interno. 

La presión por liberalizar se reanudó du
rante el primer semestre de 1985 hasta 
que con motivo de una devaluación del 
20%, que se tuvo que efectuar en junio 
de ese año para detener las fugas de 
capital, el presidente decrelóla elimina· 
ción de permisos de imponaci6n para 
más ele La mitad de las posK:iones aran
celarias y por las cuales se efectuaba 
un porcentaje similar de las importaciO
nes. 

La eliminación de permisos se concen
tró en bienes intermedios. exceptuando 
principalmente granos, oleaginosas. ce
lulosa y papel, petrolíferos y farmoqui 
micos y bienes de capital. con exclusión 
de computadoras. camiones, tractores 
de rueda, barcos y algunos otros. 

Adicionalmente a los aranceles y en au
sencia ele una ley contra prácticas des
leales, se establecieron precios de refe
rencia para calcular el arancel en apro
ximadamente 1.000 posiciones. 

Dichos precios fueron por lo general 
muy altos. otorgando una protección ex· 
cesiva. La selección de posiciones, 
aranceles y precios de referencia se 
realizó en el transcurso de una semana; 
lo cual , si bien dio lugar a niveles inicia
les de protección muy bajos para unos 
articulas y muy atlos para otros. permitió 
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conaetar la decisión de inmediato y 
más adelante se hicieron las correccio
nes necesarias. Haber procedido de 
otra manera hubiera empantanado el 
proceso en discusiones interminables. 

Metas de liberalización 
exigidas por ~ Banco Mundial 

En este ambiente de luchas y presiones, 
la liberalización prosiguió a lo largo de 
los siguientes Ires años. Un apoyo favo
rable al proceso lo constituyó el Banco 
Mundial. quien ofred6 un crédito por 
500 millOnes de dólares a cambio de 
establecer unas metas globales de libe· 
ralización en los siguientes términos : 

- Eliminación lotat de los "precios de 
referencia" para diciembre de 1987, fe
cha en que deberia entrar en operación 
una ley contra prácticas desleales, la 
cual los sustituyera: la eliminación se 
daría en forma paulatina y no deberla 
darse en bloque para la fecha limite. 

- Eliminación de los permisos de im
portaó6n, para que en diciembre de 
1987 no cubrieran más de un 20% del 
valor de la producción de bienes comer
ciales (sectores agropecuarios, mineria 
y manufacturas). 

- Reducción del arancel máximo del 
100% medianle degradacioneS cada 9 
meses, hasta alcanzar 35% en diciem
bre de 1987. 

Este apoyo sirvió principalmente para 
concretar metas claras de liberalización; 
sin embargo, tuvo éxito en la medida en 
que existia una decisión interna de libe
ralizar. Una apertura comercial no pue
de imponerse desde afuera, por la sen
cilla razón de que, si se quiere, es muy 
fillcil de sabotear mediante todo tipo de 
requisitos; aduaneros, normas indus· 
triales, normas sanitarias. medidas ant;
dumping, elc. 

De hecho. en el caso de México, la aper
tura fue mucho más aM de lo acordado 
con el Banco Mundial. 

A principios de 1986. el pais se enfrentó 
a La drástica calda en el prado del petró
leo. ya mencionada. no obstante Iocual. 

se prosiguiÓ con la apertura. Esto fue 
tal vez lo más notable; pero lambién se 
lograron avances adicionales importan
tes en todos los tipos de bierles y se 
redujo el arancel máximo al 45%. El pro
grama pudo continuar sin mayores tras· 
tomos en la industria; no obstante que 
para fines de ese año, el 92% de las 
posiciones de tarifas estaba exento de 
permiso: lo que ocurrió fue que la libera
lización efectuada habla consistido bá
sicamente en la sustitución de permisos 
de importación por altos aranceles, 
afectando un poco el nivel de la protec
ción efectiva a la industria. 
Por ejemplo, una erTIPfesa cuyo valor 
agregado representa la mitad del valor 
final de su produoci6n y Que esta prote
gida por un arancel del 45%, en tanto 
que sus materias primas pagan sólo un 
arancel del 10%, se beneficia con una 
prOtecciÓfl electiva del 80% sobre su 
valor agregado. Si el valor agregado es 
sólo el 10% del valor de la producción, 
la protección efectiva sube al 360%. 
Además. la empresa nacional tiene la 
ventaja del conocimiento del mercado. 
una red de distribución adecuada y un 
bagaje de argucias. Por e;emplo. mien· 
tras duró la incertidumbre sobre la per
manencia de la poIitica, varias empre
sas clientes de otras más grandes, no 
realizaban importaciones porque se les 
había amenazado de que si lo hacian, 
no les venderlan nada en caso de que 
se volviera a cerrar la frontera. 

Obstlkulos al pt"OCHO 
de liberalización 

Durante 1987. los esfuerzos para frenar 
el proceso arreciaron. El pretexto para 
no liberalizar lo agropecuario y pesque
ro, era de carácter palllico: abstenerse 
de molestar a los campesinos en un año 
previo a las elecciones. 

Por su parte. el argumento para no eli· 
minar el permiso a la ropa, los juguetes 
y bienes de consumo durables. era la 
negociación en rnarctla con los Estados 
Unidos para recibir a cambio mayores 
cuotas para textiles y acero. A su vez, 
los fabricantes de fibras sintéticas se 
dedicaron a azuzar a los empresarios y 



obreros de la Industria de la conleccfón, 
únimo bastiÓfl de la industria textil prote
gido con permisos, para que se opusie
ran con todas sus fuerzas a la apertura. 
los argumentos que se esgrimieron fue
ron mUltiples y a primera vista razona
bles; ¿cómo liberalizar cuando los el&
más paises se protegian? ¿Cómo abrir 
sin negociar algo a cambio? Oue se de
bia dar un tiempo para modernizarse; 
que los contratos de trabajo sacaban a 
la industria de la competenci", etc. Es
tos argumentos lograron retrasar la 
apertura, pero era evidente que al sector 
de las conlecciones le convenía la aper
tura, pues era intrínsecamente compe
titivo por ser intensivo en mano de obra, 
pero carecla de tetas y del acicate para 
salir adelante. Sin mejorar la calidad y 
sin ponerse al dia en la moda, dicho 
sector no podra competir ni siquiera con 
el conttabando en la lucha por dominar 
el mercado de los de altos ingresos del 
pais. Su luturo era el estancamiento. 

Finalmente, en marzo de 1988 se coo
c!uyó la apertura en ésta y en otras in
dustrias pendientes. Cabe mencionar 
que para coadyuvar al proceso de re
conversión de ciertos sectores críticos 
como los de ropa, calzado y autapartes, 
se establecieron programas con el apo
yo financiero y técnico del Banco Mun
dial. El apoyo financiero fue por 300 mi
llones de dólares. 

Pero antes de diciembre de 1987, se 
dio un paso más amplio en la liberación. 
Con motivo del establecimiento de un 
programa ele shock para erradicar la in
llaci6rl, se aprovechó una devatuación 
del 20% para reducir los precios oficia
les. 
Con las medidas de marzo, la economia 
mexicana paSÓ a ser una de las mas 
abiertas del mundo, con sólo 284 posi· 
ciones sujetas a permiso, dentro de las 
cuales se encuentran armamentos, psi
cotrópicos y la llora y fauna en extinción, 
articulos cuya protección mediante per
misos es inevitable. 

los articulas importantes todavia suje
tos a permisos previos son: 

- En bienes de capital : camiones y 
computadoras. 

- En bienes de consumo: automóviles. 

- En bienes intermedios: granos, olaa-
ginosas, farmoquimicos y papel periódi
oo. 

Se tiene la tirme intención de eliminar, 
en breve, el permiso para todos estos 
productos. 

Finalmente, en enero de 1969, con el 
fin de reducir la dispefsión en la protec
ción efectiva, el arancel minimo se ele
VÓ, de cero al 10%. 

Un tema adicional importante es el de 
las prácticas desleales, que lanto temor 
causaban a los empresarios. En el caso 
de México, esto se complicaba por la 
cercanía con la frontera de los Estados 
Unidos que planteaba el espectro de la 
invasión de "saldos· de ropa o de calza
do al concluir cada estación, o el fácil 
envio a México de aquellos bienes de 
consumo producidos en tos paises asla
ticos que, por su mala calidad, fueran 
rechazados en el mercado norteameri
cano, Todo esto, sin embargo, no ocu
rrió o se dio en volúmenes insignifican
tes. 

las razones son varias: 

- Respecto al dumping a nivel mundial, 
las denuncias presentadas ante la Co
misión de aranceles no fueron más de 
cualro y sólo se aprobaron atance\es 
compensatorios en seis casos. Pero, en 
ninguno, la evidencia fue realmente ela
ra; más bien se les concedió el beneficio 
de la duda, su}etosa revisión posterior_ 

la realidad es que nadie vende barato, 
de manera' que los únicos casos proce
dentes de 'dumping" son cuando hay 
subsidios gubernamentales y éstos, en 
el caso de los paises desarrollados con 
economia de mercado, se concenlran 
en el sector agricola. No se presentó 
ningún caso de importaciones de los 
paises socialistas. 

- Por lo que respecta 8 la Importación 
de saldos de final de lemporada, sólo 
representan alrededor del 3% de las 
ventas y en el caso de Estados Unidos, 
se trata de vestido y calzado de tallas 
demasiado grandes y que, ademas, re-
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quieren pagarse de contado y ClaSificar
se minuciosamente. la realidad es que 
no constituyeron problemas ni hubo de
nuncias de los empresarios nacionales 
al respeclo, una vez realizada la apartu
,a. 

lecciones de la poliUca y del proceso 

Se destacan las siguientes: 

- las presiones para no abrir son muy 
fuertes y se requiere en un momento 
dado. de una decisión contundente en 
el mas alto nivel. El proceso no resulta 
con una eliminación a cuenta golas de 
los permisos de importación. 

- Una liberalización debe discutirse 
con empresarios y trabajadores como 
una idea global, para obtener el consen
so necesario en una sociedad democrá
tica pero, al igual que un ataque, no 
deben anunciarse previamente su fecha 
ni sus partiCUlaridades. 

- la medida debe ser lo suficientemen
te amplia para dar una elara señal de 
permanencia. 

En el caso de México, la apertura inicial, 
aunque importante, fue parcial, permi
tiendo especular sobre su permanencia. 
Esto retrasó el ajuste en muchos secto
res industriales y creó presiones adicio
nales que requirieron de un verdadero 
esfuerzo para completano. 

Es conveniente hacer énfasis en la im
portancia de dar una señal clara sobre 
la permanencia de la medida, pues, sólo 
entonces, los empresarios se abocan a 
modernizar sus empresas en lugar de 
dedicarse a "negociar" con las autorida
des para tratar de revertir la medida, 
Además, la expectativa de una marcha 
atrás, conduce a adelantar importacio
nes, lo que produce un deterioro en la 
balanza comercial que presiona en con
tra de la apertura; por tanto, mientras 
más general y completa es la medida 
inicial, más segura es su permanencia 
y mas rápido se ven sus 'rutas. 

En México se utilizó la incorporaCión del 
pais al GATT, para cimentar las expec
tativas sobre la permanencia de la libe-

ralización. la admisiáfl a dicho organis
mo se concretó a 'inalesde 1985 y tam
bién sirvió para alacar la apertura, sobre 
la base do que primero se debió nega
ciar con el GATT y después efectuar la 
medida: igual ataque se presentó dos 
años después cuando se firmó un 
acuerdo bilateral con Estados Unidos. 
Es evidente que se hubieran logrado 
acuerdos mucho más favorables para 
México, de haberse propuesto en los 
loros bilaterales y munilaterales las me
didas que al final se alcanzaron, a cam· 
bio de concesiones para México en tér
minos de mayores cuotas para textiles 
y acero, entendimienlo sobre practicas 
desleales, etc. Sin embargo, el argu
mento de negociar se utilizó continua
mente para retrasar la apertura y de ha
ber cedido a dicho argumento se hubie
ra pospuesto hasta el final del sexenio. 

El que México no se haya beneficiado 
de una negociación previa refleja la lu· 
cha inteslina alrededor de la medida_ 

Como lección se puede señalar que se 
deben utilizar las devaluaciones como 
oportunidad para liberalizar el comercio. 

la devaluación lacilita las cosas_ pero 
no debe verse como una condición 
·sine-qua-non". lo importante, lo indis
pensable, en cuanto al marco macroe
con6mico que debe estar presente en 
una apertura comercial, es que la de
manda interna esté bato conlrOl, bien 
sea que se ejerza por un impuesto in
lIacionario provocado por una devalua
ción o por medio de una restricción cre
diticia y fiscal. No importa el instrumen
to, lO que vale es que exisla ese control : 
no hay que esperar a tener una situación 
macroecon6mica óptima para liberali
zar; lo importante es tener bajo control 
la demanda interna. En el caso de Mé
xico, el deterioro conslanle en I~ térmi
nos de Intercambio hizo necesario recu
rrir a la devaluación para mantener el 
equilibrio de la balanza de pagos en su 
conjunto. Esos episodios de devalua
ción, necesarios independientemente 
de la politica comercial que se siguiera, 
se utilizaron como oportunidad para li· 
beralizar, no sólo en 1985, sino también 
duranle 1986 y finales de 1987. 



Conviene en este punto, distinguir clara
menle entre la política macroecooÓmi· 
ca, que se preocupa por la estabilidad 
tanto del nivel general de precios como 
del tipo de cambio nominal (subrayo 10 
de general y nominal), y las políticas de 
cambio estructural que, como la libera
lización comercial, tienen porobjeto, pri. 
mordialmente, las distorsiones en los 
precios relativos de la economia (subra
yo lo de relativos). Esta distinción es 
fundamental en México: en el pasado 
se confundieron ambas políticas y se 
dio el caso, por ejemplo, de intenlar de
tener una baja en las reservas interna
cionales del país, estableciendo barre
ras a la importación, siendo que una 
pérdida de reser...as se debe enfrentar 
con restricción crediticia y lisca!. Es un 
problema de control monetario que pre
viene siempre de un exceso ele crooito 
interno al sector públiCO o al sector pri
vado. Imponer barreras a las importa
ciones sólo provoca más inllación, ma
yor sobrevaluación' de la paridad y fu· 
gas de capital. 

De esta forma, \o que no se pierde por 
la cuenta corriente, se pierde por la de 
capital, pero la hemorragia de las reser
vas no se detiene, se acelera. 

Afortunadamente esta situación lue ca· 
balmente comprendida por el gobierno 
de De La Madrid; Y a pesar de una caída 
del 58% en el valor de las exportaciones 
de petrOleo durante 1986, en relación 
con el afio anterior, equivalente a una 
pércida de 7.729 millones de dólares, 
la liberalización no se revirtió sino que 
se profundizó y mediante medidas de 
austeridad fiscal y una variación más 
acelerada del tipo de cambio, se contu
vo el déficit en la cuenta COO'iente y se 
evitó la pérdida de las reservas interna
cionales. 

F'lMImente, se destaca como lección la 
conveniencia de liberalizar primero los 
bienes de consumo y de inversión, que 
empezar por los bienes intermedios. 

En efecto, la primera apertura, concen· 
trada en bienes intermedios, condujo a 
una serie de escaramuzas, no SÓlo entre 
quienes querlan la liberalización y quia-

nes se oponían, sino también dentro de 
este último grupo. 

Por un lado, se entabló un tremendo 
jaloneo entre las respectivas burocra
cias de los sectores agrícolas e indus
triales. Otro campo de confrontación, 
éste más sordo y velado, se dio dentro 
de los cuatro ministerios que regulaban 
los distintos sectores de la economla. 

Una lucha adicional, también sorda, se 
escenificó entre diversos grupos ele em
presarios. Tomemos brevemente cada 
uno de estos escenarios. 

la primera conlrontación entre los mi
nisterios de Agricultura e Industria se 
dio por el interés de cada uno de cargar 
en el otro la mayor parte del peso de la 
apertura. El sector agrícola contaba a 
su favor con una declaración pUblica del 
presidente de la República, asentada en 
las instrucciones dadas al Ministerio de 
Comercio para que negociara con el 
GATT, en el sentido de mantener la pro
tección a dicho sector; adicionalmente, 
a la burocracia de ese sector le era fácil 
envolverse en la bandera de la protec
ción SOCiat al campesino y en la posibi
lidad de estallidos políticos, si se le des
pl'"Otegía; en el fondo, veían una reduc
ción en los años siguientes, de los sub
sidios que servían para compensar la 
desfavorable relación de intercambios 
comparativamente con la industria o 
comprendían que el traslendo de los 
problemas del campo radicaba en la 
protección a la industria y que la libera
lización le era conveniente; en cambio, 
temían perder con la apertura, las múl
tiples regulaciones que ajustaban su 
existencia y le daban poder; velaban por 
su beneficio y no por el de los campesi-

""". 
Por su parte las autoridades de oomer
cio, sabedoras de los grupos de interes 
detrás de cada permiso de importación 
y exportación de los productos agrope
cuarios, se imbuían del más puro libera
lismo en defensa de la soberanía de los 
consumidores, para tratar de quitarle 
protección al campo en lugar de la in· 
dustria, o para establecer aranceles me-

nores para los insumos de la industria 
producidos en el campo, a fin de elevar 
la protección electiva de las empresas 
manufactureras. Para evitar estas con
ITontaciones, la política de liberalización 
no debe actuar en favor ni en contra de 
sector alguno. 

El segundo campo de discrepancias, en 
el seno de los ministerios de Comercio, 
Industria, Agricultura y Pesca, seorigioó 
por diferentes ideas sobre la manera de 
conducir la estrategia para retrasar la 
apertura. El inleres de los grupos más 
proteccionistas, por mantener una pro
tección absoluta sobre ciertos produc
tos, trababa la negociación global del 
ministerio. Esto resultó contraproducen
te para el campo proteccionista porque 
al detenerse su capacidad de generar 
respuestas para proseguir con una libe
ración paulatina, aumentó la presión del 
ban¡o liberalizador por lograr acciones 

más amplias y radicales. Estas presio
nes se traducían en análisis y propues
las que llegaban al gabinete y al linal 
de cuentas una y otra vez resultaron 
exitosas. 

Otra lucha intestina. por lo general sotto 
voce, se dio en el seno del gremio em
presarial. Recobrados del impacto de la 
primera liberalización, los empresarios 
se dieron a la tarea de estimar su com
petitividad efectiva, o sea, aquella que 
tendrían si operaran en un mercado sin 
barreras en donde pudieran adquirir sus 
materias primas y maquinaria a precios 
internacionales. en comparación con la 
protección actual. Pronto, muchos se 
dieron cuenta de que el problema no 
era su lalta de competitividad, incluso 
para incursionar en el mercado de los 
paises desarrOllados, sino la alta pro
tección que tenian los proveedores na
cionales. 

EFECTOS DE LA APERTURA 

I 
I 
I 

Reorientación de la actividad 
empreNrNd hacia el mercado 
externo 

El principal electo fue sin duda la reo
rientaci6n de la actividad empresarial 
hacia el mercado externo, hacia la ex
portación. la apertura proporcionó a los 
empresarios dos elementos lunclamen
tales para que realizaran ese cambio: 
por un lado los incentivos necesarios y 
por el otro los medios para competir. 

Los incentivos estaban integrados por 
tres elementos: 

- La competencia del exterior, que re
presenta en verdad una fuerte presión. 
Pero que también es acicate para des
pertar el esplritu de olensiva y ele con
quista económica. en sustitución del de 
negociación y defensa. 
- Un espectro de precios relativos, 
acorde con las ventajas comparativas 
del pais. Por ello. el empresario deja de 
ser engañado por incentivos artificiales 
y se enlrenta con seriales Claras de mer
eado; su é)(ito deja de depender de su 
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capacidad de cabildeo, para pasar a ser 
función de su capacidad como empre· 
sario. 

las empresas grandes, generalmente, 
labricantes de bienes intermedios bási
cos. como eran, por razones evidentes, 
más electivas en el cabildeo y gozaban 
de más protección efectiva, enlabiaron 
una lucha con las empresas medianas 
y pequeñas. 

- Un aumento en la rentabilidad de la 
exportación equiparada con la de produ
cir para el mercado interno: pero con la 
ventaja de que al producir para el exte
rior se pueden obtener economias de 
escala que no existen en el mercado 
intemo. Sólo produciendo a escalas in
ternacionales se puede elevar significa
tivamente la productividad en muchas 
industrias. 

Pero, ¿cómo el empresario empujado 
durante tantos años por la protección, 
iba a ser capaz de mejorar su calidad, 
bajar sus costos y compelir con los me
jores del mundo? Pues, básicamente 



porque también su mentalidad cambió, 
se transformó, experimentó un vuelco, 
se restableció la conlian.za y la ilusión 
creadora. Enfrentado con el mercado, 
el empresario mexicano cobró concien
cia de su papel y pronto se vieron los 
resultados de Su esfuerzo. 

Recuperación de la Indust,la 

Las empresas adaptarOfl sus procesos 
productivos. A principios de 1987, la 
producción industrial inició su recupera
ción de la recesión de 1986, movida no 
por el cOflsumo privado ni por el gasto 
público, como anlaflo, sino por las ex
portaciones y las inversiones para me
dernizar la planta industrial. Esta inver
sión privada fue de un carácter entera
mente dilarente del de otras recupera
ciones, basadas en la construcción o en 
la ampliación de plantas: ahOra,la cons
trucción de nuevas plantas ocurrió sólo 
en casos aislados y alejados de la ciu
dad de México, estableciéndolas cerca 
de las frOflteras y cerca de las fuentes 
de abastecimiento, con lo que se inició 
un sano proceso de descentralización, 
sin necesidad de subsidios o incentivos 
fiscales ni linancieros. Por ejemplo, la 
Xerox movió su planta de la ciudad de 
México, a la de Aguascalientes en el 
norte, pero ésta fue la excepción porque 
mas bien son las nuevas plantas las que 
se están descentralizando; MabeI-Ge
neral Electric en San Luis Potosi, Vitre
Whirpool en Monterrey, Ford en Herma
sillo, etc. 

Sin embargo, estos son casos aislados: 
la mayoria de las empresas más bien 
se dedicaron a optimizar la capacidad 
de produoci6n, comprar maqoinaria 
más sofisticada y equipo de cómpu10 
para modemizarse. Como consecuen
cia, las importaciones de bienes de ca
pital crecieron rápidamente, aproxima
damente en un 50% en términos de dó
lares, entre enero de 1987 Y marzo de 
1989. Pero no todo lo adquirido fue ma
quinaria nueva y robots. Por ejemplo, 
KobIenz compró una planta quebrada 
de motores eléctricos para traer a Méxi
co la maquinaria y herramientas: Alfa 
se trajo de Holanda una planta petroquf
mica entera. Esto no significó una indus-

tria obsoleta. Ambas empresas, con 
esta nueva capacidad, es1án exportan
do más al exterior. La disponibilidad de 
materias primas y los bajos costos de 
mano de obra se lo permiten. 

Hablando de la mano de obra, vale la 
pena hacer una digresión sobre el papel 
del tipo de cambio real en todo este pro
ceso. Los empresarios solicitaron con 
insistencia que el tipo de cambio rea¡9 
(o sea, la paridad en pesos respecto del 
dólar, multiplicada por el indice de pre
cios de Estados Unidos y dividida por 
el de los precios de MéJl.ico), lo mantu
vieron fijo las autoridades monetarias 
en su nivel histórico más alto. 

ESle fue un punto de gran controversia 
entre empresarios y autoridades, pero 
10 ciMo es que tanto la teoría económi
ca como la evidencia internacional indi-
can que: • 
- las autoridades monetarias no pus
den fijar el tipo de cambio, por el simple 
hecho de que en una economía abier1a 
no pueden controlar la tasa de inflación. 

- Hay imposibilidad manifiesta del go
biemo para controlar otras variables 
reales. como los salarios y la tasa de 
interés. También hay dificultad, imposi
bilidad de conocer el nivel de equilibrio 
de las variables reales. Por ejemplo, 
¿quién conoce el nivel de equilibrio del 
mercado de valores en un año? 

- La paridad real no mide la competiti
vidad de los expor1adol'es en el cor1o 
plazo; sus resultados más signifICativos 
son, por lo general, el resultado de de
valuaciones en el mediano plazo. La pa
ridad real relleiS el arbitraje entre el mer
cado intemo y el externo, que tiende a 
igualar los precios entre ambos, más o 
menos los costos de transpor1e. Sólo 
en el largo plazo, la paridad real tiende 
a rellejar diferencias en el crecimIento 
de la competitividad pero, en este caso, 
su relación con e! crecimiento de las 
exportaciones es inversa, esto es, los 
paises tienden a eJl.portar más conloone 
su paridad está más sobrevaluada. 

Esta alirmación puede causar SOIJ)r8sa, 
pero revisemos el caso de Japón. Su 

paridad real desde hace 30 años ha ve
nido cayendo respecto del dólar, se ha 
venido sobrevaluando; sin embargo, 
sus eJl.portaciones, su superávit comer
cial y sus reservas internacionales han 
seguido creciendo. ¿Cómo puede ser 
esto? Porque sus exportaciones son el 
resultado de una productividad crecien
te, que se ha traducido en salarios más 
altos, pero no en costos unitarios más 
allos. A su vez el aumento de salarios 
ha impactado el precio de los servicios 
y de ahí ta caída en la paridad real. 

Por lo tanto, el indicador relevante de 
la competitividad de un país no es la 
comparación de los Indicas de precios 
ajustados por el tipo de cambio nominal, 
sino la comparación entre costos unita
rios, principalmente de salarios ajusta
dos por productividad. Esta compara
ción en el caso de México indica una 
compelilividad considerable, a pesar de 
la disminución en el nivel de la subvaJua
ción oo del peso mexicano. 

la Invers.on privada creció 

A pesar de las dificiles condiCIones ma
croecon6micas. la inversión privada 
creció rápidamente durante 1987 y 
1988. 

las empresas reduleron 
su endeudamiento 

¿Cómo lue posible. con un mercado in
terno deprimido? Se debió fundamental
mente alllujo de caja que les proporcio
naron las exportaciones, ya que pudie
ron elevar sustancialmente su producti
vidad, tanlo como resultado de la mo
dernización de sus plantas como por la 
especialización de sus operaciones en 
las lineas en que eran más competiti
vas. 

los costos de las empre .. s bajaron 

Bajaron al verse libres de monopolios 
públicos y privadoS, que sólo vendlan 
caro, fabricaban productos de mala e 
incierta catidad y tenlan entregas retra
sedas. 

El problema de la caltdad es determi
nante, porque un producto es general-

mente tan b'ueno como sus partes y por
que, al variar la calidad de un insumo, 
se requiere en ocasiones ajustar todo 
el tren de producción. En consecuencia 
la posibilidad de importar un componen
te pequeño o de tenerla capacidad para 
negociar con él una meter calidad, per
mite elevar a nivel internacional y de 
golpe la calidad de! producto linal. 

Todos estos lactores permitieron a las 
empresas ajustarse rápidamente a ta 
apertura y competir exitosamente con 
los productos impor1ados. O sea que la 
mayoria de las empresas eran compe
titivas internacionalmente en la genera
ción. de su valor agregado pero no lo 
sabian, porque cuando le añadian ma
terias malas y caras, el producto final 
era malo y caro. Al mejorar sus materias 
primas con la apertura, súbitamente su 
competitividad mejor6. 

Como resultado, fue muy reducido el 
número de empresas que cerraron a 
consecuencia de la liberalización. Un 
caso extremo lue el de los fabricantes 
de productos electrónicos. Muchos de
jaran de producir pero, ¿significó esto 
la quiebra de las empresas, la miseria 
de los empresarios y el desempleo de 
lOS obreros? Pues no, por sus conoci
mientos del mercado intemo y sus can
tactos con los labricantes externos, aca
pararon la distrib0ci6n de los productos 
impor1ados y se asociaron para producir 
par1es en muchos casos en forma de 
maquila" para lOS grandes fabricantes 
del exterior. De hecho, varias dijeron 
que nunca hablan soñado con ganar 
tanto dinero y es Que la naturaleza de 
la relación entre empresarios cambia ra
dicalmente. En una economia protegi
da, son competidores acérrimos, en una 
abierta sus intereses se vuelven com
plementarios: el extranjero tiene el mer
eado y la lecnok>gla, el nacional, costos 
de fabricación menores. la asociación 
resulta mutuamente benélica y en Méxi
co se estan multiplicando rápidamente. 

Desregulaclón de la Industria 

Un beneficio adicional y muy importante 
de la liberación comercial, que pocas 
veces se rnerdona, es su efecto en la 
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desregulación'2 de la industria y del 
medio en que opera. la petición mas 
insistente de los empresarios al nuevo 
Presidente de MéKico duranle su cam
paña electoral fue que la aper1ura ro
mercial no se revir1iera, sino que se per
feocionara mediante la desregulaci6n 
de la industria, las comunicaciones y los 
transpor1es; que hubiera mayor inver
sión en la infraestructura de comunica
ciones, principalmente, y un mejora
miento de las aduanas y de los puer1os. 
Los problemas del transpor1e y de las 
aduanas también protegen : son una 
constante que si funcionaba mal antes 
y no cambia, funciona mal después y si 
funciona mal, da mayor protección al 
empresario. En MéKico las aduanas son 
un problema muy serio debido en gran 
par1e, a la corrupción. El sindicato adua· 
nero jamas ha pedido aumento de suel
do. 

Transpor1es y aduanas son ahora las 
prioridades de la politica económica de 
cambio estructural. 

En una economia abier1a ya no tiene 
sentido el contrOl de precios: a los mo
nopolios los regula el mercado. La lla
mada 'política de fomento industrial", 
que en una economi a protegida se basa 
en el establecimiento de permisos de 
importaci6rl, porcentajes de integración 
nacional, presupuestos de divisas, re
serva, para el Estado, de ciertos secto
res industriales, controles de precios, 
contrOl de la escala de producción. regu-

lación eKcesiva de la inversiOn eKtranje
ra. incentivos fiscales y financieros para 
la inversión, segmentación de merca
dos, permisos de eKpor1ación, conce
siones, etc., se vuelve totalmenle redun
dante. Los ministerios o subsecretarias 
de industria se quedan prácticamente 
sin trabajo. si no enfocan su actividad 
en un sentido positivo. 

Por ejemplo actualmente las divisiones 
mas fuertes de las Subsecretarias de 
Industria en MéKico. son las de inversión 
extranjera y una nueva desregula
ción. las Direcciones de Industrias y de 
Normas han modificado su énfasis para 
orientarse hacia la desregulación y la 
simplificación adminislrativa. El llamado 
"fomento· ha quedado básicamente en 
manos del mercado. 

La liberació n ha mejo rado 
significativamente el b lenesta, 
de los mexicanos 

El precio de los bienes comerciales de 
consumo (alimento, ropa, electrodo
mésticos, automóviles. juguetes, ense
res del hogar, etc.), ha bajado en térmi
nos relativos y su calidad y variedad han 
aumentado. 

Esto ha contribuido de manera impor
tante, a compensar la disminución en 
salarios reales, como consecuencia del 
plan de estabilización y en México, a 
diferencia de otros paises que han rea
lizado planes de choque similares. las 
tiendas están repletas de ar1iculos. 

CONCLUSION 

Hago énfasis en la impor1ancia de la 
potítica, ya que en la medida en que la 
decisión de abrir se relrasa. también se 
reta~da la entrada del pals en la gran 
comente de aper1ura y modernización 
que esta ocurriendo a nl'lel mundial. 

Al contemplar el pasado, '100 con triste
za las grandes oporlunidades que dejó 
pasar México por obstinarse en una po_ 
litica de industrialización errónea. Co
rea era en los cincuenta un pais mucho 
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mas pobre y subdesarrollado industrial
mente que MéKico y ahora se le ve como 
a un coloso. 

¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué derroche 
de recursos! Sobre todo. cuando ya 
efectuada la liberalización, vemos que 
todos estos años pudimos haberlos pa
sado sin problemas. Con sólo poner a 
un lado nuestros temores y egoismos, 
y hacer cambiar nuestra entereza. Si 

,América Latina es el continente de la 
esperanza. como lo definió alguien C?'" 
mayor visión histórica, hagamosla vta
ble Mberalizando a nuestros paises de 

lanlas ataduras, para que florezcan 
nuestras enennes potencialidades. 

Muchas gracias. 

GLOSARIO DEL EDITOR 

1. Salarios Reales: Son los salario;> mo
netarioS ajustados al valor del dinero, 
para que muestren los ca."!bios en la 
cantidad de bienes y sefVlCtQ$ que se 
puedan comprar. Si los salarios moneta
rios y los precios aumentan de un modo 
general, supongamos un x% en u~ año, 
los salarios reales no habran variado. 

2. Inflación al alZa y ata baja. Tendencia 
del crecimiento promedio de todos los 
precios en la economia, a subir o a ba
jar. 

3. Valor Agregado: Es la diferencia entre 
el ingreso total de una empresa y. el co~ · 
to de adquisición de las materias Pri
mas, tos servicios y los componentes: 
se mide asi el valor que la empresa ha 
agregado a esos materiales y compo
nentes comprados para sus procesos 
de producción. 

4 . Prolección Efectiva: Es la tasa real 
de protección que los aranceles nomi
nales efectivamente le confieren a la in
dustria que compite con las impor1acio
nes. Es un arancel al valor agregado, 
ya que incluye los aranceles al prodU?to 
elaborado y a los insumos necesanos 
para su elaboración. 

5. Margen de Subvaluación: Es la medi
da cuantitativa del grado de subvalua
ción de la moneda de un pais, frente a 
la de otro pais. 

6 . Macrodevaluación: la de'laluaci6n es 
fa disminución del precio oficial de la 
moneda de una nación, expresada en 
términos de las monedas de otras nacio
nes o en oro: en nuestro caso, se refiere 
al peso respecto del dólar, de las mone
das europeas o del yen. Macrodevalua· 
ción es una devaluación de gran magni
tud. 

7. Protección Absoluta: Es la tasa nomi
nal de protección que un arancel le pro-

porciona a un producto determ¡na~ . No 
tiene en cuenta los aranceles aplicados 
a los insumos. 

8. Sobre'laluaci6n: La sobuwaluación 
de la moneda de un pals A, es el mayor 
valor que tiene esa moneda frente a la 
monada de olro pars J , respecto a un 
tipo de cambio de equilibrio. 

Esa sobrevaluación puede ser el efecto 
de un aumento de las t asas de interés 
en A que hace atractivas las inversiones 
en A, aumenta la demanda por ~neda 
de A lo cual incrementa su preciO, ele
vandO asilos precios de las expor1acio
nes de A y reduciendo los precios de 
los bienes de J. Efecto : Aumentan las 
importaciones de A, disminuyen sus eK
por1aclones. disminuyen el PNB real y 
el empleo. 

Si la balanza comercial estaba en equi
librio A cae en déficit y J en superávit; 
se P;oduce una recesión en A. 

9 Tipo de Cambio Real: el tipo de cam
bio es el precio de la unidad monetaria 
exlran}era en términos de la nacional. 
El tipo de cambio fijo se tiene cuando 
el p;¡is fija su moneda a un precio deter
minado y constante. El tipo de cambio 
es fluctuante cuando es totalmente de
terminado por las fuerzas elel mercado, 
la ofer1a y la demanda y se llega a un 
tipo de cambio de equilibrio. EI .Ii~ de 
cambio es dirigido cuando el pa ls Inter
viene a través del Banco Central para 
estabilizar su moneda e intentar mante
ner el tipo de cambio en un nivel dado. 

Tipo de cambio real . esel tipo~ecambio 
relativo corregido para tener en cuenta 
los niveles internos de precios. 

10. Subvaluación: la subvaluación de 
la moneda de un pals J es el menor 
valor que tiene esa moneda frente a la 
moneda del pals A, respecto de un tipo 



de cambio de equilibrio. El efecto es in
aementar las exportaciones de J, el 
cual vende más barato, disminuir sus 
importaciones: aumenta así el PNB real 
y el empleo en J. 

11. MaquiladOfas: Soo aquellas plantas 
manufactureras establecidas en ciuda
des fronterizas del norte de México con 
el oo;eto de reducir costos de produc
ción a través de la utilización de mano 
de obra, cuyas caracterlsticas son: 

- Que sean filiales de empresas esta
dounidenses o plantas contratadas, ya 
sea de capital nacional o extranjero. 

- Que se dediquen al ensamble de 
componentes ylo procesamiento de ma
tetias primas, ya sea de productos inter
medios o finales. 

- Que casi la totalidad de las materias 
primas VIO los componentes sean im-

portados de los Estados Unidos V luego 
reexportados a ese pals una vez termi
nado el proceso de maquila. 

- Que utilicen labor intensiva de traba
JO. 
12. Desregulaclórl : Movirnierlto iniciado 
bajo el gobierno de Reagan, tendiente 
a no intervenir las leves del mercado en 
lavor de Las empresas, por mecanismos 
!ales como lijar precios mínimos, asig
n~r rentas, restringir el poder de los gre
mIOs sobre los consumidores en téfmi· 
nos de restricciones. El movimiento de 
desregulación está. Intimamente Itgado 
a la privatización de la empresa pública 
y a intervenir lo meros posible en las 
leyes de olerta V demanda en el merca· 
do, tratando en lo posible de retirar apo
yos ~tatales como subsidios V prefe· 
reooas. 

EL CASO CHILENO' 

HERNAN BUCHI B. 

Exminis1ro de Hacienda de la República de Chile. 

APUNTES INICIALES ACERCA DE LA INTEGRACION 
DE CHILE AL MUNDO 

Yo creo no haber usado jamás la pala· 
bra apertura en ninguno de mis discur· 
sos pUblicos; la cambié por la palabra 
integración, porque apertura signillca, 
desde el punto de vista de la opinión 
pUblica, que el país se abre a ser inva
dido; integración significa que el país 
se asocia al mundo. A.si como recibe 
cosas, manda cosas y la verdad es que 
eso es lo Que tiene que suceder. 

Una de las preguntas típicas que se ha· 
cía era: ¿Nos vamos a llenar de produc· 
tos y con qué los pagamos? Si nos va· 
mos a llenar de productos, de alguna 
manera el país tiene que pagarlos, de 
alguna manera tiene que estar expor
tando y los empresarios tienen que estar 
siendo capaces de enfrentar al mundo 
para generar las divisas que a su vez 
permitan al país recibir los productos 
que va a importar; no se regalan \os 
productos en et mundo. lo que sucede 
es que el pa ls se inlegra al mundo; no 

es un país que termina destruyendo su 
aparato productivo, sioo que es un país 
que empieza a aprovechar el mundo 
como mercado para metarar su aparato 
productivo. Ese, dirla, es el ooncepto 
que hay que tener en cuenta en esto '1 
me preocupa lo que he escuchado de 
los industriales. Tienen más preocupa. 
ción sobre cómo van a ser las reglas 
con respecto a los productos qlJ8 van a 
llegar al pals, pero simunáneamente de
bieran preocuparse también sobre cuá
les van a ser las reglas que van a per
mitir aumentar las exportaciones y van 
a financiar, en el sectOf, esas importa
ciones adicionales que va a recibir el 
país. 

Punto. bUlco. de la crlsl. 
económ~ chllenll en 1973 

La situación de crisis que sulda Chile 
en 1973 estaba enmarcada dentro de 
tos siguientes parámetros: 
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