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INTRODUCCION 

El trlll'ldo de hoy, COUD se sabe vive una etapa singular, suceden cambios en las 

estructuras pal{ ticas, económicas y sociales de muchos países. 

Sa!os testigos de una bÚsqueda incesante por nuevos esquemas internos de pro-

ducción, nuevas fol'JTlas sociales de participación, más equitativas relaciones i.!1 

temacionales. 

Es por ello que las fronteras entre los países que si no además corro oportuni

dades de cooperaci6n y desarrollo en conjunto, viviDDs atentos a estas trans-

formaciones, en nuestros términos y con nuestros propÓsitos históricos, por -

eso nos rrodemizanns. 

Reconocenos en la roodemización la seguridad futura, buscam:>s en la concerta

ción de los intereses, bajo el interés general, la unidad que da en dirección 

al cambio, en favor de todos. 

El propósito fundamental de esta tesis no es determinar si se firma o no el -

tratado en el corto plazo, sino la realización de un estudio que incluya todos 

o ¡:or lo rrenos todos lOs aspectos econ6micos, sociales y políticos que abarca 

la negociación, aportando datos y cifras de la econanía mexicana y norteameri

cana, coroo el comercio internacional de México con canadá es muy escaso, y ªU!!. 
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que en un futuro se pudiese incrementar de nenera considerable, su ponderación 

es ¡xx:o representativa y no se consideró relevante. De ah{ que este trabajo -

se centre en la relación ccmercfal M?xico-Estados Unidos. 

En el priner capítulo se da un marco de referencia acerca de la econarúa mun-

dial, para luego concretar en un estudio de la situación de las economías zrexj_ 

cana y nortea.m:!ricana. 

En el cap{ tul o II se abordan prirreranente las ramas económicas que conforma el 

sector prirrerio de la economía, es decir, Ganadera, Pesca, Petr6leo y Min~r!a. 

El capitulo finaliza con las maquiladoras y otras industrias diversas. 

El capitulo III se aborda con Wla gran extención sobre la Bolsa Mexicana de VA, 

lores, se consideró que tan i~rtante podría ser en el tratado de libre c."Orte.!:, 

cio pues debemos ta:ar en cuenta que es un servicio que en un m:mento determi

nado podría alcanzar un nivel corrpetitivo c:om:> la Bolsa de Valores de Estados 

Unidos. 

El capitulo IV está relacionado con el capitUlo III pues los servicios que se 

estudiaron l!llestran la situación actual ante el tratado, y finalñente, un Últj_ 

m aspec:toi la DDdemización del c::.-omercio. 

De acuerdo con lo antes expuesto, el presente trabajo mneja el supuesto de que 
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la economía mundial se globaliza y se conforma W'l aayor núim?ro de bloques co

merciales, México deberá integrarse para que pueda ser carpetitivo a nivel DI.fil 

dial. 

Los pies de página se encuentran al. final de cada uno de los capítulos. 



4 

ClUTftl(D 1 

1.a .Ja o.atldad llccnémica EUrqJea. 

En 1958 en Rana, Italia, se integra la Conrunidad Econ6mica Europea (CEE). El 

proceso de integración fue, al principio, lento; pero poco a poco se fue ajus

tando a todos sus miembros, actualnEnte 12, en cuanto a necesidades y exigen-

cias se refiere .. l Se espera que para el lQ de Enero de 1993, la Comunidad cu.! 

mine su anhelo principal a 35 años de su fundación: "la libre circulación de -

bienes, servicios y personas a lo largo de los países que la integran''. 

Para efectos de este trabajo, es de suna irrp;:>rtancia estudiar los imcanismos -

con que cuenta la COm.midad para dificultar o impedir la entrada al bloque de 

mercanclas procedentes de países no miembros, pues el efecto directo que produ

ce en la cammidad intemacional es el rootivo principal que induce al resto -

del namdo a crear también sus propios blcx¡ues y ccmunidades, con el fin de ev;1 

tar el rechazo de sus nercanc{as .. 

A pesar de la l:úsqueda de un arancel comíri, la CEE aS\Jlm! una gran diversidad -

de prácticas proteccionistas segÚn las necesidades de cada pa!s miembro. En -

1971 adopta un Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que renueva cada --
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afio, donde cataloga a las iap>rtaciones de países no com.mi tarios en 2 tipos: 

a) los "no sensibles" a la economía de ningÚn país miembro, que se l:enefician -

del sistema, pero están sujetos a un preciso sondeo estadístico que en cual- -

quier nunento los pueden convertir en art{culos "sensibles", y b)los "sen~i- -

bles", que están definidos como "agentes que lesionan de manera directa a las 

industrias de los países de la comunidad" ,2 por lo que sus inp::>rtaciones son -

muy restringidas y limitadas. Este es el caso de frutas, calzado, textiles, -

productos siderúrgicos, es my camín que al finalizar un año un producto "no -

sensible" se recatalogue indefinidmrente C01DJ "sensible". 

Ctm:l puede apreciarse, la CEE tiene elaborado tm preciso DECalliSDD proteccio-

nista, dispuesto a <!ntrar en acci6n en cuanto un pals miembro lo requiera. 

En la actualidad, el proteccionismo del bloque ha amrentado de forma conside~ 

ble. COmo ejemplo de esto encontramos que de 1971 a 1975 la CEE contaba con 7 

barreras carerciales, mientras que para 1980 el número superaba las 70 y para 

1985 eran ya 97. 

Los procedimientos antiduq>ing son el anie favorita de la OoDmidad, principa,!. 

nente contra productos japoneses, coreanos, braslleffos y mexicanos. 

En general, existe tenDr en el resto de los pa[ses industrializados de1 m.mdo 

de que eventualmente la CEE se convierta en una especie de fortaleza del proteQ 
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cionism::>: as{ lo han expresado semioficiatmante si una esnpresa es de capital -

extranjero o no, dada su ingeniosa rrezcla con el país .3 'Bec):.enren define esta 

situación miy claranEnte: "La tendencia proteccionista observada por la CEE -

en la pasada década no ·permite obse4Var perspectivas optimistas a partir de -

Enero de 1993 cuando se inicie la nueva Europa de las 12" .4 

El prisma de la CEE por consolidarse coroo bloque económico líder a nivel mun-

dial, se refleja en la fiebre que se ha desatado en los Últirrcs años por re- -

construir Europa. A continuación {ver cuadro de la página siguiente) se apun

tan algunos de los megaproyectos en los que "están compraootidos más de 200 -

mil millones de dólares a un plazo no mayor de 15 años" .s 

Reconstrucción del Drenaje Alenán 

Reconstrucción de red J>qua Potable 

Drenaje en Gran Bretaña 

Estandarización del Ferrocarril F&!, 

pañol con el Europeo 

~jora de Autopistas en Gran Bretaña 

EUrotúnel 

construcci6n de TÚneles en suiza 

90 mil millones 

41 mil millones 

24 mil rrlllones 

23 mil millones 

12 mil millones 

13 mil millones 

~Oll 

2005 

2000 

2010 

2000 

1993 

2005 

FUente: Business Week Magazine, New YorJ:, N.Y., 5 de r.arzo de 1990, p.34. 
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A partir de 1993 Europa nunca será la misma. Negocios de más de 2 mil mill<r

nes de dólares en tiendas 11 DJ.ty Free" se perderán de un d!a para otro,6 siendo 

éste "tan sólo un ejemplo de la n:agnitud de la reestructuración que sUfrirán -

cientos o miles de servicios redituables hasta ahora sólo para algunos".7 

Durante 1982 solicitaran su ingreso a la CEE F.spaña, Grecia y Portugal. La S.Q 

licitud enfrentó una serie de dificultades que la dem::>raron. otros países - -

miembros de la CEE consideraban que estos tres pa{ses no cumplían con los es

tándares mininos aceptables de industrialización, y que tampcx:o eran adecuados 

otros indicadores económicos importantes, coro la inflación y la tasa de em- -

pleo. Finalrrente, se acordó que ingresarlan a la CEE, acoplándose paulatina

nente a la CCmmidad, y se dio un plazo de 10 años para su total integraci6n. 

Didv plazo vence en 1992. 

A un año de que se cumpla el plazo, todavía existen m.urerosos conflictos inte.!, 

nos entre sus paf.ses miembros, principalaente en temas como: subsidios a 1a -

agricultura, emigración y mvi1idad laboral de los miembros de la Comunidad, 

as! cono un problezre canplejo de integración financiera, pues se pretende - -

crear una sola m:meda regida por un solo banco central a lo largo de toda la -

Comunidad. 

Estos problemas reSUltan diflciles de resoiver dadas las grandes diferencias -

de peso pol1tico que posee cada pa!s dentro de la Comunidad, que se da en fun-
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ción dirCC"ta de la fuerza de la economía de cada país. De este modo, Alemmia 

es sin dUda el líder, mientras que países ¡x:>brenente industriales cuya fuerza 

económica radica en la agricultura, COlrD Grecia y Portugal, ocupan los Ú1tiros. 

si ti os en cuanto a peso pol{ tico se refiere. 

una vez revisado todo este panoram..'l, resul.ta indispensable definir la situa- -

ción actual de México frente a la CEE. Esta respuesta se dio el 26 de Abril -

pasado. En l.AlxembUrgo, con la firma del acuerdo que mantiene a México com:J -

"Nación mls favorecida".8 

El dOCUJTl?nto está constituido por 45 artículos y 6 capítulos, en los que se -

abarcan todas y cada uno de los sectores productivos, conteniendo 3 puntos - -

principales• 

l. Pronnci6n de la CEE hacia México y viceversa. 

2. Mejoramiento de los servicios financieros. 

J. Mayor canalizac16n de financiamientos hacia el aparato productivo. 

En resUJ?En, se observa que la CEE cada día se vuelve más proteccionista en la 

búsqueda de beneficios para sus países miembros. .Ante esta situación México -

está bUscando espacios que le permitan un trato preferencial dentro de la COI!!!. 

nidad que el que ésta da a otros países. F.s por todo esto que nuestro pa{s, -

conscientg de esta situación, está buscando un acercamiento con los Estados --



Unidos y canadá con la finalidad de hacerle frente a esta tendencia mundial h.a 

cia la globalización de la econan!a y la formación de bloques. 

l.b.111. GM'I' 

El GATI', por sus siglas en inglés 11Gerencia1 ~nt of Tariffs and Trade 11
, -

es el J\cuerdo General de ConErcio y Aranceles, un organismo int~macional del 

que fornen parte 107 países y cuyo objetivo principal es reducir gradualmente 

los aranceles entre sus miembros. 

sus reuniones son mejor conocidas CODD 11rondas 11 1 la últina de ellas se realizó 

en Diciembre de.1990, teniendo coaD sede a Uruguay, y se caracterizó por el -

fracaso de las negociaciones entre los Estados unidos y la CEE respecto a los 

subsidios tan grandes que otorgan los países miembros de la CEE a la ganadería 

y la agricultura.9 

En re~n, la CEE no quiere debilitar a sus pa{ses miembros bajando subsidios,1 

pues algunos paises COll'D Francia e Italia han amnazado con salir de la Comun.1 

dad si no se les a~, y los planes de la CEE sen de expansión, no de pérd.! 

da de miembros. 

Inclusive los paises escandinavos han mantenido pláticas para W1 posible ingrg 

so, y no serla raro ver a pa{ses de Europa del este ingresando en un futuro -
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cercano a la COmunidad .10 

coroo consecuencia directa de todo esto, mientras se profundizan las diferen- -

cias entre los miembroS del GATr y se abren las fisuras en cuanto a pal{ tica:s 

y resoluciones, los países del nrundo tienden a tratar de crear sus propias re

giones de influencia económica, para que de esta manera puedan en cierta medi

da protegerse del descontento y descontrol por el que atraviesa el GATr en es

tos momentos. 

Hay c¡Ue resaltar la creciente pérdida de competitividad de los países indus- -

trializados frente a algunas ramas industriales de determinados países en vías 

de desarrollo. Esta pérdida se agudiza en sectores tales corro textiles, calZ-ª. 

do, intensivos en ne.no de obra no calificada, en relaci6n con 1a cual los paí

ses en desarrollo gozan de una ventaja comparativa por su abundancia y bajo -

costo. 

Dicho proceso de pérdida de competitividad ha seguido en otras ramas, con pro

ductos que requieran, además de la neno de obra intensiva, cierto nivel tecno-

16gico. Por Últi1ro, los ·nuevos procesos tecnológicos de los países rás indus

trializados, les han permitido iniciar la recuperaci6n de la competitividad -

perdida en algunas ranas con altos niveles de empleo; pero, mientras lo logran, 

han decidido protegerlas. 
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En respuesta a todo lo antes expuesto, el GATI' ha jugado un papel lllly i~rta!l 

te, pues mientras que en sus sucesivas rondas ha ido reduciendo sustancialrren

te la protección arancelaria, de forma paralela ha ido ataEntando la cantidad 

y variedad de las barreras no arancelarias, 11 BNA11
, cano son: 

l. Derechos de ~sación. 

2. Restricciones "voltmtarias". 

J. Derechos Antidumping. 

4. Acuerdos ?referenciales. 

5. Cupones de llllJOrtación. 

6. subvenciones Directas. 

7. Pol1ticas de ayuda Industrial y H>netaria. 

un grupo de expertos del GATI' 119Q'Ó a enUllErar más de 800 diferentes barreras 

de este tipo. 

Durante 1988, el ia de junio para ser precisos, el presidente norceamericano -

Reagan firnó un tratado hist6rico del libre COllE!rcio con Canadá, efectivo a -

partir del !• de Enero de 1989.11 La creciente pérdida de competitividad in-

dustrial hizo ver al gobierno norteai?Ericano que, para hacer frente a la con

fort'l1!!1ción de bloques en Europa y Asia, era indispensable tmir esfuerzos con -
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otras naciones vecinas. Cabe recordar que en Canadá y Estados Unidos se con-

centra la mitad de la producción de bienes y servicios del mundo capitalista. 

12 

A dos años de la entrada en vigor del tratado, la balanza comercial canadiense 

cayó en 16% y en Canadá se han perdido más de 73,000 empleos.13 

Aunque el primer ministro canadiense enfatiza que la crisis de su pas{s nada -

tiene que ver con el tratado, y asegura que es tma mera coincidencia histórica, 

Mulroney culpa de esta situación a dos factores esenciales: las altas tasas de 

interés, que han impedido una adecuada reinversión industrial, y la sobreval~ 

ción del dólar canadiense, que ha encarecido de manera significativa las expo.r. 

tac:iones.14 Una vez finnado dicho acuerdo, se caTEnzó a pensar en que tan via

ble sería un acuerdo tri lateral, aunque el presidente Bush ha afirmado su in-

tensión de llevar a cabo el proyecto "Iniciativa de Las AzÉricas", creando Wl 

mercado conún desda Alasl:a hasta Chile.IS 

El siguiente cuadro muestra la razón ix>r la cual este tnbajo centra su aten-

ción en las economlas mexicana y norteamericana, pues se puede apreciar en él 

que el canercio !4xico-Canadá es insignificante. 
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COHERCIO %RILA.TER.AL USIO Ht:llCO, ESTAl>OS UHIOOS, CAHADA 

ft$l . 

#-:-~ 
fl'J~Jl -~~ f;V.~f,lLCV;.;f.11·· 
11_'1"1.=_g ~ -~-.:= 

No se pone en duda que en un futuro esta cifra se pueda incrementar, pero por 

el m:r.ento y para efectos de eSte estudio la PJnderación en importancia y aná-

lisis que recibe ~dá es mínima. 

La integración comercial de nuestro pals con las naciones latinoarericanas -

presenta un aq'.)lio mrco de opc:iones. En las lineas que continúan trataren:>s 

de presentar estas opciones, los avances que se han dado en algunas de ellas, 

y también las limitaciones que presenta este CXS1'lejo proceso. 

Antes tenemos que decir que Méx1CX1 puede tener relaciones canerciales, y de hg 

cho las tiene, con todos y cada uno de los grandes bloques comerciales sin ne

cesidad de renunciar a atgllno de ellos. No nos encorltramos ante relaciones c.Q. 
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merciales excluyentes sino conplemantarias. Ia alternativa no es concentrarse 

en un sólo nercado, pero es obvio que tenemos caro vecino al que tc:davía es el 

rrercado mis grande del mmdo, y que si se ve o:::rrplenentado con Canadá, adcJui:e

re características más relevantes. Por lo tanto deberros de ubicar en un marco 

realista a la integración canercial con la región latinoanericana. 

Nos pxlerros preguntar entonces sobre las relaciones que a ~co le conviene 

impulsar con A.L., dado que no es ésta la única región en la que puede y debe 

participar. Puede decirse entonces que un acuerdo de libre o::::rrercio de bienes 

con Estados Unidos (en el que se redujeran los aranceles para las exportacio

nes nexicanas rnís dinámicas y significativas, en el que desap:irecieran buena -

p;1rte de las barreras no arancelarias basadas en regulaciones excesivas, en el 

que se resolvieran las disputas justarrente, etcétera) antes que impedir que -

México fortaleciera la integración latinoamericana, la favorecería. F.sto es -

así porque las tendencias en el munclc de hoy a conformrr bloques productivos y 

carerciales, seráncEterminantes para cualquier país que aspire a ser un fuerte 

exportador .16 

EBta realidad está dada por la nueva participación que tienen los agentes eco

nómicos en las decisiones de inversión. El retorno al liberalisrro econánico -

pone en manos del empresariado privado el desarrollo de un proyecto tan izrpor

tante COllD es la integración. 
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l.d.a.Ia hlta de ~6n. 

Tratarenos de explicar ahora por qué no se ha dado la integraclón. Básicairen

te se pueden enumerar cuatro causas. En pr:Urer lugar, hay que decir que nues

tras econanías han observado un carp:irtamiento bastante similar, por lo rreoos, 

aquellas que alcanzaron un desarrollo relativo. EBtas econanías pasaron (Xlr -

un proceso de industrialización basado en la sustitución de :i.n'portaciones por 

etapas y =n los miSITDS defectos: proteccionis!D, otorgamiento de subsidios en 

gran escala, escasa integración prcducti va y, predaninio de enpresas trasnaci2 

na.les en las ramas industriales mis dinámicas. 

Estas econanías sustitutivas que CXJl'lfome trascurría el tienpo se adentraban -

en grandes problemas (sustitución de bienes intermadios y muy pocos bienes de 

capital) terminaron por producir los misrros artículos. Estos productos eran -

sunamente parecidos y se producían CXX1 técnicas similares. El obstáculo para 

la integración era inminente: no había posibilidades reales de ocrnplementación 

productiva y carercial. 

En segundo lugar, la crisis de deuda que se originó en los c;xt>enta presentó -

otro obstáculo a la integración. Desde que México quedara en virtual norato-

ria de pagos en agosto de 1982 y OJn reservas internacionales iguales a cero, 

se desencadenó en toda la región tma crisis que penlura aún. Esta crisis pro

vocó que so aplicaran, independienterrente del tipo de gobierno que se tenía en 
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los distintos países, políticas de ajuste vigiladas de cerca por el Fardo !bn~ 

tario Interna.cional. El esquema de las políticas de ajuste era muy similar: -

mediante la reducción del gasto públioo (en especial el destina.do a la inver

sión) y por otra parte la modificación del tipo de cambio, se pretend.Ía una -

contracción econáni.ca ~ desalentara las imp:>rtaciones para, de esa nanera, · -

llegar a un superávit canercial que pudiera cubrir el servicio de la deuda ex

terna.17 

Al disminuir los nDntos i.np:>rtados se in"pactó el ccmercio interregional pues

to que los países no contaban con recursos para canprar en el exterior. Obvi,!_ 

rrcnte el resultado fue una disminución en los flujos de intercambio de nues- -

tras econanías. cabe ne.ncionar aquí que mientras no haya una núnima. recupera

ción del crecimiento eccaánico C que dista porcpe muchos países aún no inician -

el ajuste} las posibilidades de integración seguirán ccntadas. 

QJ tercer lugar, la integración se ha visto bloqueada por los regínenes p:>líti 

ces de la región. Descaltando el auge dem:cratizador de los ochenta, tenem:>s 

una fluctuación entre el fXJpulisrro y el militarisrro. El populismo tiene caro 

característica principal el que no se asuman los procesos ecx:>nánicos seriarren

te, pues se le da la vuelta a los conflictos. Eh cuanto a las dictaduras mil.!. 

tares, uno de los rasgos que sobresalen en su terror a salir a exponerse en un 

prcx:eso de este tipo: 1t1JeStran un terror de que las sociedades se contagien de 

lo que se vive en otras partes. 
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En cuarto lugar, encontrarros el desenpeño de una de las instituciones que te

nía por objeto precisamente la integración. cuando se transforma la Al.ale - -

(Asociación latinoamericana de Libre o:m.rcio) en Aladi (Asociación latinoame

ricana de Integración) en 1980, se adopta caro irecanisiro principal para ello -

el descuento arancelario. Este rrecanism:>, sin mba.rgo, se ha convertido en un 

obstáculo mayor: resulta que ruchos países han fijado aranceles elevadÍsi.rros -

pa.ra protegerse aun y cuando haya descuentos arancelarios. 

A todo esto hay que añadir que los países mieirbros de la Aladi no han querido 

inoorporar prcductos al sistelra de preferencias arancelarias para que o:rrpitan 

con lo que se produce internanente. ras preferencias son limitadas porque no 

se ha podido llegar a un consenso en términos del nivel arancelario en el pla

no mu1 tilateral y se ll'Biltienen excepcia>es unilaterales. los países latin~ 

ricanos, en su mayoría se cxxrp:>rtan o::JTD si los guiara un proteccionisrro fren 
te a los países de similar desarrollo, y por eso, las concesiones dadas entre 

sí han sido las más fáciles, las que no provocan ningún conflicto. E.s decir, 

se otorgaron concesiones que no significaron ~tencia dentrc de la zona.ta 

l.d.b.Loa Avances can la ~. 

El camino que ha seguido la integración ha sido lento pero han habido avances 

significativos. En realidad, r¡o fue sino hasta la constitución del Hecanimo 

Permanente de Consulta y Concertación Política (mejor conocido, primero, caro 
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Grupo de los Ocho, y después ccxro Grupo de RíoJ, reunido por pri.nera vez en - -

Acapulco, Mix.ico, en 1987, que se ha anpezado a inpulsar con fuerza la integr~ 

ción de nuestros países. 

Ios objetivos de la integración parecen estar más cerca ahora, no sólo porque 

se percibe otra actitud de los gobiernos, sino tarrbién, porque han dado inicio 

ciertos proyectos. No es por casu.a.lidad que aún con la carga de la crisis ec.Q 

nánica se tengan a la vista avances significativos en éste y lo.s otros esque-

mas subregialales de integración, caro son el Mercado C.omÚn Centroarrericano, -

el Grupo Andino y el caricom. IDs docu!Tcntos lo prueban: la carta de o.rito -

( 1983), la declaración de Esquipulas I C 1986) , 13 declaración de Esquipulas II 

( 1987), y el c:anpraniso de J\capulco para la Paz, el Desarrollo y la Demx:racia 

(1987). 

Recientemente ( 17 de julio de 1991), en el seno de la Primera CUmbre Iberoame

ricana celebrada en Guadalajara, Jalisco, el Grupo de los Tres (México, Colan

bia y Venezuela) suscribió un tran:lrándum de entendimiento que sienta las bases 

para un acuerdo trilateral de libre carercio a {l'lrtir del prim?ro de enero de 

1992. El acuerdo tiene caro objetivos: intensificar las relaciones econánicas 

y canerciales entre las naciones signatarias, par rredio de la facilitación a -

las inversiones entre los enpresarias y la eliminación de restricciones que -

afecten las inp:>rtaciooes originarias de cada uno de ellos. También tiene co

llD objetiYO estimular la expansión y diversificación del comercio entre z.éxi--
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co, Colanbia y Venezuela y rrejorar el acceso de sus productos a las corrientes 

del rrercado mundial. l!J 

Igualrrente, el pasado 7 de agosto, el ministro chileno de Hacienda, Alejandro 

Foxley, y el secretario nexicano de Canercio, Jaine Serra, anunciaron que el -

Ac:Uerdo de Libre Cooercio entre M!xico y Otile será suscrito antes de que ter

mine el año. Awlque no precisaron detalles, un canunicado de prensa de ambas 

delegaciones destacó que los aspectos técnicos del Af.C, incluídos el prograna 

de desgravación, la c:x::JnfOSición de la lista de excepciones y las reglas opera

tivas, están resueltos. 

De la misma wanera, el 11 de enero de 1991 los gobiernos de ClJsta Rica, El 5a.! 

vador, Guaterrala, Honduras, Nicaragua. y México, signaron un l\cuerdo General de 

Cooperación en el cual acuerdan fortalecer y arrpliar la cooperación en los ám

bitos político, ea::inán.ioo, técnico-científico, educativo-cultural y otros, con 

el objetivo de caiplemntar los programas multilaterales y bilaterales que - -

existen a la fecha. 

l.d.c.Para - mia :rutegradái. 

Todos estos datos hablan de una real integración carercial de México con la -

región. 

Ia .recuperación de la eccnanía sigue siendo un dato no generalizable, y nás --
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bien se circunscribe a ciertos paÍses. Tanto en Venezuela calD en ~xico, los 

indicadores enpiezan a registrar avanc:es, pero las tendencias no son del teda 

claras aún. En otros paÍses corro Brasil y Argentina, se están ensayando ajus:

tes y nuevas políticas que todavía no se puede juzgar con objetividad hasta. -

donde llegarán. Y en otros caro Perú. y Panamá, los indicadores son patéticos. 

Con todo, y dando por descontado que los gobiernos harán en su economía lo mí

nirrll par readecuarlas y ajustarlas, el fin de la crisis pudiera estar relativ1!_ 

zoonte cerca. nt todo caso estamos hablando de un proceso nruy lento. 

El camino deseable es originar proyectos de coinversión productiva entre dive.r. 

sos países del subcontinente que tuvieran a Míxico cano su plataforma de e.xpo,!_ 

tación hacia Estados Unidos y canadá. Ejemplo de esto es el loe;¡ ro de algunos 

proyectos específicos con Venezuela y COlanbia. IDs productos de ese esfuerzo 

pueden tener CXll<> destino un mercado externo al norte (aunque no sólo allí). 

El ofrecer en gran escala productos de la región, resultado de inversiones con. 

juntas, puede convertirse en el estímulo m:ís grande para la integración.20 

Si bien se producían artículos muy ¡:arecidos en las. décadas del sesenta y se-

tenta, en la actualidad, con las transfonraciones profundas que ha sufrido el 

patrón de aC\mllación de capital, la articulación puede ser nuy factible. En 

efecto, Brasil ha desarrollado .irrportantes avances en lo que se refiere a ser

vicios de informática, l\rc;¡entina ha vivido una desindtstrialización que p<.>ade -

hacer que se especialice en la producción de bienes ac;¡ropecuarios; así caro -
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tant>ién son evidentes sus avances en petro:¡uímica, o Colar.bia que la crisis no 

le pegó tan duro y puede tener un rrejor punto de partida para una recupuación 

que apunte al proceso de integración. 

Ya lo señala un infome del Se1a (Interdependencia a:imercial e Integración en 

Mérica Latina y el Caribe). Habrá una total desgravación del comercio inter

regional entre 1995 y 1996 en la región. El inforrre del Sela se basa en el -

dinamisrro de los procesos de integración y la extensión de la cooperación a -

otras áreas o:m:J los sczvicios, inversicnes, infraestructura y recursos natur'ª 

les. La interrogante del scla es, hasta que punto la red de ocnpranisos y rre

caniSITDS de! apertura recípnra increrrentará la interde~ oarercial en -

la región. 

La Aladi juega un pa¡;:el inportante en este proceso integrador. En efecto, si 

se concertan ni veles arancelarios reales: ya no establecer descuentos sino - -

aranceles tope, aranceles máxi.rros y políticas ten:lientes hacia su descenso. 

Con aranceles bajes entre nuestros países se estaría creando ¡:aulatinarrente -

una zona de libre carercio. Si éste fuera el caso, operaría una especializa

ción en las econanías basada en vent.ajas carpuativas, y la integración esta

ría más cercana. Serían !ILlchos los requisitos que tienen que cumplirse. 21 

Han surgido propuestas. Por ejeirpl.o, la del Instituto para la Integración de 
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l\mérica tatina del BID. Tres son sus prop.lestas: 1 )deben estructurarse, orga

nizarse y praroversa las relaciones prrciales destinadas a expandir el ccne.r

cio y generar el aayor o:rrercio y generar mayor convergencia, a::roo es el caso 

de los acuerdos que involucran a Argentina, Brasil y Uruguay. Esto implicaría 

asimilar las asimetrías úrpul.sando la canpetitivídad .canercial a corto plazo -

en los países y áreas cxn vent.ajas carparativas, 2) continuar cx:m las negocia

ciones en loe rrecanisrros 111Jltilaterales para rrantener la o::lhesión interna y -

servir c:aro punto de apoyo para wia convergencia a largo plazo y, Jlprarover -

acciones de cooperación horizootal o establecer csquenas preferenciales en - -

áreas con nuyorcs efectos positiV06 a corto plazo.22 



2.3 

1.1.l'Jatldio y llamo de la Situación l\ctual. de la l!conmda Norteaoeticana. 

A efecto de entender lo que ha llevado a los Estados Unidos a la mesa de nego

ciaciones, ea necesariO estudiar las características principales de su econo-

m{a, comparando las actuales con cifras del fin de la Segunda Guerra Mmdial, 

que es cuando alcanza su máxiro poderío econ6mico. 

1.1.a.ll<ld>c& y Datos. 

En 1991 Estados unidos ya no es un pa!s acreedor (caracter!stlca de los impe

rios), tampoco tiene el 5(1¡1; del PIB mundial que ten!a en 1945; ahora posee un 

nada despreciable 25% es decir, la mitad que hace 46 años.23 

En lugar de acreedor es deudor, su productividad ha bajado, por lo que su caP!!, 

cidad ~titiva se ha visto roonnada, y su lugar ccm::> rotor industrial mun- -

dial ha sido ocupado por JapÓn y Alemania. social.Jrente el pa!s está polariza

do, la distribución del ingreso se ha deteriorado, concentrándose en los nive

les privilegiados. Sin el'lbargo, globalnente sigue siendo en términos de segu

ridad· '.'el pa!s determinante de la pol! tlca occidental, debido al. considerable 

superávit en sus activos amementistas".24 

1.1.b.La crtaia Blncllrla. 
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El cuadro que se m.iestra en seguida. puede ejemplificar de forma clara caro la 

aguda y prolongada crisis bancaria norteairericana y la agresiva ~tencia i!l 

ternacional han propiciado que en tan sólo 5 años Japón, de encontrarse en te.r 
cer lu:.Jar, haya llegado· al prizre:ro, desplazando el liderazgo a los Estados Uni 

-dos, ~e rrentuvo la supremacía durante mis de 40 años. 

El cuadro siguiente ruestra lo anteriormente dicho. Iel lado izquierdo se ob

SP.rva el porcentaje de participación del pa{s o grupo de pa{ses, y del derecho 

el ingreso bancario por pa{s o grupo de pa{ses expresado en miles de millones 

de dólares (billones de dólares, de acuerdo con la anotación nortecurericana). 

LQUIEH POSEE LA HAIOR PARTlCJPACJOH 
ACCIONARIA. DE: LOS 8AHCOS DCL HUND07 

Desde el principio de 1990, los bancos norteal'Ericanos entraron P.n una delica

da recesi6n, producto principalmente de descuentos y auirentos en la cuenta de 
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préstaroos incobrables. El precio de las principales acciones bancarias cayó -

dramáticamente durante 1990, y se espera que 1991 sea aún peor. 

"La crisis del Golfo Pérsico vino a enpeorar la situación al perderse la con

fianza del plbli=", dice un prestigiado analista de Salaron Brothers.25 

ai resumen, la dura carpetencia internacional durante la ú1 tima década ha des

plazado a la banca norteairericana caro líder Jlll.ll'rlial en el sector, abriendo P.!!. 

so a un nuevo acreedor internacional, el JapÓn. 

Durante los cx:henta, los países asiáti=s aparte de Jap6n aipezaron a consti

tuirse en nayores <XJ11Jetidores de los Estados Unidos en este renglón, =n la -

canplacencia de éste ÚltinD ante el traslado de recursos de la industria nor-

teamericana hacia otros sectores de la actividad eoonánica. 

Si Estados Unidos no noilfica sus patrones de ca1idad de producción, costos, -

innovaciones, investigaciál científica y tecnológica, erosionará su caip>titi

vidad carercial y afectará.runivel de vida de par si ya deteriorado. 

A partir de 1988 y hasta la fecha, Jap6n ya sobrepasó a EstaOOs Unidos en los 

nen tos de inversión en el canp:> de la investigación y el desarrollo. 
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Otro factor determinante de la produ::tividad y el desarrollo que ha sufrido -

tropiezos en los Estados Unidos, es la deteriorada. calidad de la mano de obra 

norterurcricana. 

A continuación se muestra un cuadro canparativo de gasto en la educación bási

ca de un grup::» de países desarrollados, en donde se observa claramente el reZ;!_ 

go de la inversión norteamericana en su sistena educativo, situación que 11~ 

va ya muchos años. 

Ello hace que la fuerza de trabajo de un p;1ís, en vez de ser un activo arpres!!, 

rial o Wla riqueza de la nación, cx:rm sucede en una eoonanía fuerte, se cx:m- -

vierta en factor de retraso o un 11pasivo11
, caro sucede en las econanías débi

les. 
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~sde el punto de vista macroeconómico, el bajo crecimiento de la econonía no!: 

tearnericana muestra agotamiento. La recesión se asocia a un problema estruct.!!. 

ral: ahorros bajos, pérdida de dinámica inversora, disminuci6n en las ganan- -

ciaa corporativas, pérdida de fuerza de las exportaciones, crecimiento de la -

deuda externa e interna, contracción de la oferta de crédito bancario, todo lo 

cual trae corro consecuencia una pesada carga para las nuevas generaciones. 26 

Herrninio Blanco, subsecretario de comercio de México, comenta acerca de los -

problemas por los que atraviesan los Estados Unidos, y sugiere: 11 una salida -

viable sería que los Estados unidos buscara alianzas correrciales, a fin de con 
tra rrestar la fuerza y el poderío de los bloques econ6micos emergentes en el -

mundo entero11 .27 Pues, en otras palabras, con el fortalecimiento de Europa y 

el posible Mercado ca.ún Asiático los Estados Unidos no podrán competir. 

En el cuadro que se muestra en seguida se da de manera muy concreta y precisa 

un análisis de la econanla norteamericana di vid ida en tres grupos de acuerdo -

con su relación con el sector externo. En el cuadro se observa en que si tua

ción se enC'Uentra actualmente cada grupo de la economía norteanericana, revi-

sando la oferta d~ eq:ileos y el salario. 

La col\ll'11la 11 A11 se refiere al sector de exportación, esto es: aeroespacial, qui 

mico, farrnaceútico, de coriputo, de equipo electrónico, instrumental, maderero, 

consUltoría de servicios financieros, alta educación, canunicaciones interna--
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cionales y cine. Aqu{ vemos que !a oferta de empleos se mantiene estable. 

Sin embargo, los sueldos si han subido en relación con 1979, COlOO poderoos apr~ 

ciar en la gráfica inferior. 

A B e 

ta columna "B" ccxtt>rende a las industrias que sufren directairente la competen

cia de las ill'pOrtaciones, y 'abarca productos tales COftD autaaDviles, c:enEnto, 

naquinaria industrial, zapatos, acero, aluminio, llantas, juguetes y joyerla. 

Este ha sido el sector más castigacl"o en la Última dkada, cayendo dramáticamen 

te su oferta de eq>leos y de salarios. 
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Finalmente, la columna "C" COfl"{>rende al sector danéstico, con productos y ser

vicios tales cano: concreto, int;>resión, procesamiento de alinentos, publicidad, 

hules, plásticos, construcción, salud, educación. En él se et.serva un notable 

aumento en la oferta de enpleo, y sin embargo, los salarios han caído mucho. 

En síntesis, con base en lo observado poclenos decir que los EBtados Unidas ya 

no son ni la mitad de lo que fueron en 1945. Revisando tocio el material se -

puede apreciar que dicho país está perdiendo carpetitividad internacional rápi 

dament~. I.a única solución que tiene es tratar de buscar ventajas c:arp>rati

vas que le brinden países cano México, para de esta forna poder mantenerse 

en un plano de pr.iner nivel dentro del panorama internacional. 
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1.2.Ia Bvolui:ilin B::IJDlímca de Hfudco ..,.. Visilin Gld&l. 

En el presente trabajo tratarE!m)s de presentar un seguimiento del desarrollo .

econánico de México desde la década del 40 hasta 1986. 

Ia. evolución de la econanía Mexicana presenta cuatro grandes partes que se di

ferencían particularrrente entre sí por la canbinación que se da entre las va-

riables rracroeconánicas: 

De 1940 a 1956 =ecimiento con inflación. 

De 1957 a 1970 =ecimiento cxm estabilidad y desempleo. 

De 1971 a 1981 =ecimiento cxm inflación y desempleo. 

De 1982 a 1986 decaimiento cxm inflación y desempleo. 

1.2 .... PrbEr R!rlodo (1940-1956). 

En el prirrer período destacó un crecimiento del producto seguido por un incre

rrento inflacionario que era considerable en carq:aración con las inflaciones de 

ese tienp::>. Ese incremmto del prcducto fue nayor que el rit:m:J de crecimiento 

de la población. 

Por otra parte, los salarios crecían casi en correspondencia a los precios y -

la producción industrial se canportó de manera rezagada en canparación con la 
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econanía en su conjunto. 

Este carportamiento econánico fue así en cierta manera, p:::>r la trayectoria que 

registraron las inversicnes y el ahorro. En efecto, la iniciativa del sector 

público para encausar el desarrollo económico, contribuyó fumamentalmente a -

la formación de capital fijo bruto (<¡IE en el año de 1940 fue del 30 por cien

to) • Durante los prineros años de la década, la inversión p..íblica excedÍa del 

50 por ciento del total. 

Por otra parte, por las políticas aplicadas para alentar la iniciativa del seQ 

tor privado. Algunas de ellas, reflejan la resp.>e.Sta nonml latinoamericana -

de entonces, a las posibilidades de industrialización. 

~= tuvo mucha senejanza con los países del sur en el renglón de lá políti

ca carercial. su rercadcl interno estuvo altam:mte protegido, caro consccuen-

cia del OCJ1llrC'lliso adquirido por el gobierno rrexicano respecto a lo industria

lización a partir de los afias de cárdenas ( 1934-1940) , y particulannante dura.!J. 

te las presidencias de Manuel Avila camacho (1940-1946), Miguel Alemán -

(1946-1952) y Adolfo Ruíz COrtines (1952-1958). Dos son las polÍticas princi

pales que se esrplearon para aislar al productor nacional de la c:arpetencia ex

tranjera. Eh los prirreros años se acOOió a la protección arancelaria en pro

porciones considerables para impulsar a los inversionistas nacionales a ini- -

ciar empresas que sustituyeran a las .irnportaciones, durante la quinta década -
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se consideró que la elevada tarifa arancelaria era Wl corolario lógico de la -

rreta de industrialización ampliarrente difundida. La política de la administr!!; 

ción de Avila cama.cho fue ofrecer protección a casi todas las industrias nue

vas que aparecieran en lÍ'éx.ico dl.ilante los primeros años de la guerra. Miguel 

Alemán, aún mis detenn.inado que su antecesor a legrar la rret.a de industriali~ 

ción, continuó aplicando una protección arancelaria para alentar las inversio

nes del sector privado. Durante la quinta década los aranceles naninales para 

la importación de materias primas se nantuvieron bajos, en tanto que las cuo-

tas para los productos terminados con frecuencia excedían el 100 por ciento.28 

Para fines de la década de los sesentas se había desarrollado un canplicado -

sistema de licencias para la importación y este ccatrol directo sobre las mis

rras constituía la princip:il forma de protección. 

Fsas políticas ccxrercialcs que garantizaban al empresario rrexicano un mercado 

interno protegido, se c:anplementaban con otros estímulos a la inversión. En -

los prirreros años del período se dieron concesiones fiscales .i.n¡x>rtantes. Por 

ejemplo, a partir de 1941 se otorgaron excensiones al pago de impuestos princ.i 

pales. 

1.2.b.Begundo RldoSo (1!157-1970) 

De 1957 a 1970, la etapa de crecimiento con estabilidad y desenpleo, cobró -
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auge la estrategia del desarrollo estabilizador. Dicha estrategia consistía -

en: 1 )impuestos reducidas al capital: 2)precios y tarifas subsidiadas (los pr§. 

cios de los bienes y sezvicios producidos por las enpreaas estatales en gene

ral, eran inferiores a sus cx:>stos, con el fin de alentar al capital; 3)deuda -

externa creciente. o:roo los ingresos por .impuestos y los ingresos que palrían 

generar las empresas estatales resultaban insuficientes para financiar el gas

to público, en particular las graneles inversiones de infraestructura reqmri-

das por el capital para invertir, fue necesario acudir al extranjero para ob~ 

ner los recursos que el estado decidió no cobrar a diversos grupos de nexica

nosi 4)salarios controlados. El estado se responsabilizó de nantener el nivel 

real de los salarios dentro de rrárgenes estrechos. 

Por todo lo anterior, el estado se colocaba en posición de proveer todo, los -

aipresarios debían ganar e invertir de nuevo. Eh ese sentido, loo demás sec

tores recibirían los beneficios que tal acuerdo derramaría. Pero sólo pasó lo 

primero y lo segundo. El estado proveyó, la enpresa ganó, pero no invirtió y 

por tanto no se dio el beneficio esperado.29 

F\te en esa fase del desarrollo estabilizador cuando se consolidó la estrategia 

de crecimiento sin desarrollo, sin beneficio social, que proyectaba los ini- -

cios de la crisis de 1982. 

1.2.c.Tercer R!riodo (1971-1!1111). 
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El crecimiento con inflación y desentJleo que c:atprende el perícxJo de los años 

197 t -1981 , se caracterizó {X>rque en esta etapa los precios tuvieron un alza -

consecuente con el flujo de recursos externos, resultado de las importaciones. 

nunbién se registraba un debilitamiento de las inversiones privadas. 

La. década de los azios setenta cosechó la siembra del desarrollo estabilizador 

p:>rque se tuvo que hacer frente a los efectos aClDlllll.ados del desempleo origilli! 

do por la industrialización a toda costa y a las deformaciones que trajo oons.!, 

go. 

la principal, fue que se requirió llil excesiva protección, dc:n:le las plantas -

productivas crecieron en una probeta nacional iWnea: altas utilidades y fron

teras cerradas a la CCIT{'Ctencia, por rígida, la estrategia falló, Ias utili~ 

des obtenidas en este período no fueran reinvertidas sino que se destinaron al 

consum::J sWltuario, deprimiendo la capacidad de inversión y de crecimiento aut.Q 

sostenido con recursos propios. 

O::? ahí la necesidad de atraer inversionistas extranjeros y también de acrecen

tar la dei.d:t pública. A consecuencia de esto, el gobierno canenzó a lx:INJear -

dinero para estimular al inversionista rrexicaoo pero ya no era tan sólo la re

nuncia cároda del empresario para invertir sino que había una barrera rea.! a -

la inversión: las plantas industriales establecidas no se RIJdernizaron confor

rre el avance de las innovaciones tccnolÓ:J'icas, quedando rezagadas en cuanto a 
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prcrluctividad y canpz.!titividad. Igual..natte, la evolución del n-ercado represe!! 

taba otro obstáculo a la inversión (Xlrque las tecnologías adquiridas en los -

años cincuenta o antes (concebidas para mercados nayores que el mexicano), en 

los afias sesenta tenían evoluciones in{:lresionantes OCl(OC) exigencia de la rrasif! 

cación de los rrercados de los países industriales .JO 

El mercado no registró esa misrra. trayectoria cxno consecuencia de la concentr!! 

ción del ingreso y la riqueza favorable a centros urbanos para los cuales ope

raban la industria, enfccándose a los estratos de ma.yor potencia econánica. -

Entonces al considerar sus nuevas inversiones en los afies setenta, el mpresa

rio percibió la estrechez del mercado nacional frente a las nuevas tecnologías 

de nasas y decidió no arriesgar. 

El debilitamiento de la inversión privada hacia la primer" parte de la década 

previa, llevó al país a poner entredicho el crecimiento econán.ico de manera -

dramática. 

ras razones estructurales que explican el agotamiento de la fase estabilizado

ra condujeron, en 1970, a una coyuntura que planteaba al réginen entrante - -

(Echeverría), ln necesidad de canpa.tibilizar su línea econánica estratégica -

con una política de corto plazo que no pod.Ía soslayar dos desequilibrios cen

trales: el de precios y el de balanza de pagos. 
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En el rubro de la política roonetaria se actuó de la siguiente Dk'lnera. Tcm5 un 

carácter rigurosazoonte antiinflacionario y con un triple propSsito: contrarre.§. 

lar la excesiva liquidez del sistcna financiero privado¡ utilizar recursos in

ternos adicionales para reducir el ritmo de endeudamiento externo y, canalizar 

proporciones nayores de los fondos captados por el sistema bancario, a las ac

tividades prioritarias en el camp> de la vivienda de interés social, el desa-

rrollo agropxuario y el ingreso de divisas. El núcleo de la política m:xieta

ria se orientó a re~sar las condiciones coyunturales de estabilidad de -

precios y cambiaría [X>r la vía de frenar el ritnn de la actividad econánica y, 

sólo de manera marginal, casi simbólica, atendió la prcm:x:ión de actividades -

que el proyecto estratégico dcnaninaba "socialmente prioritarias". Por otra -

parte, la p:ilítica fiscal fue coyuntural y estabilizadora en la medida en que 

pretendió 11esterilizar" algunos recursos canprimiendo aún mis el nivel de la -

deJ!l'lnda global .JI 

!.os resultados que arrojé la balanza canercial de la aplicación de la r;:olítica 

cconémica fue un congelamiento en el ritJna de expansión en el endeudamiento -

del sector p.íblico. 

1.2..d.Oluto ft!l:(ab (1!182-19116). 

L3 fase de decaimiento oon inflación y deserrpleo, que canpren::le el perícrlo - -

1982-1986, se caracteriza principalrrente por el surgimiento de la crisis. Co-
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mienza esta fase con la ruptura del rrercado financiero internacional en 1971 y 

termina en el morrento en que aparece la crisis. En el m:rtEnto en que flaqueó 

el precio del petróleo, decayeron los ingresos en dólares y reapareció el pro

blema real de origen la falta de inversiones productivas que había sido pro-

puesto. En ese tiempo el flujo de inversiones extranjeras continuaba aunque -

en mayor proporción caro deu:ia externa. Ia inflación, el desenpleo y en cons~ 

cuencia el desplome del ¡x:ider adquisitivo del peso y del salario real =bran -

grandes dinensiones. El indicador rrás importante que caracteriza este período 

es el desenpleo porque alcanzó una dinámica grave por su Iiegnitud y caracterí~ 

ticas cualitativas. 

!Ds precios al consumidor canenzaron a noverse en correspondencia al mayor cr~ 

cimiento de la producciái hasta 1981 pero después siguieron su carrera ind~.!1 

dientemente de la caída del PIB. 

caro se dijo, las causas externas de esa situación están asociadas a la caída 

en los precios del petrÓleo en el rrercado mundial, lo cual redujo de manera fm 

portante la cap:¡cidad financiera del estado para apoyar su política econánica. 

Afectó también, el desliz de los precios de casi tOOas las materias primas y 

el endurecimiento del proteccionisrro internacional. 

Igualrrente la deuda externa fue otro factor inportante: la deuda fue pasando -

de manos institucionales bancarias internacionales públicas, a bancos privados. 
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la consecuencia directa ele esto fue que a las tasas preferenciales cobradas -

por la banca internacional de fe.mento se carenzaron a aplicar las tasas ele '""!'. 

cado, notoriamente más altas, en plawe más cort:os y sujetas a condiciones fi:

nancieras crecientenente lucra ti vas. 

Por otra parte, las causas internas fueron el agotamiento ele la reserva en dó

lares y que la circunstancia 10COnánica cambiaba cai gran rapidez y profwldidad 

en tanto que los instnrnentos de la política econánica pe=anec!an sin nDVerse. 

Además, la banca privada y la mixta, efectuaron el proceso de expatriación de 

capitaies.32 

li)I ese per!cxlo de coyuntura los objetivos planeados de la política econánica -

consistían en1 1 )mejorar la tasa de crecimiento. eoonánico real1 2) incrementar 

significativamente las oportunidades de eJT¡>leo para la creciente fuerza labo

ral 1 J)faeitar el ahorro interno, reduciendo la necesidad de acudir al ahorro 

externo1 4)prcpiciar un carp:irtamiento no inflacionario del nivel de precios -

interno, que se aproximara al de los principales países OO'I los que México oo

nercia y, 5) restablecer un equilibrio dinámico de la balanza de pagos que f~ 

ra sostenible en el n'ediano plazo.33 



1. sáez Pérez, Miguel "Política de CClnercio Exterior e Industrialización", 

Instituto FOl!tecniex> Nacional, México, D.F. J>qosto de 1990. 

40 

2. Ola.eón, Mario "M!xioo Frente a atropa 1992" en carercio Exterior, BAN:Xl- -

MEXT, México, D.F. Volunen 39, Niín. 27 de julio de 1989, p.p. 565-581. 

3. Tsiang, s.c., "El Fb:Jnánioo de Tarloan", en catercio Exterior, BAtD:::f!EX'I', 

Méxiex>, D.F. Vollllll!l1 35 Nlin. 11 Novie!!d>re de 1965, p.p. 1057-1059. 

4. Beckerman, Martha, "Praooción de Exportaciones, Reflexiones sobre la Expe

riencia coreana", en a:rtercio Exterior, BAN:X:MEXT, México, D.F. VoltmEn 36 

NUm. 8 J>qosto de 1986, p.p. 717-721. 

S. Riener, manca, R?l.na, Peter Etc. Al. "'!be Rush to Rebuild Ew:ope", en Busi

ness Week Magazine, New York, N.Y. s. de narzo de 1990 p.p. 32-36. 

6. &'F. ''LastDays of Duty Free" por News>ieek Magazine with Bureau Report, New 

York, N.Y. 29 de octubre de 1990 p. 46 

7. Craig, Paul "Europe 1992: Free M:lrket ar Free Luch" en Business week Maga-



41 

zine, New York 4 de junio de 1990, p.p. 19-21. 

8. IA:Spez Espinosa, SOcarro, "Firna. del /\cuerdo M:trco con la CEE11
, en el Fi

nanciero, ~xico, D.F. 28 de abril de 1991 p. 4. 

9. Zagorin, J\dam, 11'Itle Ga.tt Bust", en Tirre Magazine New York, N. Y. 17 de di-

ciembre de 1990, p.p. 28-32. 

10. "Will the u.s. Bear the Brunto of the Break down at GATr 11 en Business ~k 

Magazine with Bureau Report, New York, N.Y. 24 de diciembre de 1990. 

11. Orohan, Madelaine, "Inching 'lbward a lt>rth Amarica Free M:lrket" en Business 

week Magazine, New York, N.Y. 25 de junio de 1990. 

12. sáez I'érez, Miguel OP. Cit. 

13.Estella, Eva, 11 Cae la Balanza OJBcial canadiense", en el Financiero llixico, 

D.F. 11 de abril de 1991, p. 18. 

14. S/F "Knit, One, Purl 'I\«J 11
, en Tirre Magazine cover SOtocy, New York, N.Y. -

25 de febrero de 1991, p.p. 14-18. 

15.Magnosson, Paul y Person, John, "'l\Irning the Hernisphere into a Free Trade -



42 

Blockº en Business hhek Magazine~ York, N.Y. 24 de diciembre de 1990, -

p.p. 16-22. 

16. calzada Falcón Femando 

calzada Falcón Fernando, "Tenas Ebonánicos", en El Nacional, mayo 6 de 1990. 

Cooercio Exterior, SUplemento, Vol. 41, Núm. 41, NÚm. 4, abril de 1991. 

"Balance Preliminar de la a:onanía de América ratina y el Caribe, 1990" -

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 

"Interdependencia CCmarcial e Integración en América Latina y el Caribe", 

5ela, 1991. 

"las Relaciones ~iales de Míxico con los p:iíses de l'irérica la.tina y -

el caribe" en, Foro N3cional de Consulta de las Relaciones Ccroerciales de 

~ico con el Mundo. Taro I, M3roria del senado. 

17. calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando, "Temas Económicos", en El Nacional, mayo 6 de - -

1990. 

Cmlercio Exterior, SUplemento, Vol. 41, NÚm. 4, abril de 1991. 

"Balance Preliminar de la F.concmía de Anérica latina y el caribe, 1990" -

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 

"Interdependencia CCJrercial e Integración en América ratina y el Caribe", 



43 

Sela, 1991. 

"tas Relaciones Carerciales de M?xico con los Países de lvnérica !atina y -

el caribe" en Foro N:!cional de Cbnsulta de las Relaciones canerciales de -

~xico con el Mundo. Taro I, t-Etcria del senado. 

18. Calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando, "Temas F.conómicos", en El Nacional, nayo 6 de - -

1990. 

canercio Exterior, suplemento, Vol. 41, NÚm. 4, abril de 1991. 

"Balance Preliminar de la Econanía de hlérica Latina y el caribe, 1990" -

CEPAL, enero 1991 • 

El Naciooal 18 y 19 de julio, 1991. 

ºInterdependencia CClro.rcial e Integraci6n en ~ica latina y el Caribe", 

Sela, 1991. 

"Las Relaciones ~rciales de ~xico con los Países de hrérica latina y -

el caribe" en, Foro Nacional de eonsulta de las Relaciones cane.rcialcs de 

México con el Mwldo. Terno !, t-eroria del Senado. 

19, Calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando "Temas Econánicos", en El Nacional na.yo 6 de -

1990. 

Ccmercio Exterior, SUplanento, Vol. 41, Núm. 4, abril de 1991. 

11 Balance Preliminar de la F.conanía de América Latina y el caribe, 1990" -



44 

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 

"Interdependencia canercial e Integración en América ratina y e1 caribe", 

Sela, 1991. 

11Ias Relaciones Q:llerciales de ~xioo con los Países de htérica ratina y -

el caribe" en, Foro M:icional de Consulta de las Relaciones canerciales de 

México con el Mundo. 'D:rno I, futoria del Senado. 

20. Calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando, "Temas F.conómicos", en El Nacional, mayo 6 de - -

1990. 

Caoercio Exterior, SUplemento, vol. 41, Núm. 4, abril de 1991. 

"Balance Prelinúnar de la Econanía de América ratina y el caribe, 1990" -

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 
11 Interdependencia Carercial e Integración en 1\nérica !a.tina y el Caribe", 

Sela, 1991. 

"Ias .Relaciones Ccrnerciales de f.Exico con los Paises de P.rrerica latina y -

el Caribe" en, Fbro Nacional de Consulta de las Relaciones Canerciales de 

México con el Mwldo, Taro I, ltm:lria del Senado. 

21. Calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando, "Terras F.c:onómicos", en El Nacional, mayo 6 de - -



1990. 

Crnercio Exterior, suplemento, Vol. 41, Núm. 4, abril de 1991. 

"Balance Preliminar de la F.concrnÍa de Alrérica Latina y el caribe, 19-90" 

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 

45 

11 Interdep;mdencia Carercial e Integración en América Iatina y el caribe", 

sela, 1991. 

11 Las Relaciones Canerciales de ~xico CX>n los Países de .l\n'érica Iatina y -

el caribe" en, Foro Nacional de consulta de las Relaciones Cane.rciales de 

México con el Mwldo, Taro r, Mem:>ria del Senado. 

22. Calzada Falcón Fernando 

calzada Falcón Fernando, "Tenas F.conómicos", en El Nacional, mayo 6 de - -

1990. 

Cc:mercio Exterior, SUplemento, Vol. 41 Núm. 4, abril de 1991. 

"Balance Preliminar de la F.concrnÍa de América ratina y el caribe, 1990" -

CEPAL, enero 1991. 

El Nacional 18 y 19 de julio, 1991. 

"Interdependencia Carercial e Integración en lvlérica Latina y el caribe", 

Sela, 1991. 

"Las .Relaciones Ccrnerciales de f.Édco con los Países de Anérica Latina y -

el Caribe" en, Foro Nacional de Consulta de las Relaciones canerciales de 

fi!éxico con el Mundo, "Itm:> I, Merroria del senado. 



46 

23. ~, 5ergio "Desafíos de la Globalización", en El Financiero, TE. de marzo 

de 1991, p. 14. 

24. cárdenas, Cecilia, "M:!jora la Posición Econánica de E.U." en El Fi.Mnciero, 

19 de abril de 1991, p. 18-A. 

25. Yang, Kaltherines "tb Holiday Fortte BanJcs", en Business Week Magazine, 

New York 14 de enero de 1991, p.p. 60-66. 

26. MOta, Sergio, OP. Cit. 

27. Blanco, Henninio, "ftu:mc>s la Mejor Nega:jacjón" en El Financiero, 15 de -

abril de 1991, p. 18. 

28. cordera canpos Rolanlo, Ruíz I)Jrán Clemente, ºEsquema de Periodización del 

Desarrollo Capitalista en México", Investigación Eoonánica 153, 1980. 

González Ekfuardo, "Ia Política Et:alánica 1970-1976: Itinerario de un Pro

yecto Inviable", Investigación Ea:mómica 3, 1977. 

llansen D. Roqer, Ia Política del Desarrollo Mexicano, Siglo XXI. 

labra Armando, Para Entender la Eoonanía r.exicana, Eaonanía de los Ochen

tas, Facultad de El:nlanÍa, 1987. 

29. Cordera Campos Rolando, Ruíz ~n Clemente 



47 

Cordera Cam¡x>s RolaOOo, ·Ruíz Durán Clemente, 11Esquema. de Periodización del 

Desarrollo Capitalista en Méxicc", Investigación Econé:mica 153, 1980. 

González F.duardo, "ta Política El::onánica 1970-1976: Itinerario de un Pro-

yecto Inviableº, Investigación Et:onánica 3, 1977. 

Hansen D. Roqer, La Política del Desarrollo ~icano, Siglo XXI. 

Labra Amando, Para Entender la Economía M;!xicana, Econanía de los Ochen-

tas, Facultad de F.conanía, 1987. 

30. Cordera campos Rolando, Ruíz Durán Clerrente 

Cordera Campos Rolarrlo, Ruíz Durán Clemente, 11Esquerna de Periodización del 

Desarrollo capitalista en Méxica 11
, Investigación Económica 153, 1980. 

González F.duardo, "La Política Et:onémica 1970-1976: Itinerario de un Pro

yecto Inviable", Investigación Ek:onánica 3, 1977. 

Hansen D. Roger, La Política del Desarrollo Mexicano, Siglo XXI. 

Labra Amando, Para Entender la Economía ~xicana, F.conanía de los Ochen

tas, Facultad de F.conanía, 1987. 

31. Cordera campos Rolarrlo, Ruíz Durán Clemente 

Cordera campos Rolando, Ruíz Durán Clemente, "Esquema de Periodización del 

Desarrollo Capitalista en México", Investigación F.conánica 153-1980. 

González F.duardo, "Ia Política Et:onánica 1980-1976: Itinerario de un Pro

yecto Inviable, Investigación Econémica 3, 1977. 

Hansen D. Roger, La Política del Desarrollp Mexicano, Siglo XXI. 



48 

Labra /IIllando, Para Entender la Economía Mexicana, Eoonanía de los Ochen

tas, Facul.tad de Eoonanía, 1987. 

32. Cordera campos Rolando, RUÍz Durán Clerrente 

cordera campos RolaOOo, Ruíz Durán Clerrente, "Esquema de Pericxlización del 

~arrollo capitalista en México", Investigación F.conánica 153, 1980. 

González Eduardo, "La Politica EJ:onánica 1970-1976: Itinerario de un Pro-

yecto Inviable", Investigación Ebonánica 3, 1977. 

Hansen D. Roger, Ia Política del Desarrollo ~cano, Siglo XXI .. 

Labra Armando, Para Fntender la Fa:monúa P-Exicana, F.concmía de los o::hen

tas, Facultad de F.conCllÚa, 1987. 

33. Cordera campos Rolando, RUÍz Durán Clerrente 

Cordera campos Rolando, Ruíz Durán Clemente, "Esquema de Periodización del 

Desarrollo capitalista en México", Investigación F.conánieñ. 153, 1980. 

González Fduardo, 11Ia Política B=onánica 1980-1976: Itinerario de un Pro-

yecto Imriable11
, Investigación EConánica 3, 1977. 

Hans en o. R03'er, Ia Política del Desarrollo Mexicano, Siglo XXI. 

Labra Amando, Para Entender la Eoononúa Mexicana, Eoonanía de los Ochen

tas, Facultad de F.conanía, 1987. 



49 

Teniendo ya las bases de lo que acontece en el mundo en lo que a forneción 

de bloques se refiere, y habiendo visto la situación actual de la econanía 

mexicana y norteanericana, ahora es necesario revisar la situación actual 

de cada uno de los sectores y aspectos relevantes, apayardo la infamación 

con estadísticas y cifras significa ti vas para hacer una evaluación lo más 

objetiva posible de la situación. 

2.a.m. llBctm:" Prlmlrio. 

2.a.a.Ja ~a. 

Los líderes de la Ccrifecleración Nacional Ganadera declararon tener serias 

dudas respecto a las consecuencias en lo que a ganadería se refiere ante -

la finra del Tratado de Libre carercio. 

"Existen numerosas trabas proteccionistas disfrazadas con nonna.s sanita-

rias que inpiden a ~co desarrollar plenanente su ganadería para expo~ 

ción" .34 



so 

caro ejentilo mencionó el :!mpedinento de exportar carne en canal, por lo -

que forzosamente se tiene que exportar en pie, siendo casi insignificante 

su valor agregado. Finalmente apuntó: "Respecto a la carne de cerdo y de 

pollo Mfuúco no puede entregar el mercado de los productos porcinos y aví

colas a las vicisituJes de un rrercado caro el de E.U., que al amparo del -

GATI' naneja su política ganadera en forma unilateral y discrecional dando 

a su producción danéstica fuertes cantidades de subsidios" .35 

Al cierre de 1989, la ganadería tuvo un saldo en cuenta. exterior positivo 

de 145 millones de dÓlares, pero es i1TpOrtante mencionar que esta cifra se 

ha visto obscurecida por el grave contraba.n&J de pollo que entra diariarro.n. 

te a la República M?xicana .36 

Por últim::>, cabe menc:i:mr la grave dependencia de México en lo que respec

ta a productos lácteos. Durante 1990, el país ocupó el primer lugar del 

mundo en impc:>rtación de leche en polvo, con casi 2 millones de toneladas, 

lo cual refleja la aguda crisis que viene arrastrando desde hace mucOOs -

aflos. El presidente de la RepÚblica, ya ha hecho patente su preocupación 

por este problema, y está tratando de inplementar progranas que incentiven 

a los ganaderos a mantener su cjanado para prod.ucción lechera en vez de en

viar lo a los rastros para su venta. 

2.a.b. La -=a. 
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"'-1odialnente, México ocupa el decinroctavo lugar en produoc:ión pesquera, y 

se encuentra entre los primeros productores en las principales especies ~ 

marciales, caro son: carrarón, atún, abulón. caoo resultado de un acelera~ 

do desarrollo de la actividad en los Últi.tros 15 anos, de 1975 a 1990 se -

triplicó el volurren de captura. 

Un an¡>lio estudio de la Secretaría de Pesca afirma que en 1976 se produ- -

cían 15 mil toneladas de pescados y mariscos en los nares del país, las -

que prácticamente se carq::xmían de huachinango, roba lo y carmrón. Para - -

1990 existían más de 300 especies diferentes,3"7 de las cuales solarrente 12 

se explotaban y 3 eran rentables. El consUllO nacional de pescado per cáp.!, 

ta se incrementó de 12 kilos anuales en 1983, a los 16 kilos en 1990. 

Durante el año pasado, la caíaa en la prcxlucción de camarón y atún por los 

problemas con Estados Unidos, detenninaron una .importante reducción del -

saldo paeitlvo de la balanza c:x::rrercial. 

Mientras que en 1989 t-~xico logró un superávit de 473 millones de dólares, 
'· 

el año pasado éste apenas pasó ele los 400 ·millones. 

IDs principales productos pesqueros de i.np:>rtación son, en orden de in'p:lr

tancia: harinas para alimento animal, bacalao y enlatados que provienen -

principal.Jrente de Perú, Ecuador, Elipaiia y Noruega. (cabe rrencionar que el 
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PerÚ casi no está exportando productos pesque=s por los problemas de cól~ 

ra que enfrenta). 

Ante el problema del Tratado de Libre Catercio, la extitular del raav, -

María de los Angeles MJreno, afirm:S categáricamente: 11El sector pesquero -

no dará concesiones en el Tratado de Libre carercio, no cederem::::is los de

rechos soberanos en la Zona .Econáni.ca exclusiva de las 200 millas, ni tam

poco se m:dificará la legislación para abrir las especies reservadas del ~ 

sector social al capital privado nacional o extranjero'' .38 

Respecto del embargo atunero que sufre México, se espera una pronta resol_!! 

ción del poder judicial norteamericano, con base en infamación que~ 

cionó el Departanento de canercio de los Estados unidos sobre los muy exi

tosos esfuerzos de la flota pesquera mexicana en el abatimiento de la rror~ 

tandad incidental de delfines. 

En cuanto a las exportaciones de camarón, su futuro es i.nc:ierto, pues la -

corte de San Diego anenazó con vetar la entrada de crustáceos provenientes 

de países que no cuentan con dispositivos para una protecx:ión adecuada de 

la tortuga narina. ID cierto es que con la eventual fi.xma del Tratado de 

Libre Ccrrercio, las fri=iones político-caierciales disfrazadas de iredidas 

ecolóqicas terminarían, porque si bien es cierto que en los Estados unidos 

los grupos ecologistas están bien Or<Janizados y poseen un inp:>rtante peso 
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político, también es cierto que muchas de estas cuestiones las aprovecha -

el gobierno norteamericano para presionar al mexicano en otros puntos de -

w conveniencia. 

2.J.EI. l'etnSleo, la Pl?troqufaica !!&sica y la Minería. 

2.1.a.sltuacl.6n Actual. 

Primero fue el "Proyecto Energético Nortearrericano", luego el "Mercado co

mún norteamericano", y ahora es el Tratado de Libre CCrrercio. La forma ha 

ido carrbiando, pero la esencia es la misma; el interés estratégico esta-

dounidense por encontrar suministros de eneJ:9Ía seguros fuera del explosi

vo Medio Oriente. 

Ia crisis petrolera de 1973, que p..iso en estado de shock a la cconanía IlUJ!l 

dial, al provocar po::os meses el illza de los precios del petróleo de 2 a ~ 

20 dc;lares par barril, la crisis de Irán en 1979, y ahora la crisis del -

Golfo Pérsico en 1990, confirm'lll de manera categórica que la región del ~ 

dio oriente es la más rica del ITl1rrlo en petróleo, pero también en conflic

tos étnicos, políticos y sociales, lo cual explica de manera clara el -

gran interés de Estados Unidos (Dr incluir el pe;tróleo mexicano en la mesa 

de negociaciones. 
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Pero la situación es nucho mis carpleja que esta simple explicación del inte

rés norteamericano. 

Ia. mejor declaración, la qu~ abarca de manera más concisa y oanpleta el propó

si to nortearrericano, la hizo el congresista Terry Bruce, mient>ro del o:mité -

Energético del congreso, quien dijo: "Dada la experiencia que nos dejó la gue

rra del Golfo Pérsico, México tiene el potencial para llegar a convertirse en 

nuestro principal abastecedor, por lo que nos veros en la necesidad obligada -

de negociar el tema en el TIC, y de ser necesario, la constitución Mexicana d~ 

berá de ser reformada P'ra que los Estados Unidos podarros ser dueños de pozos, 

equipos, refinerías, oleoductos, sistemas de trarisporte y tcxJo cuanto a petró

leo- se refiere" .39 

Sin eJTibim;¡o, otro importante grupo norteamericano, oon más visión y tacto poli 

tico, argi:m:mta que la inclusión directa del petróleo en las pláticas del tra

tado ¡xxlrfo traer al i:égúren del presidente salinas una gran inestabilidad po

lítica, pues los partidos de aposición apelarían al sentimiento nacionalista -

para :ecuperar terreno. Ellos aseguran que la clave no está en el petróleo @ 

ra resolver el problerra, sino en la petroqu.ímic:a básica, que también se nanti~ 

ne por ley en ¡xxler ·del Estado. 

Si se abriera la puerta de la petroquÍmica básica a la inversión extranjera, - . 

se desviaría la atención del problema petrolero, pero los resulta~serían ~ 
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apertura en relación con el petróleo misrro. 
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Mis que el petróleo cnldo, lo que a los nortearrericanos les interesa son sus -

derivados, aceites, grasas, lubricante, parafinas, plásticos, por lo que en -

vez de presionar para incluir el petróleo, nejor presionan para pc:xler invertir 

en la construcción de carrplejos petroquímicos de capital 100% nortearrericano, 

que produzcan los prcxluctos necesarios para su mercado interno y que posterioE_ 

mente sólo remitirían ccxro producto terminado. 

En referencia a esta oorriente, George Baker, uno de los expertos en política 

petrolera más prestigiados en los Estados Unidos, indicó que: "la opción más - . 

viable es la apertura de la petroquímica, esto será lo que al final suceda". -

40 

2.J.b.R!b:'Óleos M!Jd.canoa y sus Ellpectativas de Pinanciamient.o. 

PEMEX calcula el total de su patrim::>nio en .aproximadamente 25 mil millones de 

dólares, estimando sus activos en nás de 45 mil millones, y ocupa actua~nte 

el 120. lugar entre las empresas más grandes del mundo. r.a industria petrole

ra mexicana es la segunda en el mundo después de SAUDI ARAt<X>, y es la séptina 

en capacidad de refinación. Finalmente, PE:-tEX cuenta con ~ nivel de reservas 

probadas que la sitúan entre las cinco pr.lloo:ras del mundo. 
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PEMEX tendrá que invertir en los prox.imos 5 aíios alrededor de 30 mil millones 

de dólares para poder mantener su actual ritno de extracción y exploración de 

nuevos yacimientos, pues sus reservas probadas han sido en un pronunciado des

censo desde 1983. 

Ante la aguda escasez de financiamiento interno, PEMEX ha recurrido a la colo

cación de bonos en el exterior, instrumentos que desde 1978 no colocaba. 

En una conferencia, de lo más significativa pa.t"a efectos de este trabajo, el -

director general de PEMEX, Francisco Fojas, declaré: "Petróleos Mexicanos está 

dispuesto a garantizar cualquier tipo de inversión que deseen realizar tanto -

organisnos financieros internacionales CXXl1) eapresarios privados nacionales a 

extranjeros; pues del flujo de recursos foráneos que reciba PEMEX, dependerá -

el vital crecimiento de la industria petrolera nexicana en los próxiioos 5 - -

años 11 .41 

Por últim:>, para que esta investigación resulte lo mis amplia y carpleta posi

ble, se considera indis¡:ensable incluir en esta sección las reflexiones del -

Dr. Rup>rto Patiño, profesor de la tJNllM, quien es especialista en aspectos ju

rídicos del carercio exterior. 

El Dr. Patifio argumenta que "el petróleo es un recurso natural agotable, y el 

GA'IT en su artículo XX abarca todos los recursos no renovables, por lo tanto -
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el gobierno mexicano aceptó tcx1as y cada Wla de las cláusulas del GA.Tl' cuando 

ingresó en él, y no solicitó ni obtuvo ninguna reserva especial sobre el part,! 

cular, por lo que resulta inexacto afirmar que el petróleo es necesario nego

ciarlo en el TIC, pues' los que conocen de estas cuestiones saben perfect.arrente 

que el petróleo ya fue negociado, el d.Ía núsroo que ~xico ingresó al Gl\Tr" .42 

En síntesis, el petróleo es el tena más delicado que enfrenta el goberno rrexi

cano ante las presiones del norteanericano por incluirlo en las negociaciones, 

pues una decisión mal tanada puecle despertar las pasiones sentimentales del -

pueblo de México y ser aprovechada pJr la opoSición para desestabilizar al go

bierno. 

ü:>s Estados Unidos lo saben, por lo que están buscando salidas paralelas que -

no llamen tanto la atenc.ión, cano es el caso de la petroquímica básica. 

2.1.c.La Fetn:Jqu.údca. 

De a=i:enb a:n loanterior, es muy probable que para evitar problemas políticos ".

el petróleo rrexican~ continuará bajo el control de PEMEK, pero la petrcquímica 

básica tenderá paula tinarrente a ser desincorporada del sector público, dando -

entrada de esta forna. al capital privado en el sector energético por prinera -

vez en 53 afios. 
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Ia petroquímica es la in:lustria más grande de los Estados Unidos: emplea a - -

unas 850 mil personas aproximadanente y cuenta con cerca de 12 mil plantas, y 

actualmente es, sin clu:la, el líder rnuD:lial en proceso y procltx:tos tecnológicos. 

Estableciendo una cooparación con ~. hay que decir que nuestro país tam

bién cuenta con plantas de tecnología canpetitiva a escala na.mclial, equip;ira-

bles a las americanas o las europeas, aunque obviamente en una escala mucho ~ 

nor.431 

En lo que se refiere al gas, por lo visto el gobierno mexicano piensa darle el 

mismo trato que al petróleo. 

2.1.d.r. llllmrá. 

con la apertura al capital privado, nacional y extranjero, y la separación del 

Estado de la actividad minera, la producción nacional del sector logró un in-

cremento de 7.6% en ténninos reales durante 1990.44 

0!00 sefialnr que este sec:tor no había registrado tasas de crecimiento can:> la 

alcanzada en 1990. Es importante llanar la atención sobre el aunento de la ~ 

proclucción de> cobre, que fue del 20% en 1990, así como la del zinc, que logró 

una tasa de crecimiento anual del 13.5%. 

Un factor inportante es la agtrla crisis por la ~ atraviesa la industria del 
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all.rninio, ya que actualnente conviene nás importarlo que prcducirlo aquí, dado 

que en 1990 la energía eléctrica subió en México rrás de un 43%, y la fabrica

ción del alt.mi.nio requiere el uso intensivo de energía. 

Da acuerdo CXXJ una cc:rrparación internacional de los costos de la electricidad, 

en México el precio de 1,000 kilCMatts ahora es de 40 dólares, mientras que en 

los Estados Unidos es de 24 dólares y en Venezuela de 8 dólares .45 Por esta -

razón, el Instituto Mexicano del Alt.minio ha hec.J.x:> un !lanado urgente a -

las autoridades de nuestro país para encontrar una solución lo antes posible -

ante la eventual firma del Tratado de Libre Carercio. 

Sin duda .ilguna, de toda; los minerales que en ~!éri= posee el que jugará el -

papel más i.np:>rtante por razones de seguridad será el uranio. ras reservas -

probadas de dicho mineral eran en 1981 superior a las 14,500 toneladas, rrás --

35, 000 toneladas de reservas probables y más de 150 mil toneladas aso::iadas a 

yacimientos minerales de roca fosfórica en Baja California. 

De toda esa cantidad, México sólo ha logrado pro:1ucir 47 toneladas de concen

trados sucios, es decir, apenas el 0.3% de sus reservas probadas. Actualnente 

no existe en el país un c.rqanisrro que requle la extracción y uso del uranio, -

pues al desintegrarse en 1983 URAMEJ<, entidad paraestatal que cumplía esa fun

ción, su lugar no ha sid:> reesrplazadc. 
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Ante el Tratado de Libre Cmercio, el mayor interés por el uranio proviene del 

capital norteamericano, q1.l'3: lo considera tanto o mís importante que el petró

leo, porque es un stmdnistro crucial par.;i el funcionamiento de sus nucleoeléc

tricas. A líB norteanericanos les conviene disponer del uranio de nuestro país 

en vez de recurrir a la explotación de sus propios yacimientos, dada la rigi-

dez de las norrras ecológicas, de seguridad y salud que rige esos trabajos en -

los Estados Unidos .46 

Para el período canprendido entre 1991 y el afio 2010, las autoridades nort~ 

ricanas se han propuesto reanudar su programa nucleoeléctrico, por lo que re-

quer::i.J:án de uranio y presionarán al gobierno nexicano para que sea incluído en 

la negociación. 

2.2. tas Mac¡uiladoras. 

Antes de hablar del significado econémico de las maquiladoras en nuestro país, 

es necesario hacer un poco de historia. 

El término 11ma.quiladora 11 se refiere a "un lU<Jar en donde se lleva a cabo una o 

mis etapas dentro del proceso de producción total de un artículo" .47 

En 1963 tennina el acuezdo de braceros entre los aitados Unidos y México, por 

lo que se produce un retorno nesivo de trabajadores mexicanos que se aglutinan 
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en las fronteras. Durante 1964, el secretario de Canercio de l-kixico en turno 

viaja a Asia, en donde se percata del éxito obtenido p:>r las maquiladoras en -

países cerno Taiwan, Corea y Hong Kong. Siendo el flujo negativo de los traba

jadores ire.x.icanos un probl~ de carácter econánico político, en 1965 se crea 

el marco legal que da lugar a las nequiladoras. Ia primera surge en 1968, cu-

riosamente nruy lejos de la frontera, en Guadalajara, donde se instala una em--

presa propiedad de l-btorola Inc. 

En 1976 surgen los parques industriales destinados a dar lugar específico a -

canplejos naquiladores. En 1977 se publica el decreto que abarca y regula to-

dos los aspectos de las naquiladoras, existiendo en aquel entonces 270 maqui!~ 

doras que da~n empleo a 60 mil trabajadores. 

1990 fue un año sin precedentes para las maquiladoras. En dicho año la insta-

!ación de nuevas plantas aumentó en 15% en comparación con 1989, traduciéndose 

esto en el funcionamiento de más de 3 mil plantas actualmente, que emplean a -

casi medio millón de personas y producen una derrama econánica cercana a los -

3, 600 millones de dólares .48 

Final.mmte, un factor i.np:lrtante es el hecho de que la tendencia de las anpre

sas ma.quiladoras apunta hacia la diversificación de sus prcx1uctos, aspecto ~ 

cial para eliminar la vulnerabilidad de: la industria en el supuesto de un pro

·blema del tipo de embargo o de acusaciones re dllllping. 
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En síntesis, ante la inminente pérdida de empleos que sufrirá la planta indus-

trial caro consecuencia de la aguda transfornación a la que se enfrentará M;ixi 

co, el gobierno de la República está apostando nuJchos recurso.S a las maquilad.Q. 

ras, para que eventua~te estén capacitadas para absorber un imfXJrtante mín~ 

ro de personas desempleadas. 
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CAPl'lUID III 

En esta sección se explicará la inportancia que ha cobrado el aspecto bur

sátil ~ica.no dentro del proceso de liberalización carercial que se vive 

entre las dos Naciales de América del Norte: M:ixico y Estados Unidos. A -

cont.inuación una breve semblanza de la Historia de la Bolsa de Valores de 

México. 

3.1.Bistorla de la llDl.sa -cana da Valores. 

I.a difícil situación política y social que vivió el país desde la Guerra -

de Independencia, enpezó aliviarse hacia 1880, empe:zando la etapa de la I!!. 

dustrialización. Se instalaron algunas fábricas textiles de jabones, cer

veza, vidrio y papel. En esa ép:ca, Mfuc:ico era un país exportador de rrat~ 

rias prinas, principalmente minerales, todas las grandes enpresas eran, la 

mayoría de capital extranjero. caro consecuencia de lo anterior, el aho-

rro era insuficiente para inpulsar la ecxxx:mía y aquellas que tenían reet.l!:, 

sos, básicamente los terratenientes y los carerciantes preferían especu- -

lar, atesorar o invertir en bienes irunuebles. 

En l 980, se empezaron a efectuar las operaciones con valores en las ofici-
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nas de la canpaiiía t-exicana de Gis, donde se reunían irexicanos y extranje

ros para ccmerciar oon Títulos mineros. El grupo fue cada vez mayor, pues 

la gente era a traída p::>r los al tos rendimientos de las acciones mineras. 

Buscando la regularización de las operaciones, un grupo especializado en -

el carercio decidió organizarse y fundó, el 21 de octubre de 1894, la Bol

sa de Valores de 1-i?xico en la calle de Plateros Núm. 9. Su principal mi-

sión era establecer los contactos entre carpradares y vendedores, su exis

tencia fue de corta duración, de?bido a diversas causas, entre las cuales -

se contó la ,poca C".antidad de títulos que se c:arerciaban. 

(Se cotizaban tres enisiones. públicas y ocho privadas). 

El 4 de Enero de 1907, la SOciedad renació o:m:> Bolsa de Valores de ~co, 

en Junio de 1 91 O, cambió au nanbre por el de Bolsa de Valores de M?xíco, -

s.c.L. durante el novimiento revolucionario continuaron las transacciones 

con valores mineros, y con las explotaciones de los yacimientos petroleros 

el interés aumentó, pues surgieron innumerables carpañías explotadoras dá.!1 

dose casos de fraudes cuantiosos, lo que repercutió en perjuicio del rrer~ 

do. En 1933 la Bolsa de Valares de México, S.C.L. cambió su nanbre al de 

Bolsa de Valores de ~xico, S.A .. de C.V. y ccrrenzó a funcionar caro una O.f. 

ganización auxiliar de =édito. En 1975 fue pranulgada la Ley del ~i>rcado 

de Valores, y con ello se proporcionó un na.reo legal y jurídico idóneo pa-



67 

ra prq:orcionar y cxnsolidar el desarrollo y la Institucionali7.a.ción (par

ticipación de su naturaleza) del rrercado de valores de nuestro país .49 

3.1.a.lllportaDcf..a de la lblsa lll!!xicma de valares. 

En este capítulo se hará rrención del grado de inportancia que puede tener 

la Bolsa de Valores de México ante el T.L.C. 

I.a econanía mexicana está viviendo una profunda transfornación, decir esto 

no tiene mucho de novedoso y en cambio puede parecer un 1 ugar cx:mln, pero 

quizá no lo sea si oos asanarros al carácter actual del nercado de valores 

y las perspectivas que se le presentan, contar con W1a Bolsa de Valores que 

esté a la evolución observada en el resto de los sectores es de gran Íllp:J,,E 

tancia. 

Precisanente tres asuntos resultan de especial interés, puesto que se enfl, 

lan a fanentar un nercado con mis y mejores op:>rtunidades para clientes ~ 

dianos y pequeños, bajo mmanto de seguridad y confianza, dentro de \ll1a -

econanía cada vez mis internaciooalizada .. 

Dentro del crecimiento y estabilidad econérnica que se está obteniendo la -

Bolsa de Valores de México debe ofrecer alternativas de ahorro que satisf!!_ 

ga las necesidades del medio. 
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Dentro de la no:lernización del Sistema Financiero nos ena::mtram:>s al pequ~ 

ño ahorrador (las instituciones que lo representan deberán fortalecer su -

importancia relativa en la demanda de nuevos títulos), sobre las iniciati.

vas de trabajadores y empleados (para pa.rticip:ir en la propiedad de las em 

presas en las que prestan sus servicios pueden plantearse esquemas de par

ticipación accionaria), sobre la nediana enpresa (tendrá que haber más co

locación directa de instrumentos de deuda a corto, y largo plazo, canali-

zando recursos para dotarlas de capital pernanente y estableciendo las CO,!! 

diciones para la colocación pública y operatividad secundaria de acciones), 

sobre la pequeña estp:'esa (a la cual las sociedades de inversión de capital 

deben de proveerle de recursos financieros, gerenciales y tecnológicos}. 

Hoy es de sumo interés el prcmJver al pequeiio ahorrador dentro del nercado 

de valores, así corro también las p::>sibilidades de financiamiento para pe-

quefias y rredianas enpresas. SO 

Sin embarqo, es claro que este proyecto equitativo y mcxlernizador no puede 

ir adelante, si no se refuerza un aspecto esencial, el de la vigilancia, -

sin ésta, no habrá más emisoras ni incorporaciones de pequeños ahorradc:r

res, ni las enpresas nedianas y pequeñas querrán tener acx:eso al financia

miento bursátil, ni habrá planes intei:naciaalizadores, si se recuerda, el 

fa:talecimiento, se trataba de desterrar los fantasmas surgidos al calor -

del crack de 1987, propiciando una fuga de capitales. 
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POr otra parte durante 1989, 1990 y lo que va de 1991, la B.M.V. ha regis

trado dividendos nuy superiores a los otorqados por los principa1es instr:!! 

rtEntos Mncarios, CCJJ10 son los CEIES .. 

Si se hicieran efectivos todos los títulos que cotiza, la Bolsa Mexicana -

de Valores tiene un valor de capitalización, es decir, m:netario, de penas 

el O. 76% del nercado a=ionario norteamericano. En otras palabras, la Bol 

sa Mexicana de Valores es mís de 130 veces inferior en t:ama.fio a la nortea

mericana. 51 

En la Re¡:ajblica Mexicana existen registradas 25 casas de bolsa y cotizan -

202 emisoras, mientras que en los E$tados Unidos hay 1,600 casas de bolsa 

y cotizan mis de 36,000 emisoras.52 

Las diferencias que hay entre los mercados financieros no sólo expresan 

lns gr.:inde.s diferencias entre los tamafics de nuestras ecx:nanías, sino que 

muestran el abisno entre los nercados financieros y el de los bienes de -

capital. 

Sin emmrgo, aunque ""'ico pe9E una bolsa de valores realmente pequeña, 

las utilidades que ha reportado en los últ:im::>S años han sido muy altas, 

l\tr~;.,......., de esta forna inportantes flujos de inversión extranjera. 
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Por cada dólar que entró OC11D inversioo a ~xico durante 1989, las utilidades 

reportadas fueron de 57 centavos, mientras que en 1990 fueron de 80 centavos. 

Es por ello que México se manticre can:> líder latinoairericano en la caza del <=;;!_ 

pital foráneo, captando en 1990 2,600 millones de dólares, equivalentes a casi 

el 21 % del total de las inversiones destinadas a 1\rrérica ratina, superando a -

Cllile y a Brasil, sus más cercanos caipetidores .53 

Además el esfuerzo que se ha establecido, con un narco regulatorio de los rrer

cados financieros, ofrece una mayor transparencia y seguridad jurídica a to::los 

sus pa.rticipantes. 

3.1.1.Gralto da Ylg11mcla r 0mtro1 de - r ar..so de lllltillnlga1ac de la 

llDlaa. 

-la Bolsa ~cana de Valores, S.A. de c.v., es una institución cuyas operaci2 

nes están concesionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la -

cual para otorgar esta c:oncesi6n, solicita la opinioo del Banco Central y la -

canisión Nacional de valores. 

-Ia normatividad de la Bolsa es fijada por la Iey General de Sociedades Mercag 

tiles y la.e del Mercado de Valores, la Comisión Naciona1 de Valores, es la In.§. 
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titución encargada de vigilar y regular sus operaciones, así caro los del Ins

tituto Naciaial de Depósito de Valores. 

3.J.J.b.Jas DJapwdcl,.,;,., »rpeclates del. oantrol. y Regulacl6n de la Balaa fi:IA 

- pie el 'lllltalio. 

-Es una Institución de duración irrlefinida. 

-su capital social deberá estar íntegraroonte p:igado y no f'Cdrá ser inferior al 

establecido en la concesión respectiva. 

-El capital autorizado no puede ser mayor del doble del capital pagado. 

-cada agente de valores sóJ.o podrá tener una acción. 

-La c.anisión Nacional de Valores podrá ordenar la intcrvencié.o administrativa 

de las B. V. cuando se haya infringido las disp:>siciones especiales. 

-La s.H.C.P. aprobará los aranceles que cobrará la Bolsa por sus servicios. 

3.1.1.c.llladalee de la a.lal6t lllcl...i de-· 

-Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los agentes y bolsas. 
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-Inspeccionar y vigilar a los emisores de valores inscritos en el reqistxo na

cional de valores e intenrediarios. 

-Inspeccionar los actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violato

rias a la Iey del Mercado de Valores. 

-Dictar rrétodos de carácter general, a fin de que los agentes y bolsas se aj".!! 

ten a sanos usos y prácticas del rrercado. 

-Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado exis

tan condiciones desordenadas u operaciones no ccnfonnes a loe usos y prácticas 

sanas. 

-Proponer a la S.H.C.P. la inplsición de sanciones por infracciones a la Iey -

de Mercado de valores o a sus disposiciones reglamentarias. 

-Fs el organi.snD de consulta del Gobierno Federal m materia de Valores. 

-Es depositario de los valores y dacmento& q11e reciba de agentes de valores, 

perscnu ...,.,.les, instituciones de crédito, de sequros y de fianzas, así ocm:> 

de 110Ciedades de inversión. 
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-Presta servicios de transferencia, O<:lttJen&ación y liquidez, sobre operaciones 

que se realizan respecto de loe valores materia de depósito. 

-Interviene en las operaciones 11>9diante loe cuales se constituye garantía pre!! 

daria sobre loe valores depositados. 

Resguarda el secreto establecido sobre los depósitos y demás operaciones del -

deppsitante, quedando facultado para dar plena informaci6n a la c.N.v. y a - -

quien legal.Jrente sea designado por la S.H.C.P.54 

( INDEVAL: El cual tiene la funci6n de resguardo, administrativo, carpensaci6n, 

liquidez y transferencia de valores) • 



J.1.1.c.Organl- del s1..- Finailclero tedcano.55 

INS'rI'lUl\J DE 
cm:ono. 

s.u.c.P. 

llJIOCO DE 

MEXIOO 

OFICINAS DE REPRESEm'. 
DE ENl'IOADE'S F1rw1C. 

DEL EXTERIOO 

INSTITUCIONES 
DE SmtJROS. 

PA11lCN/\'lO DEL INSTI'IllCICHS AUXILI. INSTI1UCIONES 
MORRO NAC. DE CRED110 DE. FI?WllZAS 
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MERCl\00 
VALORES 
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3.t.2.~ de Yalmal. 

3.1.2.a.EI. Riesgo en e1 lle<mdo. 

Ia confianza es el pilar intangible que sustenta los mercados financieros, re

cuperarla no ha sido fácil, los esfuerzos y convicción se encuentran em¡:efiados 

en mantenerla, sin embargo, esto se ha venido a canbinar con una desregulación 

e incluso con alguna desincorporación. Este es un caso que ex>nvendría tener -

en mente cuando se haga referencia a ~ados que deben funcionar siendo vigi

lados. 

El presidente CARI.al SALINAS DE G:Rl'ARI marcó la pauta al subrayar <JE! "1abía -

una internacionalización dinámica de los servicios financieros, responder con 

eficacia a estas circunstancias y no cerrarse ante ella es la única vía que -

nos conducirá a aprovechar las op:Jrtunidades en nuestro propio beneficio, como 

la existencia de inversionistas institucionales en e1 muna.o, interesados en -

participar en mercados financieros de distintas regiones del planeta". Hoy -

mismo un mercado emergente 0011D el nexicano debe ccupetir oon fórmulas nova:lo

sas para traer mayores flujos de capitales, tal es el caso de Fideicaniso de -

Inversión Neutra que inpl.antara Nacional Financiera o de la inversión en acci.Q 

nea de libre suscripciát, por medio de este tipo de instrumentos nos propone-

RDS fortalecer la inversiát en México. 56 
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se ha observado una mayor integración del rrercado rrexicano CCX1 los centros fi

nancieros internacionales, la expresión más acabada de dicha integración la -

constituye las ofertas simultáneas de valores en dos o más rrercados, las cua

les irrplican la haool03ación de prácticas regulatorias, la estandarización de 

informes financieros la superación de la calidad en el análisis y en surra, la 

evolución hacia prácticas globales. 

El papel del ~rcado de Valores en la mcxlernización económica se ha caracteri

zado fundarrental.rnente por una ma.yor presencia de la autoridad un marco jurídi

co renovado, así CXITIO p:x el desarrollo de nuevos instrunentos. 

-Funciones Generales en el M;!rcado de Valores. 

•~pone políticas de orientación, regulación, control y ·vigilancia de valores. 

*otorga y revoca concesiones. 

-Funciones oon respecto a la c.N.V. 

*Designar al p~esidente y dos representantes mís de la junta de gobierno de la 

cxmisión. 

*Aprobar la propuesta de la canisión Nacional de Valores para designar au:iitor 

de la misma. 
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-Funciones con respecto a las Bolsas de Valores .. 

*Autorizar operaciones distintas a las que la ley sefiala para las Bolsas de -

Valores. 

*Otorgar concesión para la operación de Bolsas de Valores. 

*Aprobar el acta constitutiva y estatutos, así cxrro modific.aciones a antx:G do

cumentos. 

*Autorizar aranceles. 

-F\lnciones con respecto a los Agentes y casas de Bolsa. 

•señala las actividades que pueden realizar los agentes de bolsa. 

*Autorizar actividades análogas o car¡:>lementarias para las casas de bolsa. 

*Sancionar administrativanente. 

*Conocer y resol ver confonne a la ley. 

3.1.2.c.llllncD de ll!xioo. 

-F\Jnciones Generales con el Sistema Financiero !exicano. 

*Regula la na.sa m:'.Xletaria. 

*Establecer el porcentaje del encaje legal. 

*Revisa y veta resolucia>es de la C.N.B.S. 

*ldninistrar fondos de fanento. 

-Funciones Generales en el Mercado de Valores. 



*Regulación del crédito. 

*Colcx:ación y venta de valores. 

ESTA TESIS NO DEBE 
IALJB DE LA. BIBLLO.lfCA 1ª 

•otorga créditos para la adquisición de valores. 

*Recibe créditos de in~tituciones o de organismos oficiales para apoyar al me~ 

cado de valores. 

3.1.2.d.o.t.eilín Nacicnal de \'al.Ores. 

-Funciones. 

*Inspección y vigilancia. 

*Dicta medidas generales para los integrantes. 

*Ordena la suspensión de las ex>tizaciones de valores. 

*Forma estadisticas del mercado de valores •. 

*Realiza publicaciones sobre el nercado de valores. 

*Es orqanisuo de consulta de gobierno federal en nateria. 

*Determina los días en que los integrantes del sistema bursátil pueden suspen

der operaciooes. 

*Propone a la S.H.C.P. la imposición de sanciones por infracciones en la ley. 

*Opera el registro naciooal de valores e intermadiarios • 

-<lrqanizaci.00. 

-Junta de Gobierno. 



*S.H.C.P. 

*Secofi. 

*Banxico. 

*C.N.B.S. 

-Presidente de la Canisi.00. 

-caro.té Consultivo. 

*Confederación de cámaras Industriales. 

*Confederación de cámaras de canercio. 

3.1.2 .•. lblaa llmdcam de~. 

-FUnciones. 

*Proporciona instalaciones físicas. 

*SUpervisa y vigila las q>eraciones. 
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*Vigila la conducta profesional de la intennedi.aclón, rigiéndose conforne a -

los más altos principios de ética (código de ética profesi.alal para la oanuni

dad bursátil mexicana). 

*cuida la l.Eqalidad de loe valores inscritos. 

*Difunde las cotizacia>es de valores. 

*Divulga características de los valores inscritos. 

*PE<>cura el desarrollo del nercado. 
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*Realiza actividades análogas y caTPlementarias en beneficio del mercado de v~ 

lores. 

3.t.2.f.casas de B:>lsa. 

-FUnciones. 

*canisionistas del mercado bursátil. 

*Promoción. 

*Servicio de valores. 

al servicio de valores. 

b) custodia y depósito de valores ( INDEVAL) 

c)Representante de acciooistas en asarrbleas. 

d)Transferir títulos. 

e) cobrar dividendos en forma directa can la emisora. 

*Estudios. 

a)Realizan .una serie de estudios a fin de orientar decisiones de inversión. 

b)Análisis de inversión. 

c)Fstudios eoonánicos, financieros y técnicos. 

*Organizaciái. 57 



3.1.2.g.Organlgr.ma del. Mercado ele VaJ.oEeS ele llEdco. 

CASA DE OOlSA 1----~===1 

S.H.C.P. 

llA"O'.l DE 
MEXIOJ 

C.N.V. 

D.M.V. 

EMISORA 

INVl'llSIONISTA 

t=======j CASI\ DE OOLSll 
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3.1.3.~ da la - M!s1cma de-· 

3.1.3.a.~ de la llDlsl ll!miama de-· 

En su funciawniento, la Bolsa Mexicana de Valores se rige y atiende al oin-

pl.imiento de las disposiciones de la Iey del ~ de Valores y otras dispo

siciones 1-les supletorias, junto con la nonnatividad señalada en las circu

lares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de 1'ÉXico y la O:>

misión Nacimal de Valores. 

La Bolsa cuenta con su propio reglamento interior y atiende tani>ién al Clml¡>].i

miento de las prescripciones del código de ética de la C<:l!l.lnidl>d Bursátil ~ 

cana. 



~ DEL MEJlCAOO DE Vl\latES 

1 .Disposiciones Prelimlnares 
2.Registro Nacional de Valores Intermediarios 
J .casas de Bolsa y Especialistas Bursátil 
4.Bolsa de Valores 
5.canisi6n Nacional de Valores 
6. Instituciones para el Depósito de Valores 
7. Procedimientos para proteger los Intereses de los 

Inversionistas 
B.Cont.ra~ci6n Bursátil 

~y de Sociedades de Inversión 

~y para Prarover la Inversión l-lexicam1 
la Inversión Extranjera 

Legislación Mercantil y de procedimientos 
Civiles 

CirculnrcR 
de la Can. 
Nacional -
de Valores 

Hegln.ucnto 
lnt. Grnl. 
i.Jc ll.M.V. 

Código da 
Eticn Can. 
Bursátil 
Mexicmi."l 

1'~rcado d0 Vnlorrs 

3.1.3.b.llaturaleza Inat;itucicmal. de la - lbdama de Ya1an!e. 
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Es un organisnr:J privado, constituido CC11D Sociedad l\n6nima de capital Variable, 

c:uyos accionistas sat exclusivamente intern><!iarfos eursátiles autorizados con 

una acción cada WlO, siendo a la vez los únicos facultados a operar. 

IDs representantes de las casas de Bolsa, constituidos, en la Asamblea de Ac-

cionistas, representan el Organo supremo de la Instituci6n, el cual elige y -

delega sus atribuciones en el Consejo de Mministraci6n. 
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De entre sus representantes y otros especialistas, la Asamblea de Accionistas 

designan a los integrantes de los comités de Apoyo al consejo de l\dministra

ci6n. 

ta ley del Mercado de Valores establece que es facultad del Estado por nedio -

de la secretaria de Hacienda y Crédito PÚblico, otorgar la concesión para el -

funcionamiento de las Bolsas de Valores, regulando las características de ·orrut 

nización y desempeño de sus actividades bajo la vigilancia de la comisión Na-

cional. de Valores, esta misma Ley considera la concesión de una Bolsa por pla

za sujeta al cumplimiento de una cierta cantidad de asociados y otras condici2 

nes organizacionales. 

3.1.3.c.Iaa ....,.0111!B Ol!lleralee de la llDlBa lleodcana de Villoree. 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y con su propia 

estra~ia de desarrollo, la Bolsa está organizada estructuralmente para cu- -

brir las siguientes funciones generales. 

*Proporcionar la infraestructura flsica, administrativa y tecnolÓgica para el 

adecuado funcionamiento del mrcado Bursátil, en particular los pisos de rema

te, los sistemas de cómputo y camJnicaci6n, los sistemas de emisión y disemin.2, 
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ción de material infonnativo y las unidades técnico administ:J:ativas. 

*Establecer y z:egular los procedimientos y nECal1isloos que pennitan la opera

ción de los distintos tipoe de valares e inst:rurentos en los pisos de ramte. 

"Generar y difundir, anplia y opartuna11Ente, teda información respecto a los -

factores que intervienen en el Mercado de Valores y las q:eraciones que se re;!_ 

lizan, resp:n:liendo a las necesidades de intemediarios, inversionistas y pÚ

blico en general. 

*Vigilar que las emisoras, los valores y la participación de los inte.noodia- -

rioe en el piso de remates se ajusten a las di.sposicioaes legales y ncmnativas 

que requlan la actividad bursátil. 

*Realizar el manejo ~trativo de las operaciones de valores en cuanto a -

transferencias, liquidaciones y oarpensaciones, aderrás de las cuotas y o:mi.si.Q. 

nes que se generan. 

•colaborar !""" las autoridades y organimr:ls, tanto nacionales CCllD ertranjeros, 

P"ra la operación de instrumentos e intmmediarioe mexicanos en los mercacios -

internacionales. 

*PIU"ticip!lr ocn or<¡anism:>s bursátiles oficiales y privados en el diseiio y apl.!_ 
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cación de nlEvos métodos operativos, e instrunentos de inversión que resp:xldan 

a las necesidades de desarrollo del Mercado de Valores. 58 

3.1.3.d.El CenUo da ~de la e.11.v • 

.Actualnl?nte, la Bolsa Mexicana de Valores d.ispooo de los nés avanzados siste

mas de cómputo, producto del misro crecimiento del rrercado. Es así caro en --

1976 la Bolsa canenzó a crear su infraestructura tecnológica a fin de capturar, 

procesar y difundir con exactitud y en tiempo mínimo, toda la infonnación der.! 

vada de las operaciones. 

El sistema KJA-2000(~ de Valores Automatizado) se integró de varias eta

pas, la prinera de ellas consistió en la formaciÓn de un banco de datos finan

cieros de las emisoras <XXl valores inserí tos en Bolsa, la seguOOa es la elabo

ración de un directorio del medio Bursátil que carprende a las emisoras, el -

sector, ramo y sub rano al que corresponde su principal acti viciad, sus produc

tos o servicios, su dirección, sus consejeros, incluyendo todas las Empresas, 

en las cuales participan can:> tal, una relación de Agentes de casas de Bolsa -

en funciones, y finalmente la tercera fase que a:rrprendió la autorización de -

las operaciones en el salón de rene.tes con sus tres subsisterrns: 

~rcado de Capitales, Mercado de ~les, y Mercado de Dinero, en los tres su!! 

sistroas se prevee transmitir en tiE!IT(XJ real las operaciones Bursátiles, reali 



87 

zando (X>r parte de éstas, a control rerooto e infamar la sitwción que guardan 

los precios de las emisoras ~atizadas en Bolsa. 

El sistema está diseñado p:ira la participación en forma directa, por parte de 

la interrrediación a nivel Nacional. 

Por otra p.ute el Salón de remate del M?rcado accionario, fue equipado cca roo-· 

dernas y funcionales casetas con rmíltiples servicios, de canunicación y table

ros de control autcrMtizados para agilizar la tara de decisiones, por su parte 

los núcleos de operación pennite una atención eficiente y transparente de las 

operaciones realizadas en cada sesión, las cuales se reflejan a tiempo real, -

en más de 100 RDnitores que sustituyeron a los casi centenarios de pizarrones. 

Adicional.n?nte, cuenta con tableros electrónicos que transmiten información -

instantánea proveniente de los bancos de datos internacionales, mecanisno in

dispensable para la negociación expedida de valores, que En ma.yor número ya co

tizan en el exterior. 

CCl'oo soporte de este prcccso de tecnificación se adquirió un avanzado sistena 

de cánputo, que garantiza la operación ininterrUit>ida de grardes volúmenes de 

información, con menores tianpos de respuesta y capacidad de atención a un ma

yor n~ de usuarios. 
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La intención de la Jlolsa es contar con un sistara de negociación, trans¡:aren

cia y control computarizado de operaciones, que anpliar considerablemente el -

casrp::> de emisoras, instrurentos e inversionistas; así can:> una más dinámica y 

amplia participación de los inte.noodiarios Bursátiles. El sistena será capa.z 

de enlazar a cientos de terminales en una red interactiva instantánea. los i!!, 

termed.iarios tendrán acceso directo para obtener toda la infamación pertinen

te, ejecutar sus órdenes de canpra venta, ratificar o cancelar sus Órdenes den. 

tro del plazo autorizado y confirmar su aceptación. 

Por otra parte, el disefio previsto autara.tizará el vínculo entre las transac

ciones de Ooop:msación, Liquidación, Registro y Control, bri~ una nayor -

ventaja CO!pE!titiva a las casas de llolsa y una anpl.ia transparencia para el i.!! 

versionista .. 59 

3.1.3.e.Tlpae ele~-

se clasifican en función de la coricertación de renates y a la forma de liclui-

dar la operación. 

Eh función de la forna de concertación de la operación son cuatro: 

1.E'br orden en firme7 cuando se desea realizar una operación a un precio fijo 

de alquna emisora, se deposita en el corro respectivo una ficha de oarpra o -
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venta (Orden en Pinrel en donde se especifican las concliciones de la postura -

(emisora y serie, NOOi. & acciones, precio y vigencia), quedando registra

da en orden ele precio y hora. 

Al concluir las cond.iciQleS especificadas en tma orden en Fi..tma de Q:xq:lra con 

una Orden en Firme de Venta, la operación autanáticamente quEda cerrada. 

Eh caso de no coincidir la cantidad de volimen anotado en la rrenor de ellas. 

La orden en Firme y ele Q:intado tendrá sieopre preferencia sobre cualquier otro 

ofrecimiento si coinciden la emisora, serie y precio. 

2. lle vi va voz; la operación se inicia con la prqicsición que realiza un Agente 

de Bolsa u cp.raclor ele Piso en voz alta, anunciando si desea caiprar o vender, 

e indicando la emisora y serie, la cantidad ele títulos y el precio al que qui~ 

re canprar· o vender. 

El Agente u Operador ele piso que acepta la propuesta, lo hace usando el térmi

no "cerrado", considerárdose así cux:ertada la qEración, la cual deberá ser -

registrada por el agente vendedor en la "ficha única", entregándola al axro -

respectivo. 

a.ta ficha única incluye, adenés de original para el corro, ccpias para el V<fil 
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dedor y carprador, el corro procederá a registrar la operaciái en el sistema -

de cárputo así caro también en la pizarra. 

ras operaciaies se consideran concertados y surten sus efectos tan pronto caro 

la proposición hecha de viva voz es aceptaba verbalmente. 

D> la Bolsa Mexicana de Valores, la palabra es la base principal de las tran

sacciones; por ello, su lera es "Dictun Meum Pactun" que traducido del latín, 

quiere decir "Mi Palabra es Contrato". 

J.cruzada; en el caso de que un aqente o casa 00 Bolsa reciba de un cliente una 

Orden de Cl:ltpra y otro de Venta, sobre tí tul os de la misma emisora y serie al 

mismo precio, la operación deberá realizarse en el salón, nedi.ante una opera

ción cruzada. La mecánica que se sigue en este tip:J de operaciones se inicia 

anunciando con un ti.abre, Cque enciende la luz verde) que se va a realizar una 

orden cruzada; en seguida se anuncia el nanbre de la emisora, la serie, la ca.!!. 

tidad (ya sea el total o en lotes míninos) y el precio. Si otro agente de pi

so se interesa en la operación, pcdrá intervenir diciento "doy o temo", según 

si su r-ostura. es de oferta o demanda, cerrando la cperación CXln una puja de di 

ferencia, por debajo del precio si se da y por arriba si se tata. ras únicas -

operaciones cruzadas m las que nadie puede intervenir, se dan cuando se ooloca 

una nueva emisión. 
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4.0peración de Qura¡ es una operación que se propone en fime, oon opción para 

que otros operadores o agentes carpren o vendan, dentro de un margen de fluc

tuación del precio. El agente u operador de piso dirá a viva voz "pongo una -

cama", así o:::roo el nari>re de la emisora, serie, Ni.Ín. de accicnes y el diferen

cial entre los precios de ~a o venta. El agente u operador que acepte "e~ 

cuchar la cama" , quedará obligado por ese solo hecho a operar a cualquiera de 

los precios que resulten del diferencial pactado, seqún la opción que elija: -

OCIT!?"ar o vender. 

En función a su forma de liquidación¡ tanando en cuenta el dÍa en que se tenga 

que liquidar los valores, pueden revestir tres l!lldalidades: 

1.De oontado1 son operaciones que deberán liquidarse a más tardar a las 24 y -

48 horas siguientes a que fueron oonce:tadas y oonfcn:me al ha<ario establecido 

por el Instituto para el Dep6sito de Valores y por la Bolsa ft!xicana de Valo-

res; en el primero se realiza la liquidación en efectivo. 

2 .A Plazo; son operaciones en las que se cxmviene, desde el m:::rrento en que se 

realizan, que su liquidación será hecha en un timpa determinado, el cual será 

mayor a 9 dÍas naturales y menor a 360, pudiendo liquidarse anticipsdanEnte -

por acuerdo de las partes. En caso de que la fecha convenida oonespcoda a un 

d!a inhábil, la liquidación se haJ:á el d!a hábil siguiente. 
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3 .A FUturo: son operacia1Cs de carpra y venta de valores cuyo cumplimiento ha

brá de efectuarse en plazos prefijados, que rredia.nte la liquidación diaria de 

pérdidas y ganancias respecto a los precios corrientes de este nercado y la -

constitución y manteni.iniento de las garantías que deben depósitar,permiten la 

desvinculación entre sí de quienes pacten tales operaciones, que concluyen no 

soJ.armt:e en los plazos coovenidos, sino anticipadanente, através de su liquida

ción por revisión o por diferencias.60 

El reglairento de la Bolsa indica que las casas d:! Bolsa deberán designar a per

sonas físicas 3Utorizadas que reúnan los requisitos para realizar las funcio

nes de operador de piso, estas persalélS serán los encargados de realizar las -

transacciones de canpra-Venta de valores que requieran los clientes o para la 

misma Casa de Bolsa, los siguientes son: 

-Solicitud debidarOCmtc firmada por el Director G?neral de la Casa de BolS3.. 

-Currículum Vitae. 

-Seis fotografías tanaño infantil de frente. 

-copia de acta de matrincmio (en su caso). 
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-Declaraciooos de inplestos de los dos ú1 timos años. 

-cuota de ins=ipción aprobada por el caisejo de Administración de la Bolsa. 

-Asistir al curso de operador de piso que inparte el INS'l'I'IUIO MEKICANJ DEL -

MERCADO DE CAPITALES. 

-Asistencia al salón de Renates durante seis meses. 

-Presentar exaioon que el Consejo de la Bolsa detennine, (Areas de Marco Iegal 

y Prácticas Bursátil e¡¡ l . 

-Deberán contar con la aprobación de la canisión. Nacional de Valores : a la so

licitud que presenta la Bolsa. 

Al ser aceptado cano Operador de Piso, deben enviar a la Bolsa copia de testi

rronio de la escritura de p:Jder otorgado a favor del operador de piso por la C2. 

sa de Bolsa que correspaxla. 111 

Se puede concluir lo siguiente, que el M:!rcado de Valores Mexicano, se ve con 

buenos ojos la disyuntiva de una apertura financiera y la asll!le con optimismo, 
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pero es éste un optimisnD responsable que no inpide asimilar los retos que es

te proceso inplica y por lo tanto las tareas que aún se debe realizar, es in

discutible que el ensanchamiento del intercambio cane=ial en la región norte 

de América, requerirá de mayores recursos financieros para anpliar igml.neote 

las labores productivas. 

Esta mayor dananda de capitales será uno de los retos intennediarios financie

ros, y para ello, el Mercado Bursátil se prepara para ser lUl nercado más am- -

plio y profurxlo, al cual no sólo asista un mayor número de Elll'resas para obte

ner los recursos que requieren para su deseupeño prcxluctivo, sino que aderrás, 

se cuente con esquemas de financiamiento innovadores y <Xllp'!titivos a escala -

mundial para satisfacer sus necesidades. 

Equilibrar estructural.mente la oferta y la ciemarda accionaria, constituye uno 

de los retes mis importantes de la intermediación Bursátil y es la forma más -

eficiente de lograr mayor profundidad en el 1-i!rcado. 

Por ello, una nueva gama de prcxluci:os y servicios como las ventas en corto, -

los mercados intermedios, la negociación de opciones sobre acx:iones e índices, 

las operaciones a plazo y los créditos de ma.tgen Se han dado y darán en los -

próxim:>s rreses, dentro de otros nás, que permitan contar con un mercado bursá

til más sólido y canpetitivo, c:a¡parable con otros en el ltlllldo. 
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Pero para alcanzar esta solidez tan pretendida, no basta con reformar los pro

ductos y servicios del sector bursátil, será tant>ién necesario reformar nues

tros esquerras de análisis del rrercado, con una cada vez mís amplia riqueza té:2, 

nica y profesional que ºtrascienda la descripción de mÚltiplos y balances hacia 

otros de nayor profundidad. 

tos profes.i.onales y técnicos del gremio bursátil, cano los dEm:ís intermedia- -

rios financieros, deberán ampliar también su catpetencia, para propiciar que -

el sistema financiero mexicano se constituya en un sector de permanencia par~ 

el ahorro nacional y extranjero, garantizando una oportuna. canalización de es

tos recursos a aquellos agentes económioos demnlantes de ellos, y soportar de 

esta manera la expansión productiva del país. 
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4.1.a.'l'nlmplrte .llfno. 

Ia crítica situación de Aeranéxico que desde 1984 reflejaba un aumento oonti

nuo en sus gastos de ~ación, presentaba péroidas hasta por 5 mil 096 millo

nes 877 mil pesos, obligó a que el Elstado efectuara pagos por subsidios hasta 

por 330 millones de dólares, de 1982 a 1987, ésta tuvo que ser declarada en -

quiebra el 12 de Abril de 1988. 

El 1.! de o=tubre de 1988 se constituyó una nueva Enpresa llanada Aerovías de -

México, la cual estaba ccnstituída por la Asociación Sindical de Pilotos Aviad.fJ: 

res con el 35% y el síndico de Aeraréx.i.co con el 65% del capital, p:>steriorme.!l 

te se hizo la invitación a inversionistas privadc:as para adquirir parte de esa 

carpañía, la cual finalizó en su venta cocro sigue: rearo A.erotransrx>rtes, S.A. 

de C.V. con el 65% y la Asociación Si.oo:ical de Pilotos de Aviadores de M'áxico 

con el 35% del capital, la fecha de <:X>ll'l°ª se concluyó el 12 de Junio de 1989, 

con un ITDl'lto de 655 mil 190 millones.62 
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l'Or lo que respecta a la venta de catpúüa Mexicana de Aviación, esta línea -

aérea se buso5 una opciál mediante la cual el Gobierno no tuviera la necesidad 

de cubrir con sus propios recursos los enormes requerimientos de inversiát, lo 

cual buscaron un procedimiento de subasta, la cual fuera jtJ29ada en términos -

de valuación de la Eltpresa C011D en la cantidad de recursos frescos aportados, 

a la vez que en planes de: crecimiento y mejoras tecnológicas, así carc propue_§, 

tas administrativas, teni~ una renovación de la flota, adquirir nuevos equi 

pos para lograr su modernización. La venta de esta Aerolínea adquirida por -

GRUPO XABRE el 22 de Aqosto <E 1989, por un monto de 358 mil 820 millones.63 

En la actualidad, el pra!Edio de antiguedad de la flota aérea rrexicana es de -

8 a 10 años. Las dos principales líneas aéreas Mcionales, Aeranéxiex> y Mexi

cana, deberán hacer un exhaustiva esfuerzo por renovar sus aviaies y arrpliar -

sus prograiras de ruta y modernizaciál. Es por ello que a finales de 1990, la 

Catpañía ~cana de Aviación adquirió 34 aviooes "A 320" del ex>nglanerado - -

europeo Airbus Industries .64 

Posiblenente, con la eventual firna del Tratado de Libre canercio, el nerca.do 

rrexicano vuelva a preferir Boeing o McDonell 0:>1.J3'las, ambas fi.nna.s norteaneri

canas, y esto por razones cconánicas, pues los aranceles a la importación de -

aeronaves de los Estados Unidos desa~erían. 

4. t .b. 'IDallporte Tenest:re. 
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4.J.b.a.~Olal. 

Los servicios de transporte carretero entre ~ca y los Estados Unidos rep~e

sentan una alta proporción del carercio entre antx>s países. El 82% de la car

ga en México se mueve txn" carretera, y la mayor parte del tráfico entre los -

dos países se da también por rredio de tractocamiones .65 

El canercio de servicios del transporte entre los dos países se limita px la 

existencia de numerosas reglarrentaciones. De cualquier manera, un eventual -

Tratado de Libre Canercio ¡x:>dría tener un mayor efecto en la industria autcm:>

vilística pesada, tanto para camiones de carga cx:rm para veh.ículos para la - -

transportación de pasajeros entre los dos países. Aunque el sector transpor

tes sufrió una intportante desregul.ación a finales de 1989, tOOavía persisten -

mm?rosas barreras que causan importantes derooras e ineficiencias en la fronte 

ra. 

4 .1. b.b. Fern:x:Brrlles. 

En la actualidad, el gobierno federal está haciendo enormes esfuerzos para mo

dernizar la red ferroviaria en el país. a-i 1990, el EXIMBANK aprobó un crédi

to para la <X1Tpra de 100 looom:>toras General Electric.66 Con esto se espera -

irejorar de rranera sustancial el manejo de carga en escala nacional .. 
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Pese a que el gobierno federal sabe que los fer=rriles son muy difíciles de 

mantener rentables, pues en los principales países industrializados trabajan -

con pérdidas, es indispensable el adaptarlos a niveles internacionales nelian

te la ampliación y roojora de la red ferroviaria, así cano la canpra y manteni

miento del equipo, además de nejorar de manera sustancial el servicio a los -

grandes usuarios del sistema, coro son: cem?nteras, arrradoras de autaroviles, 

Petróleos r-t.xicanos y las erttiresas dedicadas al transporte de granos. 

4.1.c.TranSport.e Hadtim>. 

En lo que a la transportación marítina se refiere, ~xico enfrenta una severa 

crisis, pues actual.mente los barcos exb:anjeros ncvilizan el 85% de la carga, 

mientras que en la flota mexicana apenas cubre el 15% restante. Solamente en 

2 años, de 1988 a 1990, la capacidad bruta de tonelaje se redujo a casi la mi

tad, pasando de 4 millones de toneladas en 1988 a 2 millones 113 mil toneladas 

en 1990, es decir, una reducción de casi el 50% .&7 Esto se debe principal.nen

te a la falta de inversiones en el sector y a la fuerte ~cia internaci_Q 

nal en lo concerniente a tarifas. 

4.I.cf.~. 

4.1.d.a.n.:reos y 'l'eU;a:atae. 
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C'atD un resultado significativo de su prinera etapa de m:dernización, el - -

correo REX.icano logró duplicar las posiciones de servicio a nivel nacional, P.! 

sando de 11 mil en 1988 a 22 mil en 1990, incorporando al servicio a 12 millo

nes de rrexicanos, ic:xFanao una cobertura del 87% de la ¡x>blación nacional, ma-

yor en un 17% que la que se atendía a finales de 1988 .611 

Durante 1991, el servicio p:stal aexicano manejará 840 millones de piezas pos~ 

les, esto es, un 5% mís que en 1990. 

Telégrafos Nacionales planea también eficientar su servicio, para tratar de P-2. 

nerlo al nivel de los estándares internacionales. 

Teléfonos de México (TECMEX), cuarta anpresa rráR grande del país y décina en -

Iatinoarné.rica, fue adquirida por el Grnpo carso, France Cable y Radio, filial 

de la enpresa France 'le.lecom y Southwestern Bell, ofreciendo cinco billones -

138 mil 700 millones de pesos, más los dividendos en efectivo correspondientes 

al 20 .4% del capital social, hasta por un m:mto total a valor presente de 69 -

mil 9 38 millones de pesa.s con acciones serie "AA" y la participación de los -

trabajadores sindicalizados de (TELMEX) con 292 millones de dólares a ocho - -

años con el 4.4% del capital, con acciones tipo "A". 
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cabe mencionar que para la desincorporación de TEl"1EK se siguieron los sigui"!! 

tes objetivos: 

1 .Mejorar radicalnente el servicio. 

2. Expandir en forna sostenida el sistema actual. 

3. Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico. 

4 .Garantizar los derechoe de los trabajadores y darles participación en el ca

pital de la enpresa. 

5.Garantizar el control nayoritario de los mexicanos. 

l\'.>r otra parte, el precio equivalente por a=ión de esta postura, es de seis -

mil 022 pesca por título, cifra superior a la cotizada en la bolsa que era de 

cinco mil 400 pesos por papel • 

Tras la oonclusión de la primera venta de TEI"1EX, se procedió a la colocación 

de títulos de las acciones •L", las cuales· fueron un total de 100 millones de 

acciones prq>iedad del Gobierno Federal, en los rIEreados de valores naciona.1 a 

un precio de seis mil pesos y en extranjero cam en Nueva York, por un total -

de 800 millones de acciooes a un precio de 3.50 dólares, y por últim::> 600 mi

llones de acx:"iones en el resto del m.mdo (Japón, Inglaterra) .69 

Por últim:>, cabe nencionar que la eo:inanía mexicana, al cierre de 1990, ccupó 

e1 140. lugar a nivel nnmdial,, pero en densidad telefónica, es decir en niítero 
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de lineas por cada 100 habitantes, ocupa el 820. lugar. 

la densidad telefónica en nuestro pa.ís es de 6 !Úleas por cada 100 habitantes, 

cifra que cmtrasta ex>Ó la situación de los Estados Unidos y canadá, donde -

tienen densidades telefértl.cas de 49 y 53 líneas, respectivamente. Podem:s ob

servar que en este renglón ~xico se encuentra en franca desventaja. 70 

Se espera que con la reciente privatización de TEI.MEX, se lleve a cabo un ambJ:. 

cioso prograna trianual que pretenda la instalación de casi 3 millones de lí

neas en toda la República. además de reemplazar 500 mil obsoletas y digitali-

zar la mayor parte de la red. 71 

....... ~. 
El rall'C> turístico a nivel mundial recibió un duro golpe a raíz de la crisis -

del Golfo Pérsico, cuando millones de personas cancelaron sus vacaciones por -

miedo al terroriSJtD. El gobierno espera recuperar el flujo turístico en lo -

que resta de 1991, aunque difícilmente podrá llegar a los 10 millones de tu-

ristas que estin'Ó para este año.72 

Actualmente se están invirtiendo muchos billones de pesos en la ampliaciéo de 

REgaproyectos, tales caro los de Huatulco, Punta Diamante, Cancún, Puerto Va

llarta. Io mismo sucede con la infraestructura aerqx:Jrtaria y carretera, ya -
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que tan sólo en 1991 se espera coostruir más de 4 mil kiláretros de autopis

tas. 73 De esta manera, increnentar aún más el flujo de turistas hacia ~co. 

En síntesis, el sector de los servicios presenta anplias diferencias en rela

ción con sus contrapartes norteanericanas y canadienses. 

Sin erilim;¡o, en algwios sectores aislados, oano es el caso del turiSllD, México 

puede disputar en buenas condiciones el mercado potencial de turistas estiu:lou

nidenses y el de canadá, quienes pueden fijar su atención en nuestro país, de~ 

pla2ando de sus preferencias a otras ¡artes del mundo. 

4.1.f.tblemisacl.6n a..n:lal.. 

otro aspecto nencionado, pero crucial, es la ltDdernización carercial, es decir, 

<E la :infraestructura con que cuentan las enpresas del rairo. 

Esta modernización es necesaria para as activos nateriales y también hmanos. 

Al concretarse el Tratad.o de Libre canercio, habrá una CCUf?etencia directa ~ 

tre las personas que trabajai:i en las ccupa.ñías nex.icanas con respecto a las -

norteamericanas y canadienses • 

Así, por ejarplo, cuando se hace una venta, ésta requiere que se le dé un se-

guimiento apropiado desde el principio hasta el final, y lo cierto es que este 
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tipo de servicios son tcdavía muy limitados en ~co cuando las ventas se re-ª. 

lizan de una plaza de la República a otra. 

El papel que deberán tcirar todas y cada una de las personas en el Tratado será 

fundarrental y dentro de la RDderniza.ción cooercial, pues marcará la pauta al -

resto de los profesionistas del país. 
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Es importante recordar que. el hombre por su naturaleza raciona1 siempre ha e.§. 

tado interrelacionado en el desarrollo de sus actividades, ya sea social, cien 

t{fico, tecnol6gico, etc., pero siempre con un fih, obtener nuevas oportunida

des de cooperación para el bienestar a favor de todos. 

Es por ello que surgen a través del tiempo nuevas fonaciones o agrupaciones -

de paises para poder afrontar los diferentes tipos de problemas venideros. 

La COmunidad E=nómica Europea (e.E.E.) fUndada en 1958, la cual. busca tener -

una Ubre circulaci6n de bienes, servicios y personas a lo largo de los paises 

que la integran, buscando un arancel. C<ll!Én. 

La C.E.E. = bloque económico se ha propuesto reconstruir Europa, por ejem

plo reconstruir el drenaje alemán el cual tendrá un costo de 90 mil millones, 

el. drenaje de la Gran Bretafia (red de agua potable) que tendrá un monto de 41 

mil millones, construcciones de túneles en suiza con un rocmto de 13 mil millo

nes. 

se dice que a partir de 1993, Europa nunca será la misma pues la restructura

ci6n que sufrirá, podrá ser redituables en corto plazo, la fiebre que ha desa

tado la e.E.E. ha hecho que en 1982 solicitaran su ingreso Espalla, Grecia y -



110 

Portugal, el cual se acordó que J:ngresarian paulatinamente a la c. E.E. durante 

un plazo de 10 años, dicho plazo terminaría en 1992. 

A un año de que se cumpla el plazo, todavía existen numerosos conflictos inte!: 

nos entre sus paises miembros, principalmente en temas com:>: subsidios a la -

agricultura, emigraciones y m:rvilidad laboral de los miembros de la comunidad, 

así como un problema complejo de integración financiera, pues se pretende 

crear una sola m:::meda regida por un sólo banco central a lo largo de toda la -

comunidad. 

El Gerencia l\greement of Tariffs Trade (GATT) fundado en junio de 1947, - -

es un organismo internacional, cuyo objetivo es reducir gradualmente los aran

celes entre sus miembros. 

Sus reuniones son conocidas como ºrondas", pero los E.U.A., COIOC> pa!ses que i.!l 

tegran la c. E. E., han tenido un continuo rose por los subsidios tan grandes 

que otorgan los países miembros (e.E.E.) a la ganadería y la agricultura. 

Como consecuencia directa de todo esto, mientras se profundizan las direfen- -

cias entre los miembros del GATI' y se abren las fisuras en cuanto a poli ticas 

y resoluciones, los países del mundo tienden a tratar de crear sus propias re

giones de influencia económica, para que de esta manera puedan en cierta medi-

da protegerse del descontento y descontrol, por el cual atraviesa el GAT1'. 
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En respuesta a 10 expuesto, el GATr ha jugado un papel nuy importante, pues -

mientras que en sus sucesivas rondas ha ido reduciendo sustancial.mente la pro

tección arancelaria, de forma paralela ha ido atmentando la cantidad y varie

dad de las barreras no arancelarias CODJ: Derecho de canpensación, CUpones de 

Importación, Acuerdos Preferenciales. 

El Mercado Común canadá-Estados !Jnidos form5 un acuerdo del Libre Col!ercio - -

(ALC), en 1988 con el objetivo de tener mayor fuerza en el marcado nacional CQ. 

mo internacional, esto es de la creciente pérdida de competividad industrial y 

contrarestar las formaciones de bloques de Europa y Asia. 

En 1991 Estados Unidos dejó de ser un país acreedor y se convirtió en un deu

dor, su productividad bajo, su capacidad de competitividad se vio n:ermada y su 

lugar de 100tor industrial nn.mdial ha sido ocupado por Alenania y Japón, socia.!, 

mente el pa{s está polarizado, la distribución del ingreso se ha deteriorado, 

concentrándose en 1os nive1es privilegiadas. 

Si estados Unidos no m:>difica sus patrones de calidad de producción, costos, -

innovaciones, investigación científica y tecnolÓgica, erosionará su ccmpetiti

vidad comercial y afectará su nivel de vida que está deteriorada. 

Es por ello que E. u.A. buscará más alianzas comerciales a fin de contrarrestar 

la fuerza y el poderío de los bloques econ6micos emergentes en el, rtl.llldo entero. 
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El Grupo de los ocho y después como Grupo de Río, reunido por primera vez en -

Acapulco, México, en 1987, el objetivo es el de consulta y concertación políti 

ca, el cual impulsa la integración de los países de América, no sólo porque se 

percibe otra actitud a"e los gobiernos, sino también porque han dado inicios a 

ciertos proyectos, no es por casualidad que aún con la carga de la crisis eco

nómica se tengan a la vista avances significativos a éste y los otros esqueims 

subregionales de integración, como son el Mercado común centroamericano, el -

Grupo Andino y el Caricom, el compromiso de Acapulco para la paz, el desarro-

llo y la democracia. 

El Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela) suscribió un meroorándum de 

entendimiento que sienta las bases para un acuerdo trilateral de libre comer-

cio a partir del 10 de enero de 1992, el acuerdo tiene caoo objetivos: intens.! 

ficar las relaciones económicas y comerciales entre las naciones signatarias, 

por medio de la facilitación a las inversiones entre los empresarios y la eli

minación de restricciones que afecten las importaciones originarias de cada -

uno de ellos, también tiene corno objetivo estimular la expansión y diversifiC-ª. 

ci6n del canercio entre México, Colombia y Venezuela y mejorar el acceso de -

sus productos a las corrientes del mercado mundial. 

El Acuerdo de Libre Comercio entre México y Chile destacando que los aspectos 

técnicos del ALC, inclu!an el programa de desgravación, 18: composición de la -

lista de excepciones y las reglas operativas, estaban resueltos. 
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El 11 de enero de 1991 los gobiernos de Costa Rica, El salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y México, signaron un acuerdo general de cooperación, en -

el cual acuerdan fortalecer y ampliar la cooperaci6n en los ámbitos políticos, 

económicos, técnico-científico, educativo, cultural y otros, con el objetivo -

de complementar los prograues multilatp_rales y bilaterales. 

El l\cuerdo del Libre CooE!rcio México, Estados Unidos y Canadá (TLC) en junio -

de 1991, cuyo objetivo es el de crear un mercado canún en el que se redujeran 

los aranceles para las exportaciones, en el que desaparecieran buena parte de 

las barreras no arancelarias basadas en regul.aciones exc:esivas. El retomo al 

liberaliSIOO económico pone en manos del empresario privado el desarrollo de un 

pr?yecto tan importante cxm::> es la integración. 

Además, se busca que a través del tratado se asegure un acceso estable y pe.rD1!!, 

nente de los productos mexicanos al mercado regional de Norteamérica, que oto!:, 

gue certidumbre en el largo plazo a las fuerzas productivas mexicanas, tomando 

en cuenta que el tratado trilateral se da entre naciones soberanas. 

Por otra parte, podemos mencionar que México ha tenido 4 pedodos significati

vos en el desarro1lo econánico. 

Primero de 1940 a 1956 crecimiento con inflación, el cual destacó un crecim.ien 

to del producto seguido por un incremento inflacionario que era considerable -
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en canparación con las inflaciones de ese tiempo, ese incremento del producto -

fue mayor que el ritIOO de crecimiento de lü población. 

Los salarios crec1an cási en correspondencia a los precios y la producción in

dustrial se comportó de manera rezagada en comp3ración con la economía en su -

conjunto. 

Por otra parte, las políticas aplicadas para alentar la iniciativa del sector 

privado, algunas de ellas, reflejan la respuesta normal latinoamericana de en

tonces, a las posibilidades de industrialización. 

México tuvo mucha semejanza con los países del sur en el renglón de la pol{ti

ca ~rcial, su rrercado interno estuvo altamente protegido, dos son las polí

ticas principales que se emplearon para aislar al productor nacional de la com 

petencia extranjera. 

La pol{ tica de la administración de Avila Camacho fue ofrecer protección a ca

si todas las industrias nuevas que aparecieran en México durante los primeros 

aftas de la guerra. Miguel Alemán, aún más determinado que su antecesor a lo-

grar la meta de industrialización, continuó aplicando una protección arancela

ria para alentar las inversiones del sector privado. 

Segundo de 1957 a 1970 crecimiento con estabilidad y desempleo, cobro auge la 
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estrategia del desarrollo estabilizador, dicha estrategia consistía en impues

to reducidos al capital. precios y tarifas subsidiadas, deuda externa crecien

te, salarios controlados, el estado se responsabilizó de rnantener el nivel 

real de los salarios dentro de márgenes estrechos. 

Fue en esa fase del desarrollo estabilizador cuando se consolidó la estrategia 

de crecimiento sin desarrollo, sin beneficio social, que proyectaba los ini- -

cios de la crisis de 1962. 

Tercer período de 1971 a 1981 crecimiento con inflación y desempleo, se carac

terizó porque en esta etapa los precios tuvieron un alza consecuente con el -

flujo de recursos externos, resultado de las importaciones, también se regis-

traba un debilitamiento de las inversiones privadas. 

La principal fue que se requirió una excesiva protección, donde las plantas -

productivas crecieron en una probeta nacional idónea: altas utilidades y fron

teras cerradas a la competencia, por rígida, la estrategia falló. tas utilid'ª

des obtenidas en este periodo no fueron reinvertidas sino que se destinaron al 

consumo suntuario, deprimiendo la capacidad de inversión y de crecimiento auto 

sostenido con recursos propios. 

De ah{ la necesidad de traer inversionistas extranjeros y también de acrecen

tar la deuda pública. 
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tas plantas industriales establecidas no se modernizaron conforme al avance -

de las innovaciones tecnológicas, quedando rezagadas en cuanto a productividad 

y C<Jq>etitividad. 

El debilitamiento de la inversión privada hacia la prirera parte de la década 

previa, llevó al pa{s a poner entredicho el crecimiento económico de manera -

dramática. 

cuarto período de 1982 a 1986 decaimiento con inflación y desempleo, se carac

terizó por el surgimiento de la crisis, teniendo como punto importante la rup

tura del mercado financiero internacional a 1971 y termina en el momento en -

que aparece la crisis, también vino a la baja el precio del petróleo, decaye

ron los ingresos en dólares y reapareció el problema real de la falta de inve.r. 

siones productivas. 

La inflación, el desempleo y en consecuencia el desplome del poder adquisitivo 

del peso y del salario real, cobrnn grandes dimensiones. ü:>s precios al consl! 

midor comenzaron a moverse en correspcmdencia al mayor crecimiento de la pro-

ducci6n hasta 1981, pero después siguieron su carrera independiente de la caí

da del P.1.e. 

Igualmente la deuda externa fue otro factor importante: la deuda fue pasando 

de manos instituciones bancarias internacionales públicas, a bancos privados. 



117 

La consecuencia directa de esto fue que las tasas preferenciales cobradas por 

la banca internacional de fomento se canenzaron aplicar las tasas de mercado, 

notoriamente más altas, en plazos más cortos y sujetas a condiciones financie

ras crecientemente lucrativas. 

En ese período de coyuntura, los objetivos planeados de la política económica 

consistían en: 1) mjorar la tasa de crecimiento econ6mico, 2) incrementar sig 

nificativarnente las oportunidades de empleo para la creciente fuerza laboral, 

3) fomentar el ahorro interno, reduciendo la necesidad de acudir al ahorro ex

terno y 4) establecer un equilibrio dinámico de la balanza a pagos que fueran 

sostenibles en el nediano plazo. 

Finalmente la evolución que ha tenido México en la integración comercial econ.Q 

mica, ha empezado a registrar avances positivos, en Airerica del Sur, se origi

na proyectos de conversión productiva entre diversos países del sul:continente 

que tuvieran a ~téxico corro plataforma de exportación hacia Estados Unidos y -

Canadá, ejemplo de proyectos específicos con Venezuela y Colombia. 

Si bien se producían articulas muy parecidos en las décadas del sesenta y se-

tenta en la actualidad con las transforma.cienes profundas que ha sufrido el Pi!. 

trón de· acumulación de capital, la articulación puede ser rnuy factible. En -

ef'ecto, Brasil ha desarrollado importantes avances en lo que se refiere a ser

vicios de informática, Argentina ha vivido una desindustrialización que puede 
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hacer que se especialice en la producción de bienes agropecuarios, así como -

también son evidentes sus avances en petroqu{mica. 

con el resto del mundo. México ha sido visto como un país estable, competitivo 

y un mercado con muy buenos rendimientos a mediano plazo. 

o 

Los diferentes sectores de producción, respecto al sector primario que afront~ 

rá México ante el Tratado de Libre Comercio, se tienen algunas dudas respecto 

a las consecuencias que pueda tener. 

En cuanto a la ganader!a, se muestra que existen numerosas trabas proteccionis

tas disfrazadas con normas sanitarias que impiden a México desarrollar plena-

rrente su ganadería para exportación, como por ejemplo: el impedimento de ex-

portar carne en canal, por lo que forzosamente se tiene que exportar en pie. 

En cuanto a la carne de cerdo y pollo no se puede entregar al mercado de E.U., 

porque existe el amparo del GATI', maneja su política ganadera en forna. Ul')ilatg 

ral y discrecional dando a su producción doméstica fuertes cantidades de subs.!. 

dios. 

~ cierre de 1989, laganader{a tuvo un saldo en cuanto exterior positivo de -

145 millones de dólares, pero es importante mencionar que esta cifra se ha Vi.§. 

to oscurecida por el grave contrabando de pollo que entra diariamente a la R_g, 

o 
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pública Mexicana. 

El Presidente de la República, ya ha hecho patente su preocupaci6n ¡x>r este -

problema, y está tratando de implementar programas que incentiven a los ganad,g, 

ros a mantener su ganado para producción lechera en vez de enviarlos a los ra.§. 

tras para su venta. 
o 

La pesca; México ocupa el décimoctavo lugar en producción pesquera y se encueu 

tra entre los primeros productores en las principales especies comerciales co-

mo son: atún, camarón, abulón, etc. 

Un amplio estudio de la secretaria de Pesca afirma que en 1976 se produjo 15 -

mil toneladas de pescados y mariscos en los mares del pa{s, las que práctica-

mente se componían de huachinango, robalo y camarón. Para 1990 existían más -

de 300 especies. Durante el año pasado, la calda en la producción de camarón 

y atún, por los problemas con Estados Unidos, detenninaron una irnportant~ re--

ducción del saldo positivo de la balanza coroorcial. 

Ante el problema del Tratado de Libre canercio, la extitular del ramo, Marta -

de los Angeles ?-breno,. afirmó categóricamentei El sector pesquero no dará -

concesiones en el Tratado de Libre COmercio, no cedererros los derechos sobera

nos en la zona económica exclusiva de las 200 millas. 
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Respecto del embargo atunero que sufre México, se espera su solución definiti

va, pues los info~s entregados por el Departarrento de COnErcio sobre los es

fuerzos de la flota pesquera aexicana en el abatimiento de la mortandad inci-

dental de delfines. tO cierto es que con la eventual firma del Tratado de Li

bre COmercio, las fricciones político-comerciales disfrazadas de medidas ecol.Q 

gicas terminarían, porque si bien es cierto que en los Estados Unidos los gru

pos ecologistas están bien organizados y poseen un importante peso político, -

también es cierto que muchas de estas cuestiones las aprovecha el gobiemo no.!, 

teamericano para presionar al rrexicano en otros puntos de su con"V1niencia. 

Respecto al petróleo, como se sabe la crisis que hul:o en 1973, puso en estado 

de shocl:: a la economía mundial, la crisis de Irán en 1979, y en 1990 la crisis 

del Golfo Pérsico, lo cual explica de manera clara el gt"'an interés de Estados 

Unidos por incluir el petróleo mexicano en la mesa de negociaciones. 

El congresista Terry Bruce, miembro del Comité Energético del Congreso de los 

E.U., rrencionó que México tiene el potencial para llegar a convertirse en nue.§. 

tro principal abastecedor, por lo que nos vemos en la necesidad obligada de n~ 

gociar el tema en el TLC y de ser necesario, la Constitución Mexicana deberá -

ser reformada. Sin embargo, otro importante grupo norteamericano mencionó que 

la clave no está en el petr61eo para resolver el problema, sino en la petroqui 

mica básica, que también se mantiene por ley en poder del estado. 
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Si se abriera la puerta de la petroquímica básica a la inversión extranjera, -

se desviaría la atención del problema petrolero, pero los resultados serían C.ª

si igual de efectivos para los intereses norteamericanos, que si se diese la -

apertura en relación con el petróleo misnK>. 

Más que el petróleo crudo, lo que a los norteamericanos les interesa son sus -

derivados, aceites, grasas, lubricantes, por lo que en vez de presionar para -

incluir el petróleo, mejor presionan para poder invertir en la construcción de 

complejos petroquínúcos de capital 10~ norteamericano, que produzcan los pro

ductos necesarios para su mercado intemo y que posteriorroonte sólo remitirían 

com:> producto terminado. 

cabe mencionar al Dr. Ruperto Patifio que a~nta que el petróleo es un recu_t 

so natural agotable y el GA'lT en su artículo XX abarca todos los recursos no -

renovables, por 10 tanto el gobierno rooxicano aceptó todas y cada una de las -

claúsulas del GA'IT cuando ingresó en él y no solicitó ni obtuvo ninguna reser

va especial sobre el particular, por lo que resulta inexacto afirmar que el ~ 

tróleo es necesario negociarlo en el TLC, pues los que conocen de estas cues

tiones saben perfectamente que el petróleo ya fue negociado el día mism::> que -

México ingresó al GA'l'l'. 

De acuerdo con lo anterior, es muy probable que para evitar problemas polJ.ti-

cos, el petróleo mexicano continuará bajo el control de Pemex, pero la petra--
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qu{mica básica tenderá paulatinamente a ser desincorporada del sector público, 

dando entrada de esta forma al capital privado en el sector emergético por pri 

mera vez en 53 años. 

La minería, con la apertura al capital privado nacional y extranjero y la sep~ 

raci6n del Estado de la actividad minera, la producción nacional del sector lQ 

gró un increrrento de 7.6% en términos reales durante 1990. Es importante lla

mar la atención sobre el aumento de la producción de cobre, que fue del 20% en 

1990, así como la del zinc que logró un crecimiento anual del 13.5%. Sin duda 

alguna, de todos los minerales que en México posee el que jugará el papel más 

importante IXJr razones de seguridad será el uranio, Actualmente no existe en 

el pa!s un organismo que regule la extracción y uso del uranio, pues al desin

tegrarse en 1983 URAMEX entidad paraestatal que cwnpl!a esa función, su lugar 

no ha sido reeaq>lazado. 

Ante el Tratado de Libre Comercio, el mayor interés por el uranio proviene del 

capital norteanericano, que lo considera tanto o más importante que el petró-

leo, porque es un suministro crucial para el funcionamiento de sus nucleo elé_g 

tricas. 

Finallnente las maquiladoras, en 1976 surgen los parques industriales destina-

dos a dar lugar específico a complejos maquiladores. En 1977 se publica el d.,g 

creta que aba.rea y regula todos los aspectos de las maquiladoras, existiendo -
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en aquel entonces 2í0 maquiladoras que daban empleo a 60 mil trabajadores. 

un factor importante es el hecho de que la tendencia de las empresas maquilad.Q. 

ras apunta hacia la diversificación de sus productos, aspecto crucial para 'el! 

minar la vulnerabilidad de la industria en el supuesto de un problema del tipo 

embargo o de acusaciones de dwnping. Se dice que en un rromento determinado -

las maquiladoras podrán absorber un número importante de personas desempleadas. 

En seguida se explica la importancia que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valo-

res, desde su aparición hasta la actualidad con nuevos sistemas computarizados 

y la importancia que tendrá con la liberalización comercial que se vive entre 

las dos naciones: México y Estados Unidos. 

En 1980, surge un grupo de personas interesadas en efectuar operaciones, comeJ: 

clan con titules mineros, después buscando la regularización de las operacio-

nes, se funda el 21 de octubre de 1894, la Bolsa de Valores de México con el -

tiempo se hace más fuerte y en 1975 se promulga la ley del rrercado de valores 

y con ello se proporcionó un marco legal y jur{dico idóneo para proporcionar y 

consolidar el desarrollo y la institucionalización del mercado de valores de -

nuestro país. 

La economía mexicana está viviendo una profunda transforaación, lo cual hace -

que se deba contar con una lx>lsa de valores que esté a la evolución con el re.§_ 
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to de los sectores tomando en cuanto que debe ofrecer alternativas de ahorro -

que satisfaga las necesidades del medio. 

sin embargo, es claro ~e este proyecto equitativo y modernizador no puede ir 

adelante, sino tiene un aspecto esencial, el de la vigilancia, sin ésta no ha

brá más emisoras ni incorporaciones, ni habrá planes internacionalizadores. 

Por otra parte, si vem::>s todos los títulos efectivos que cotiza, la Bolsa Mexl 

cana de Valores tiene un valor de capitalización, es decir, monetario de ape-

nas el Q.76% del rrercado accionario norteamet"icano. En otras palabras, la Bo.l 

sa Mexicana de Valores es nás de 130 veces inferior en tamaño a la norteameri-

cana. 

Sin embargo, aunque México posee una bolsa de valores realmente pequeña, las -

utilidades que ha reportado en los Últirros años han sido muy altas, atrayendo 

de esta forma irnportantes flujos 00 inversión extranjera. Además el esfuerzo -

que se ha establecido, con un marco regulatorio de los mercados financieros, -

ofrece una mayor transparencia y seguridad jurídica a todos sus participantes. 

la Bolsa Mexicana de Valores, es una institución cuyas operaciones están con~ 

sionadas por la Secretarla de Hacienda y crédito PÚblico, la cual para otorgar 

esta concesión, solicita la opinión del Banco Central y la Comisión Nacional -

de Valores. 

El Estado regula y controla las disposiciones especiales de la bolsa, como que 



125 

es una institución de duración indefinida, la S .H .e. P. aprobará los aranceles 

que cobrará la bolsa por sus servicios. 

Por otra parte la COmisión Nacional de Valores, inspecciona y vigila el funci.Q 

namiento de los agentes y bolsas, es el otganisroo de consulta del Gobierno Fe

deral en materia de valores, otro organisrro que regula a la bolsa es el Indeval 

el cual es depositario de los valores y docunEntos que reciba de agentes de VA 

lores, personas morales, instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, 

as! CORP de sociedades de inversión. 

Dentro del mercado de valores maxicano se ha observado una nayor integración -

con los centros financieros internacionales caoo son las ofertas sirrultáneas -

de valores en dos o más mercados, las cuales in'¡)lican la homologación de prác

ticas regulatorias, la estandarizaci6n de informes financieros, la superación 

de la calidad en e1 análisis y en suma la evo1uci6n hacia prácticas globales, 

todo esto se ha dado con la presencia de la autoridad con un marco jurídico r~ 

novado, por eso la S.H.C.P. propone políticas de orientación, regu1ación, con

trol y vigilancia de valores, con respecto a l.a C.N.v. aprueba la propuesta m 

ra designar auditor de la misma, la cual autoriza operaciones distintas a las 

que la ley señala para la b:>lsa de valores, otorga concesión para la operación 

de bolsas de valores. 

Otros organism::>s importantes dentro del mercado de valores l?E!Xicano está el. -
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8anc'O de México, el cual regula la masa monetaria, establece el porcentaje del 

MtCaje legal, otorga créditos para la adquisición de valores, recibe créditos 

de inatituciones o de organisroos oficiales para apoyar al roorcado de valores. 

La Ollnisi6n Nacional de Valores, ordena la suspensión de las cotizaciones de -

valores, determina los días en que los integrantes del sistema. bursátil pueden 

suspender operaciones, opera el registro nacional de valores e intenoodiarios. 

casas de lx>lsa, pone comisionistas del mercado bursátil, promoción, servicio -

de valores COlll) custodia y depósito de valores, transfiere títulos, estudios -

CODJ análisis de inversi6n, estudios económicos, financieros y técnicos. 

ta Bolea Me:xicana de Valores, supervisa y vigila las operaciones, cuida la le

galidad de los valores inscritos, procura el desarrollo del mercado, realiza -

actividades Wlogas y complementarias en beneficio del mercado de valores. 

En su tuncionamiento, la Bolsa Mexicana de Valores se rige y atiende al cum--

pltld.ento de laa disposiciones de la ley del mercado de valores y otras dispo

•iciones legales supletorias, junto con la normatividad señalada en las circu

lares de la Secretarla de Hacienda y Crédito PÚblico, Banco de Méxl co y la co

alat6n Nacional de valores, además cuenta ~n su propio reglanento interior y 

atiende taat>lén al .,,,..,amiento de las prescripciones del eódigo de Etica de -

la Olamidad Burútil !texicana. 
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Además la Bolsa Mexicana de Valores dispone de los más avanzados sistemas de -

cómputo, producto del mismo crecimiento del mercado, como el sistena MVA-2000 

(Mercado de Valores Autcxnatizado) que consiste en la formación de un 00.nco de 

datos financieros de las emisoras con valores inscritos en bolsa, la elabora-

ción de un directorio de medio bursátil que comprende a las emisoras, el sec

tor, ram:> y subramo al que corresponde su principal actividad, sus productos o 

servicios, su dirección, sus consejeros, incluyendo todas las empresas, en las 

cuales participan como tal, una relación de agentes de casas de remates con -

tres subsistemas. 

Mercado de capitales, Mercado de Metales y Mercado de Dinero, en los tres sub

sistemas se prevee transmitir en tiempo real las operaciones bursátiles reali

zando por parte de éstas, a control rerooto e infomar la situación que guardan 

los precios de las emisoras cotizadas en lx>lsa. 

se puede concluir, que el Mercado de Valores Mexicano, se ve con buenos ojos la 

disyuntiva de una apertura financiera, un optimisoo responsable que no impide -

asimilar los retos que este proceso implica y por lo tanto las tareas que aún 

se debe realizar, es indiscutible que el ensanchamiento del intercambio cocrer

cial en la región norte de América, requerirá de mayores recursos financieros -

para ampliar igualmente las labores productivas. 

Y finalmente se habla sobre los servicios ante el tratado com:> son las camuni-
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caciones y transportes. (transporte aéreo, transporte terrestre, telecomunica

ciones, turlsm:> y rrodernización comercial) . 

Por lo que respecta al trans¡x>rte aéreo: 

La crítica situación que desde 1985 reflejaba en el país, vino a presentar pér_ 

di das cuantiosas, como es el caso de Aeroiñexico, el cual tenía un awnento con

tinuo en gastos de operación y pérdida$ por 5,096 1 877,000.00 y finalmente se -

declaró en quiebra en abril de 1988. 

En octubre de 1988, se constituyó una nueva empresa llamada Aerovías de México 

(Aeroméxico) la cual estaba constituida por la asociación sindical de pilotos 

aviadores y capital extranjero, por lo tanto se daba un paso más a la m:xlerni

zacl6n y econooifa del pa!s. 

Por lo que respecta a la COmpañ{a Mexicana de Aviaci6n, esta línea aérea se -

busc6 una opción mediante la cual el gobierno no tuviera la necesidad de cu- -

brir con sus propios recursos los enormes requerimientos de inversión y puso a 

la venta a dicha linea aérea por medio de subasta, la cual fue adquirida por -

Grupo xabre el 22 de agosto de 1989. 

Posiblemente con la eventual firma del Tratado de Libre Comercio, el mercado -

mexicano vuelva a preferir Boeing o McDonell Douglas, ambas firmas norteameri-
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canas, y estO por razones económicas, pues los aranceles a la importación de -

aeronaves de los E.U. desaparecerían. 

A lo que se refiere al transporte terrestre, como tractocamiones, ferrocarriles 

los servicios representan una alta proporción del comercio entre ambos países. 

El comercio de servicios del transporte se limita por la existencia de numero

sas reglamentaciones, de cualquier manera el eventual TLC podría tener un ma-

yor efecto en la industria automovilística pesada, tanto para camiones de car

ga como para vehículos para la transportación de pasajeros entre los dos paí--

ses. 

En cuanto a ferrocarriles, el gobierno está modernizando la red ferroviaria, -

con esto se espera mejorar de manera sustancial el manejo de carga en escala -

nacional y adaptarlos a niveles internacionales, mediante la compra y manteni

miento del equipo, además de rrejorar de manera eficiente el servicio a los - -

grandes usuarios del sistema COlTD son: cementeras, armadoras de autom6viles y 

las empresas dedicadas al transporte de granos. 

Por otra parte, nos encontram:>s que las telecammicaciones com:>: correos y te

légrafos, como un resultado significativo de su prinera etapa de roodernización 

el correo mexicano logr6 duplicar las posiciones de servicio a nivel nacional, 

incorporando al servicio a 12 millones de mexicanos, mayor que la que se aten

d{a a finales de 1988 y telégrafos terminará de eficientar su servicio, para -
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tratar de ponerlo al nivel de los estándares internacionales. Por lo que res

pecta a teléfonos (TEUfEX), cuarta empresa más grande del país y con una fuer

te obligaci6n por irejorar el servicio al público, fue adquirida por el Grupo -

carso, Franca Cable y Radio y south Western Bell, presentando sus objetivos a 

lograr cano: mejorar radicalmente el servicio, fortalecer la investigación y -

el desarrollo tecno16gico, expandir en fornia sostenida el sistema actual, tras 

ta conclusión de la primera venta de TELMEK, se procedió a la colocación de ti 

tUlos en los mercados internacionales (Nueva Yorl~, Japón, Inglaterra). 

cabe mencionar que la economía mexicana al cierre de 1990, ocupó el 140. lugar a 

nivel mundial, pero en densidad telefónica, es decir en núnero de lineas por -

cada 100 habitantes, ocupa el 820. lugar. 

Se espera que con ta reciente privatización de TEU-IEX, se lleve a cabo un amb! 

cioso programa trianual que pretenda la insta1aci6n de casi 3 millones de 11-

neas en toda la República, además de reemplazar 500 mil obsoletas y digitali-

zar la neyor parte de la red. 

Pinalm!nte el turiSllD y la modernizaci6n canercial. 

!1 ns> turlstico a nivel Dlndial recibi6 un duro golpe a ra!z de la crisis -

del Golfo Pérsico, cuando millones de personas cancelaron sus vacaciones por -

miedo al terrori_,. 
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Actualmente en México, se está invirtiendo nruchos billones de pesos en la am-

pliaci6n de megaproyectos, todos corno los de Huatulco, Punta Diamante, de esta 

manera incrementar aún más el flujo de turistas hacia México, y así poder dis

putar en buenas condiciones el mercado potencial de turistas estadounidenses y 

el de canadá, quienes puedan fijar su atención en nuestro pa{s, desplazando de 

sus preferencias a otras partes del mundo. 

Otro aspecto mencionado, pero crucial es la zrodemización comercial, es decir 

de la infraestructura con que cuentan las empresas del rruro. Esta IIIJderniza-

ción es necesaria para sus activos materiales y también hu.nenes, al concretar

se el Tratado de Libre canercio, habrá una competencia directa ante las perso

nas que trabajan en las canpafi{as mexicanas con respecto a las norteamericanas 

y canadienses. 

El papel que deberán taoar todas y cada una de las personas en el Tratado será 

fundamental y dentro de la nr:>dernizaci6n comercial, pues nercará la pauta al 

resto de los profesionistas del pa{s. 
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Después de todo lo visto a lo largo del desarrollo de este estudio, se aprecia 

que e1 gobierno de ~xic:o, está poniendo tocio de su parte para salir adelante 

con las pláticas, sin enbargo, en los Estados Unidos la oposición al partido -

gobernante sí es fuerte, p:>r lo que allá será más difícil sacar adelante la n~ 

qociación. 

SOlamente el tiempo dirá con exactitud la profundidad el impacto que tendrá el 

tratado en los diversos sectores y aspectos en juego, puesto que en días pasa

dos e1 gobierno de los EEtados Unidos infernó a los medios de comunicación que 

definitivanente no entraría en el tratado, los servicios de transporte p:>r que 

en México el servicio es de más alta calidad que en dicho pal.~ pero lo cierto 

es que existen todavía nuchas incógnitas sin resolver, cam por ejemplo, el d~ 

sigual desarrollo de la planta prodix:tiva nacional, el alto grado de concentr-ª. 

ción de nuestras exportaciones, la virtual inexistencia de barreras cooercia-

les no arancelarias en nuestro país, e incluso los carpranisos financieras in

ternacionales, que son, entre otros algunos de los factores que limitan el ma,;: 

gen de nmú.d>ra con que contarán las autoridades nexicanas ante el Tratado de 

Libre canercio, con el que se busca acelerar la inserción de México en el pro

ceso de glcbalización que vive la ec:onania internacional. 

El atraso t:ecoológico, la escasez de recursos para invertir y m::xlernizar su Í.!l 
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fraestructura, son problemls que por rred.io del acuerdo se pretende revertir, -

con la activa participación del capital foráneo. 

Mientras que en r.éxico ha limitado su política cx:::rTErCial a lo.s aranceles, Oln5!, 

dá y sobre todo los F.stados Unidos han desarrollado una serie de trabas y con

dicionantes a la imp:>rtación de productos nexicanos, caro son las acusaciones 

de prácticas de dumping, la asignación de cuotas a determinados productos e i.n. 
cluso la utilización de leyes relacionadas con la protección de la fauna. 

Al dar inicio las negociaciones fome.les para el Tratado del Libre CCmercio, -

surgen una serie de interrogantes acerca de cuál será la cap;1.cidad real de ne

gociación de nuestro país frente a las poderosas ea:ioanías de canadá y las Es

tados Unidos, así cxrtD cuáles serán los beneficios reales para la ecxmanía me

xicana .. 

Si bien es cierto que las principales metas del gobierno vinculadas a la firma 

del acuerdo son asegurar el acceso de nllestros productos a otros mercados, - -

atraer más inversiones, dar certidwi>re a los intercambios, generar econanías 

de escala, ocm:> TE!lMEX, disponer de nejares tecnologías para la industria na

cional y limitar las esperanzas que afectan el cx:nercio exterior de nuestro -

país, también es cierto que el matqen de naniobra con que cuenta es limitado. 

El hecho de la aceptación de la vía rápida, a ocndición de que se establezcan 



134 

mecaniSIOOS para garantizar la estabilidad del enpleo en los Ei;tados Unidos y -

la protección sanitaria en nuestro pa.ís, surx:>ne que las presiones serán inten

sas para que el grupo ne:.JQCiador estadoWlidense sea duro en la mesa e involu

cre temas no c::x:merciales, si se quiere mantener la posibilidad de proponer un 

tratado que al final de cuentas tenga probabilidad'5 de ,.,.- aprobado por el Con

greso de los Estados Unidos • 

El tratado p:xlría significar oportunidades de desarrollo para actividades corro 

la textil, cerrentera, financiera, lo cierto es que el proceso de globalización 

de la eoonanía internacional, al cual nuestro país desea involucrarse, benefi

cia principalmente a las gcan:Es errpresas txa9'Eciaeles, o a Eq.El.1as que p::1EB1 una 

inportante ¡:art:icipciái ci!l aipital. fafrm. te alú q.e UD de k:s prta; nEÍs .inpxta"ltm de 

las m;µ:ia::iaES sea el m1a::iaab a:n la ctsm.J.ila::iÓn de la irnemiál eod:lanjem en nESt:ro ¡:Ws. 

Un aspecto inportante a favor del Tratado de Libre Comercio es que los Estados 

Unidos lo ven como estrategia de SE.'<jUridad naciooal a largo plazo, pues nú.en-

tras sacrifican aparentanente una parte de su ea:manía can el tratado, (X>r - -

otra parte ganan dando estabilidad económica y política a 1't>xico, y de esta '".!! 

nera tant>ién asegurar ru opinión con vistas a futuras decisiaaes de carácter -

eccnáoico y político que tenga que adoptar el gobierno de México. 

Para que el tratado sea real!rente benéfico para nuestro país, será necesario -

que el gobierno tane ruy en cuenta las demandas de los diferentes sectores que 
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se verán afectados, prircipalnente el industrial, pues de no ser así corre el 

riesgo de que finalnente las negociaciones sólo favorezcan a un reducido grupo 

de enpresas y actividades, en las que, ¡x>r regla general el capital foráneo OC.!! 

pa un lugar significativo, cxmsolidando así su posición hegemSnica de nuestra 

econcmía. 

Por últim:>, dentro de las conclusiones generales es muy i.rrp::>rtante hacer hin~ 

pié en el papel determinante de tedas y cada WlB. de las persooas que estarán -

ante la eminente finna del Tratado de Libre canerc.io, pues de su conocimiento, 

dedicación y profesionalism:> dependerá el éxito o el fracaso de las enpresas -

rrexicanas ante la coopetencia norteamericana y canadiense. 

Por lo tanto, es indispensable que todo profesicnista sea contador, administr!! 

dar, médico, investigadcr, etc., esté infonrado de las nuevas disposiciones e 

infamaciones que se van darxlo a diario. 

Ia intención de este trabajo fue la de dar una idea qeneral, pero c:oncisa, a -

todo profesionista, acerca de la situación actual de México frente al tratado, 

para que pueda estar consciente de lo que está pasando en nuestro país y para 

que no se limite con este estl.dio, sino al contrario, sea el inicio de W1 ban

= de infottMción que le será de gran utilidad a lo largo de su vida. 



136 

BIBLIOGllAFIA 

1. Anaya José "'Barcos extranjeros JTDVilizan el 85% del CCm?rcio Exterior", en 

Exoelsior, 8 de .....:zo de 1991. p. l. 

2, Alfredo Lagunilla Iñarritu "La Bolsa en el Mercado de Valores de ~xico y 

su Ani>iente Brpresa.rial", México, o. F. 1976. 

J. Beckernen, M::lrtha "Prcm::::JCión de Exportaciones, Reflexiones sobre la Expe-

riencia Coreana" en CmErcio Exterior, BancoMext, México, D.F., Volmen 36, 

Nlín. 8, Agosto de 1986, p.p. 111-121. 

4. Blanco, Herminio "Haranos la nejor negociación", en El Financiero, 15 de -

abril de 1991, p.18. 

s. Bolsa Mexicana de Valares, S.A. de c.v. "a.irso de Introducción al Mercado 

de Valores" HéxiCXJ, D.F., febrero 1989. 

6. llolu Mexicana de Valores "Folletos Publicados por la Bolsa", 15 de junio 

de 1991. 

7. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.11. "CUrso de Introducción al Mercado 

de Valores" México, D.F., febrero de 1989 p. l. 



137 

8. !a Bolsa ~xicana de Valores "Folleto Publicado p::>r la Bolsa", septiembre 

de 1991. 

9. Boletín Bursátil, "sección de ~cados" capitales y Dinero, noviembre de -

1991. 

10. Centro de Inforrraciéo y Docunentación Bursátil, ~xico, D.F., septierbre -

1991. 

11. cruz Serrano, Noé, "Podría Incluirse el Uranio en el TIC" m El Financiero, 

15 de abril de 1991, p.14. 

12. calzada Falcón Fernando "El foEdio Bursátil" en El Nacional, ~xico, D.F., 

julio de 1991. 

13. "Cotizaciones y canerclo EKteriar 11
, en El Financiero, 19 de abril de 1991 , 

p. 20. 

14. Citado en "Escenarios" El:litorial de El Financiero, B de abril de 1991, - -

p. 24. 

15. Cruz Noé, "PEMEX dispuesto a aceptar al capital extranjero" en El Financi~ 

re, 4 de abril de 1991, p. J. 



138 

16. O!acón, Morio, •Ml!xioo Frente a El.lropa 1992" en canercio Exterior, -

llAllCXJ!El\T, México, D.F. Volumen 39, N~. 27 de julio de 1989, p.p. 565-581. 

17. Craiq, Paul •niropé 19921 Free Market or Free Luch" en &Jsiness - Maga

zine, New York 4 de junio de 1990, p.p. 19-21. 

18. cárdenas, Cecilia, "Mejora la Posición F.ccnánica de E.U," en El Financiero 

19 de abril de 1991, p. 18-A. 

19. calzada Falcón Fernando, "Temas Económicos", en el Nacional, mayo 6 de -

1990. (O'.Jnercio Exterior, Suplerrento, Vol 41, Núm. 4, abril de 1991. "Ba-

lanoe Preliminar de la Ek:onanía de T>lnérica ratina y el Caribe 1990" CEPAL, 

1991. "Iall Relaciaies O'.Jnerciales de México a:in los Países de l'mérica Iat!. 

na y el Caribe" en Foro Nacional de Consulta de las Relaciales Oinerciales 

ele México con el "1ndo, Tano I, Memoria del Senado.) 

20. cordera ~ Rolando, Ruíz ~án Clemente, "Esquema de Periodización del 

Desarrollo capitalista en México", Investigación Fconánica 153, 1980. (Go.!l 

z&lez muardo, "Ia Et>lítica Econánica 1970-1976: Intinerario de un Proyec

to Inviablé, Inveatiqación Econánica 3,1977. llllnaen o. ib]er, IA Et>lítica 

dal lll!Un:ollo Mexicano, Siqlo XXI. 

21. DEdlan, Mldelaine, "Inching ~ a North l\merica Free Market" en Business 

~ Mllgazine, - York 25 ele junio de 1990. 



139 

22. Estella, Eva, "cae la Balanza CClnercial canadiense" en El Financiero, 1-ÉX.i 

co, D.F., 11 de abril de 1991, p. 18. 

23. Escobar, Rafael, "Quién es quién en las casas de Bolsa" en El Financiero, 

4 de abril de 1991, p. 18-11. 

24. Francisco Suárez Dávila "La Internacionalización de los Servicias Financi~ 

ros" de M:?rcado de Valores, 16 de agosto de 1991, p. 7. 

25. García, 'ntere, "Posible estinar la Inversión EKterna dentro del Sector 

Quúnic:o" en El Financiero, 12 de abril de 1991, p. 8. 

26. García, 'llleres, "Al borde de la quiebra la Imustria del Aluninio" en El F.!_ 

nanciero, 10 de abril de 1991, p. 18. 

27. Glrcía, 'I'heres, "México debe P.enovar su Flota Aérea si desea ser Q:npetit.!._ 

vo" en El Financiero, 4 de abril de 1991, p. 10. 

28. Hinojosa, Osear "casi inpoaible que el sector qanadero pueda ocq>etir en -

el TIC" en El Financiero, 25 de llbril de 1991, p. 17. 

29. Israel Rodríguez en El Nacional, 10 de diciamre de 1990, p. J. 



140 

30. Idem. 

31. ~z, Espinosa, Socx>rro 11 Firna del Acuerdo Marco con la e.E.E .. " en El Fi

nanciero, 28 de abril de 1991, p. 4. 

32. Mírquez, Alfredo ''México, Líder en América Latina en la Caza por capital -

Foráneo", en El Financiero, 2 de abril de 1991, p. S. 

33. Medina Julieta 11Acelerado el Desarollo Pesquero de México desde 1976 11 en -

El Financiero, 26 de abril de 1991, p. 79. 

34. Medina, Julieta "Anpliará sepesca la cobertura de Observadores en las Flo

tas Atuneras" El Financiero, 2 de abril de 1991, p. 17. 

35. M:>ta, sergio "Desafíos de la Globalización", en El Financieero, 12. de mar

zo de 1991, p. 4. 

36. M:lgnosscn, Paul y Person, John "Turning the Hemisphere into a Free Tzade -

Bloc" en Business - New York, N.Y., 24 de dicieirbre de 1990, p.p. 16-22. 

37. Mota, 5ergio, OP. Cit. 

38. Nacional Financiera, MEl!Dria de Créditos, 1990. 



141 

39. Núiiez Herrera Guillenro "Autorización, Globalización y Autorregulación del 

Mercado de Valores 11 en El Capital, México, D.F., diciembre 1990, p. 41-45. 

40. Patifio Roberto "Por qué Tanto Misterio con el Petróleo", en El Financiero, 

25 de febrero de 1991, p. 20. 

41 • Prograrra Tri anual de Teléfonos de México. 

42. Palacios, Javier, "I.a Reprivatización de TEIMEXº, en El Financiero, 3 de -

abril de 1991, p. 42. 

43. Quintana, Enrique, "Apertura Fina.nciera, cáro y cuándo11
, en El Financiero, 

19 de abril de 1991, p. 6. 

44. Riener, Blanca, Reina, Peter Et. Al. "The Rush to Rebuild Europe 11
, en Bus.i 

ness \eek t-\agazine, New York, N.Y., 5 de narzo de 1990, p.p. 3-36. 

45. Rodríguez, Ignacio, "Negociar el Petróleo ~icano causaría Inestabilidad 

G. Baker", en El Financiero, 4 de marzo de 1991, p. 14. 

46. Rodríguez José, "logro de la Prtrlucción Minera, W1 Amento de 7.6% DJrante 

199011
1 en El Financiero, 16 de abril de 1991, p. 13. 



142 

47. Rodríguez Ignacio, 11El Servicio de Carga ante el TLC", en El Financiero, -

18 de mayo de 1991, p. 20. 

48. ser, ºServicio Postal Mexicano, Programa de Traba.jo 1991 11
, en El Financie

ro, 17 de abril de 1991, p.p. 30-31. 

49. Secretaría de Turisno, Infonne Anual 1990 y Expectativas 1991. 

50. secretaría de Ccrnunicaciones y Transportes, Program;, de Tr.:ibajo 1991 • 

51. sánchez Jesús, 11Indispensable preparar a la Planta Productiva para el 'l'LC" 

en El Financiero, 15 de abril de 1991, p. 25. 

52. sáez Pérez, Miguel OP. Cit. 

53. S/F "Knit, One, Purl 'l\oJo", en Time M3gazine Cover Sotory, New York, N.Y. -

25 de febrero de 1991, p.p. 14-18. 

54. sáez Pérez, MitJUel 11.R:>Iítica de canercio Exterior e Industrialización", 

Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., agosto de 1990. 

55. S/F ºIast Days of Duty Free" p:>r !IEwsweek Magazine With Bureau Report", 

New York, N. Y., octubre de 1990, p. 46. 



143 

56. Tsiang, s.C. "El Fcanémico de Tarloan", en Carercio Exterior, BANCX:t-ID:T, -

México, D.F., Vollll'k?l1 35, Núm. 11, noviembre de l9S5, p.p. 1057-1059. 

57. Teutli Otero, GuiÜerno, "México ante el TIC", Conferencia dictada en la -

Universidad del Valle de M5xico, el 23 de tro.yo de 1991. 

58. Unidad de Ccsincorp::iración de f-.J1tidades pótra Estatales de la secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, abril de 1991. 

59. Unidad de D:?sincoq:oración de D'ltidades para P.stat:ales de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, abril de 1991. 

60. "Will t.00- U.S. Bear the Brunto of the Break do.-m at GA'IT" en Business Waek 

Magazine, New York, N.Y. 25 de junio de 1990. 

61. Yang, Kaltherines "N:> Holiday Fortte Bank", m Business i~ ~gazine, New 

York, N.Y. 14 de enero de 1991, p.p. 60-66. 

62. Zagorin, Adam, "'Ihe G:ltt Bust", en Tim:? Magazine New York, N.Y. 17 de di

ciembre de 1990, p.p. 28-32. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Formación de Bloques Mundiales
	Capítulo II. Marco Teórico Conceptual: La Producción ante el Tratado
	Capítulo III. El Medio Bursátil ante el Tratado
	Capítulo IV. Los Servicios ante el Tratado
	Pies de Página Capítulo IV
	Resumen
	Conclusiones Generales
	Bibliografía



