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1 N T R o o u e e r o N, 

Las relacfones económicas de Méxfco con los Estados Uni
dos han sido complejas y gradualmente desventajosas desde el 
Inicio de su vida lndependfente. 

La obl 1 gada vencl dad y 1 as di ferencl as en el grado de 
desarrollo, asl como la supremacta mundfal alcanzada por -
Norte1mérfca desde mediados de la dEcada de los '40, han -
condfcfonado al comercio eiterfor •exfcano en un nivel de -
Intercambio con dfcho pats que se u6tca desde hace varios -
años por arrf~a del 80 por ciento de sus transacciones glo~ 

bales. 

En el iahfto financiero, los flujos de tnwersf6n extraa 

jera directa y crediticia tamht~n se encuentran mayorltari~ 

mente ligados a corporaciones e Instituciones de origen es

tadounidense, por lo que el desenvolvlatento de 11 economta 

norteamerl cana no puede nt debe ser ajeno a las perspect.tvas 
que desde Héxtco se conciban respecto • una relact6n mis -
estrecha de cooperaci6n y desarrollo. Tampoco la proyección 
de las estrategias de polttfca internacional e111ndas de la 
Casa Blanca son ajenas al futuro de nuestro pafs. 

As!, en un contexto de Intensos e Imprevisibles caablos 
geopolíticos en el orbe, y luego del derruabaalento del so
cialismo en la Unión Soviética y en Europa del Este, la 
última década del siglo veinte se inicia con la perspectiva 
nada halagadora del fin de la bipolarldad y el pretendido -
establecimiento de una hegemonta absoluta ejercida desde -
Washington. 



De otra parte, el desbordamiento de la capacidad producti
va del Jap6n y de sus ireas de influencia asf como los avances 
en la lntegract6n de un mercado común en Europa Occidental, se 
han constttutdo en un serlo desaffo para la fortaleza econ6al
ca de los Estados Unidos y hacen temer en su conjunto el f nl-
clo de una guerra comerctal que modlflcari sin duda el orden -
econ611lco tnternacfonal. 

Frente a estas perspectivas, las naciones de mediano y ba
jo des~rrollo stguen jugando un.rol secundarlo con el agravan

te de que al no tncorporarse con oportuntdad al reacomodo de 
fuerzas y altanzas econ611lcas, la margtnacl6n puede llevarlas 
a severas repercusi·ones soc1·a1es. 

En Méxtco esa dtsyunttva es ll que ha alentado los debates 
respecto al futuro d~l desarrollo soctal y sobre todo, de las 
poslhtlfdades reales de falto que puedan tener la apertura ec~ 
n6mfca untlateral Iniciada durante el rfgf11en de Miguel de la 
Madrid a 11·edlados de la década de los 1 80 y, posteriormente, la 

negoctactón de un tratado tr11atera1 de libre co•ercio con E~ 

tados·onfdos y Canadl en 11 ad11lnfstract6n de Carlos Salinas -
de Gortarl". 

Nuestro pats no ba estado exento de tr1n1for11aclones •• ·
el marco de la 11eta11orfosls fnternactonal. El rfgl11en sallnl~ 
ta se ha propuesto un viraje radical en el modelo de desarrollo 
trastocando esquemas de operact6n y convfvencfa social que ant!. 
fto se consideraban como tahués en la dinámica de la nacl6n. 

La controversia desatada se ha concentrado gradu1l11ente en 
torno a los riesgos y los beneficios que l11plfcan una fntegr1-
cl6n económtca con norteá11erlca,que por razones obvfas,tendrin 



también repercusiones en lo polftlco y lo social. 

El establect•lento de un acuerdo de libre comercio, presu
pone la oportunidad de que Mfatco logre retvfndicar su objetivo 
de tndostrtaltzact6n, y con ello, la postbllidad de Incursionar 
co•petttt1111ente en el mercado tnternactonal de manufacturas. 

Stn e•hargo, se tendrin ta•blén que considerar lo retos de 
la desnactonaltzac16n y la pérdida de Identidad cultural lnhere~ 

tes al concepto de "globaltzact6n de la producción", que han pue.!_ 

to en voga los grandes tntereses econ6mtcos del mundo desarroll! 
do. 

Ante esta dtsyunttva, el contexto hfst6rtco de la relación 

econ6•fca btlateral entre Méatco y Estados unidos, cumple una i~ 

portante funct5n para uhtcai de la 11eJor manera posible la tras

cendencia que para nuestro pa{s representa su tntegraci6n a una 
zona de libre co111ercto en Ambtca del Norte. 

Es pertinente subrayar que el te•• del libre comercio no es 

nuevo en la agen~a de las relaciones polfttco-econ6mtcas de ambos 
pafses, 

Al •l.rgen de la 1Qentable p@rdlda de tnmensas porciones de 
territorio nactonal en 1836-1845 (lndependencta de Texas y su -
anexl6n por parte de EUA}, 1848 (Tratado de Guadalupe Hidalgo) 

y 1853 (venta de la Mestlhl, la firma del "Tratado lle Lane-· 

Oca•po" en dfctembre de 185!i, representa para México el primer 
acuerdo con norteam!rfca --nada favorable por cierto~ cuyo 
contenido hacta alust6n ~ un comercto prictlcamente libre entre 



los dos pafses, además de la concesión a Estados Unidos del d~ 

recho de iránslto a perpetutdad por el istmo de Tehuantepec y 

otros puntos de ia frontera norte en Calffornfa y el Golfo de 
llhfco, Astmtsmo, se autorfzalia la rntervenctón 11tlftar de Es
tados antdos en terrttorlo mextcano en caso de que ésa nación 

considerara que la neutralfdad de nuestro pafs, acordada en d.!. 

cho doca1aento, e$tovtera en ~tesgo. 

Como contraprestación de estos beneftclos, se pagarta al 
gohterno de Juarez, la cantidad de cuatro mlllones de pesos.!1 

Afortunadamente, el Senado norteamericano, dtvldtdo por 
otras pugnas qae desenvocDron mas tarde en la Guerra de Sece

sión (l86l-l865l .• votó en contra de la formalización de dicho 
tratado, 

rranscurrtdos los a~os y Juego de la derrota del Segundo 
fmperto, Juárez se enfrentó nuevamente a ciertas fnconformld!. 

des de los Estados Unidos en.materfa de comercio fronterizo. 

Oesde 1852, el goliterno mexicano babta establecido una zona -
11bre de Impuesto: p~ra ~rtfCülüS europeos en el pe~fmetro de 

Tamaolfpas con el propósito de faworecer económicamente a la 
regtón. 

No obstante esas Intenciones, con el paso del tiempo d.!. 
cna zona se convtrttó en la plataforma para el contrabando 
de productos del viejo mundo hacia TeJCas, lo que motfv~ que 

el gohferno norteamer\cano soltcttara en 1868 la supresfon -
de esa franqotcta. 

!/ VSzquez, Josefina Zoraida, Neyer, Lorenzo, "llfxfco frente 
a Estados Untaos (On Ensayo Htstórlco 1776-1988)", Fondo 
de Cultura Económica, Héxtco, Prfmera Refmprestón, 1992. 
pp. 82. 



Julrez y la mayorta de su gabinete, encabezado por el Mini~ 
tro de Hacfenaa "attas Romero, se mantfestaron a favor de elimi
nar el "tax f~ee" pero el Congreso no ünfcamente sostuvo su vi-
gencfa, stno qae la htzo e1tenslra en 1870 a otros puntos del 

cruce trontertzo en los estados de Coahulla, Chfhuahua y Nuevo 
Le6n. Su aboltct6n, tue f.\nalment• dictada en 1905, ya en el r! 

gtmen de Porftrto Otaz. 

"La medtda aument6 las tenstones entre los dos pafses has
ta que la caltdad de los arttculos norteamericanos y su accesibi 
ltdad por la expanst6n ferrocarrilera, eltmtnaron el contrabando 
ea ropero" ~[. 

La vasta e1pertencta dlplom!tfca y la continuidad en el ca~ 
go de operador de los asuntos hacendartos de la nacfón, permiti~ 

ron a Hatfas •amero Jugar un tmportante papel en la redacción del 
borrador que serrtrta de fiase en 1883 para las negociaciones de 

un tratado comerctal entre Hi!11co y Estados Unidos de corte am-

pl iamente liberal. 

"La parte tmportante del Tratado la constttuyen·dos listas 
de productos lthres de tmpaestos en uno y otr~ pafs. La recipr2 
cfdad conststta en que Estados Ontdos admttta 28 productos mexi
canos ltbres de t•paesto a camñto de 73 declarados exentos por 
Hfxtco para su tmportact6n, Entre los primeros predominaban el 
líe.nequb, hs pteles, la ntnflia, el cafi!; entre los segundos, 
l~s vagones y vtas de ferrocarrtl, herramtentas, motores de va-



por, carbón, petróleo, etc. No obstante las protestas de los 
protecciontstas de los dos paises, el tratado logró ser ratifi 
cado".~./ 

De esta manera, a fines del siglo XIX es factible ubicar 
el antecedente inmedfato a ias negoctacfones que hoy caracterf 
zan a la 6úsqoeda de un acuerdo de lfbre comercio entre México 
y Estados Unidos ast como Canad4. 

Otra circunstancia que es tmportante puntialfzar es la 

uDicact6n de un convento de ltfire comercio en el contexto de 
otras modaltdades de alianza comerctal que se han llevado a -
cabo durante el pertodo de potsguerra a ntvel internacional 
y dentro de las cuales destaca ia experiencia europea, 

El estaQlec\~tento de una ZOMA DE LI!RE CORERCIO, contra 

lo que pudiera pensarse es la figura m4s simple de integraci6n 

econ6mica despo~s de los acuerdos nilaterales o sectoriales -
que caracterfzan el tntercambto comercial entre naciones, aun 

que desde luego, para llegar a este objetivo, ios pafses par

ticfpantes deben efectuar prevtamente un gr•n esfuerzo d~ nom~ 

genetzación de polttfcas arancelarias y fiscales para poder i~ 
plementarlo. 

Lo antecedentes sohre el uso de este mecanismo se paeden 
ubicar en europa con la~ negociaciones entre Franci• y Alema
nia sobre el intercaro6.to de productos espectffcos que dieron 
origen en 1151 a la llamada Coroanldad Europea del Carb6n y el 
Acero (CECA)_, 

:_t Op. ctt. pp, -10.9-, 



La stgutente f6rmu-ia. de tntegración econ6mfca es la UNION 

ADUANERA, qae adem4s de conslde~ar el abatimiento de barreras 
y aranceles entre socios, tntroduce la modalidad de un esquema 
de protección coman frente a otros pafses que no forman parte 
de la ont6n, 

~n este caso, tom1ndo la mts~a experiencia europea, se 
obserwa que gracias a los buenos resultados de la CECA, se 
unieron gradualmente a ella B'lgtca, Pafses Bajos y Luxemou~ 

go para for•ar ast la LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA tCEE) 
con la ftrma de los Tratados de Roma en 19.57 que ampli6 la 
cooperact6n conjunta de los sets pafses ftrmantes hocfa otros 
rubros de su tntercambto comercial, 

En ese mtsmo ano, se formallz6 la Comuntdad Europea de 

Energto At611tca (EORATOMl. :r para l9.&4, los mtembros de la CEE 
tnlctaron .los trahajos del mercado común agrfcola, 

Como resultado de.esos esfuerzos que ampliaron la coope
r1dón y h solostOn de noewos problemas operativos de interh 
•utuo, en 1968 se logr6 conformar la Unf6n Aduanera y el esta
bleclmtento de un arancel común externo, 

La formulaci6n de un MERCADO COMUN es constderada 11 si-
gulente y consecutiva .forma de lntegract6n econ6m!ca donde a 
las partlculartdades de la zona de lfbre comercio y la unl6n -
aduanera, se agrega la apertura entre soctos para el llDre tr&n 
stto de capttales y mano de obra, tambt6n denomtnado factor tr~ 
bajo. 



Este es a la fecha el caso mas avanzado de alfanza econ~ 

mfca que opera en la realfdad y que entr6 en vfgor el prfmero 
de eneco de 1992 en el seno de la Comunidad Económfca Europea 

compuesta a la fecha por doce mtembros, 

So gestación y operactón no han estado eaentas de probl~ 
mas y puede affrmarse que de lograr ·sus objetfvos de una rlp.! 
da homogeneizact6n en los costos de los factores de la produ~ 
ct6n (trabajo y capttall que enfrenta cada uno de sos miembros 
el poder económfco que puede alcanzar la CEE, lo colocar& en 
un peldano fundamental de la nueva etapa del capttalfsmo glo

baltzador, 

Finalmente, la UNLON ECONO~lCA, de la cual no existe aún 
ntngún ejemplo prácttco, consiste en la consoltdactón, dentro 
de un mercado común, de un sistema monetario único y el esta
blecfmtento de pollttcas macroeconómtcas conjuntas quedando 
úntcamente fuera los aspectos emtnentemente polfttcos en el 

desenvo~vi~iento particular de cada una de las naciones que 

conforman dtcha unt6n. 

En octubre de 1990, los miembros de la CEE acordaron la 

creación de un banco central europeo que f nfciari operaciones 
el primero de enero de 1994, 

Algunos paises asociados como el Reino Unfdo, han mostr~ 

do rettsencfa a la formalizacfón de una unfón monetaria euro
pea hasta sus últtmas consecuencfas por considerarlas como un 
atentado a la soberanfa y la autodeterminacfón de las polfti

cas de crecimtento econ6mico de cada pals, 



Ante este contezto de vertiginosos cambios que domtnan a 
las socteaades al tn\cto de los noventas lCúales son las per~ 
pecttv~s para HAxtco de una ~ltanza comercfal altamente bene
ffctosa y de apoyo para sus oñjettYos de consoltdación indus- · 
trtal a la luz de uri fr!gtl y ctrcunstancfal !nterh de nortJl. 

am!rtca por formaltzar un TLC trtlateral que Incluya los avaa 
ces que en la 111aterta ha logrado con Canadá? 

Los objetivos y alcances del presente trabajo no son por 
supuesto 1 os de ofrecer una respuesta contundente sobre el t.!l_ 
ma. pues el !1116tto de acctOn para el estudio de una relación 
fitlateral como la de lfhico y Estados Untdos es, como se ha 
vtsto, prácttca111ente tnftntto. 

Sln embargo. con el fin de llevar a cabo una reflexión 

mas amplta respecto al futuro de una posible alianza económi 

ca en A111Artca del Norte, se ha evttado el análisis exclusivo 
de los aspectos tEcnicos que convergen en la negociación actual 
del tratado trtlateral de ltbre comercio , 

El motivo prtnctpal de esta tEsts, es el de efectuar un 
recorrido genlrtco por un conjunto de circunstancias externas 
que vtenen tnductendo a HExtco y a otras naciones de 11tlno
a•lrtc1 a aceptar de súbito un nuevo esquema de relaciones -
con el "eptcentro• del poder continental. Con el propósito -

de Ilustrar mas claramente esta sttuación, se estableció como 
htp6tests la postbtlidad de que un mercado de libre comercio 

compuesto por Hlxtco, Estados Untdos y Canadá, pudiera avanzar 
hacfa la contor~act6n de un mercado coman norteameri·cano. ªºE 
de por razones ofivias nuestro pats tendrta que verse amplia--



mente favorecido por su~ yecfnos del norte para alcanzar un n!· 

vel de •ndustrfalfzacfón mfntmamente equiparable al qoe ellos 
poseen en la actualidad. lllegara ésto a ser posible? 

A lo largo de la óltima década, se ha podido apreciar que 

no obstante la lucha que ejercen los patses insuficientemente 

desarrollados por alcanzar una plena autodeterminación, existen 

fuerzas e fntereses supranacionales cada vez mas compactos que 
determtnan el rumbo del capitaltsmo contempor&neo y de sus nue

vas fases cada vez mas complejas y tecntflcadas. 

En este tra6ajo se hace también espectal énfasis en cuanto 
a la problemAttca 1nterna de la economta norteamericana durante 

la •era Reagan• y el mandato de George Busb, Lo anterior, en 

relación a los cambtos que se han generado durante esos mismos 
pertodos en el modelo de desarrollo mexfcano. 

Como se podrS obseryar, la aguda y prolongada recesión que 

reciente la estructura productiva de norteamErfca, ha obligado 
al gob\erno y a los entes de poder económico de dicha naclOn ha 

revisar sus estrategias de comercio y cooperac1ón con los pafses 

lattnoamerfcanos, ast como también 1 promover tdeologfas co•o 
el •neoltberaltsmo" que encubren el real objetivo de suministrar 

vttalfdad a una hegemonta decadente. 

ll futuro de la economt~ mexicana se ennarca en esta ten-
dencta existiendo la posibilidad de un reencuentro con el cre-
cfmtento económico duradero o, de otra parte, los riesgos de 
una dependencia mas profunda y tal vez deftnttiv1 con los Est~ 



dos Untdos en Tos albores de un capitalismo corporativo y uni
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I. LA POLrTICA COMERCIAL Y EL l'IODELO DE DESARROLLO MEXICANO. 

1.1. Hercado Cautivo y Estrategia• de Crecimiento. 

Pretender analizar los razgos m6s stgntficativos de la poli· 
ttca econ6mica mexicana de los últimos dos regfmenes que han 11~ 

vado a ·la total apertura del mercado Interno (1982- 1 88°1982-'94} 

tmpltca retomar por fuerza los elementos htst6rfcos de mayor re• 
levancfa en el acontecer económico -y también polftico- del 

desarrollo nacional a partir del inmedtato perfodo posterior • 
la segunda guerra mundial en el que el proceso de tndustrfalfza
ctón adqutrfo las m5s altas prioridades. 

En este .senttdo y con el propóstto de ohjettv\zar dentro de 
la gran cantidad de especiftcaciones que extsten sobre el tema, 
el análists se centra en los ·aspectos concretos de la polftica 
comercial que determinaron la protección del Mercado interno y 

sus consecuenteJ variac1one~ de modificar el rumbo hacia una -

economia abi~rta y d~ promoción a la export~ci6n. 

La economh mexicana, al igual que el resto de las economhs 

de América Latina, han vivido durante la segu"da •ftad de este 
siglo periodos de arranque y declive que observan una gran simi
litud, fundamentalmente en lo que corresponde a las espectatfvas 

de industrialización y avance en el desarrollo social. Por des

gracia, estos objetivos se han enfrentado a los intereses de otras 
naciones previamente industrializadas que arribaron a un mercado 

tnternactonal menos complejo y con mayores postbilf dades de con
trol, aunque ftabrta que seña.lar que. por lo •ismo las fricciones en 



2 

el reparto de zonas de tnfluencia han llevado a extremos de vio
lenct1 y destr~cc16n como la primera y segonda guerras mundiales 
y conflictos permanentes en ·zonas como Medio Oriente e Indochina. 

Este es un aspecto que en el presente trabajo se subraya toda 
vez que. el desenYolvtmiento del contexto tnternacfonal en su CD!!. 

junto, adqoiere stempre nuevas y vartadas dtmensiones al márgen 
de los ohjettvos que se pretendan alcanzar de manera unilateral. 
Esto es, el ats1a111tento comerchl ha demostrado ser causante de S! 

veros problemas en 11 realfzactón ae las polfttcas de desarrollo 

tntegr•l en las nactones que han tentdo como antecedente inmedia
to el colontalts1110. 

Ast pues, h.ecita esta reflextón, es. perti'nente abordar en pr! 
mer término el concepto de polttica comerctal. A este respecto, 
"•noel Cnazos Ler111 fndtca: " ••• es on conjunto de medidas gu-
hernamentales que afectan la dfreccfón y el volümen del comercio 
tnternacional con el ffn de reastgnar el consumo y la producción, 
captar recursos para el erario púhltco y[o \nflufr en los result~ 

dos de la balanza de pagos del pats, La primera parte de esta d! 

ftnfct6n incluye la protección a la actt~idad nacional ••• "!/ 

Sobre esta difinict6n, habrta que senalar entonces que el -
protecctonts•o lmpltca el aft~nzamtento de mtnimas condtcfones 
de segurfdad para la producctón y venta de determinados produ~ 
tos 11 tntertor de coalquter pats no obstante que su precio sea 

!l Yartos autores; •El Comercfo E.xtertor de Mhico", Tomo 1, 
ldttorta l Siglo JXI Edttores, Hü tco, l !l82, pp. 405. 



superior a sus similares elaborados en otras latitudes. Así. 
dentro de este esquema, la obstaculización, la fljacl6n de t~ 
rifas o concretamente la prohibición de la importación de un 
grupo de bienes, tfenden a desalentar su adquisición por par
te de los consumfdores potenciales al interior del pafs del • 
que se trate promoviendo con ello la adquisición del producto 
de manufactura nacional. 

Este hecho, en apariencia injusto y coercitivo desde la -
perspecttva de las preferencias del consumidor, adquiere otra 
dimensión cuando se ofiserva desde la óptica de la defensa de 
los intereses económtcos de la nación en su conjunto y sobre 
todo, cuando se trata de promover la maduración de algún sec

tor prodoctfvo. 

En ••te contexto, la protecctón industrial y comercial en 
México, jugó un papel fundamental para las prt•eras etapas de 
modernizact6n econ6mtca aunque, como se ver& mas 1delante, al 
canzó •olómenes excesi•os en det~imento de la eficiencia y la 
productividad. 

La polttlca comercial en Méxfco, 1glutin6 desde sus lni-
cios un varfado conjunto de instrumentos de protección que van 
desde la ffjact6n de criterfos de cobertura al productor con 

el propósito de otorg1rle seguridad contra competencias vent~ 

jos1s del e•tertor, h1sta especificaciones s1nit1rlas y de e~ 
paquetamtento. Todo ello, de aplicación gradual en 11 medida 
en que la capacidad de respuesta de los sectores productivos 
fueron haciendo mSs complejo el abanico de la cobertura de PI'!!. 
teccfón. 

Ast mtsmo, los programas de fomento de actividades agrfc~ 
las, agrolndustrfales e industriales, fncorporaron de manera 



4 

significativa capttulos de protección apoyados por los propios 
esquemas de compras del sector pú6llco que antepusieron la ad
qufsicl6n de productos nacionales mas allá de la superioridad 
ticntca y cualttatfva que pudieran tener otros productos de -
ortgen foráneo. Sin embargo, dentro de esta gama de instrumen. 
tos, es el Permtso Previo de Importación, el Arancel y el Pre
cio Ofichl, los que de manera homogénea destacan a lo largo -
de la pol!ttca de control del sector externo mexicano. 

A este respecto, resalta de manera pecultar el Permiso Pr_!! 

vio de Importación (PP!l en 1 a polttica comercial del páís a 

partfr de 1!1:47 con la también apartdón de la Comisión Nacio
nal de Control de Importaciones, en respuesta a los cambios 
que en materta de co)Uercfo internacional comenzaron a manffe.!_ 

tarse en todo el mundo luego del inicio de la reconstrucción 
europea al término de la segunda guerra mundial. Estos suce
sos, desde luego promovidos por EUA como gran triunfador del 
conflicto. 

De esta manera, ante el replanteamiento -- más bien df-
rtase el regreso- de la pol itica comercial norteamericana 
por establecer su estrategia de avance contfnuo y permanente 
en sus zonas de Influencia a partir de 1946, el gobierno me
xicano, altamente beneficiado en sus lineamientos de comercio 
exterior con el crecimiento de las exportaciones de materias 
prl•as logr1das durante ese periodo --t>rlnclpalmente allme~ 
tlclas~ opt6 htst6rlca y adecuadamente por la posibilidad 
de autopromover al mSxtmo su industrlallzacl6n. 

Esta premtu, ub.tcada como columna vertebral del llamado 
"Proceso de Sustttucf6n de Importaciones'', sfrvt6 de marco -
para el ensanchamtento del permiso previo de importación que 
tambtén fue un Importante auxiliar en la 6alanza de )agos -
cuando cfrcunstancfalmente tendlan a disminuir los márgenes 



mtntmos y posfttvos de divisas. 

El PPr fue reforzado con algunas otras medidas que obllg~ 
han al productor nactonal a adqutrtr bfenes de capttal con un 
mfntmo de componentes nactonales o, en su defecto de 1mporta~ 

ción únicamente si se justtticaba que la maqu1naria requertda 

no se fa hrtca ha en el pa t,.-. 

an ejemplo de ~sto, es que desde esa ªpoca, se condfcion6 
a la tndustrta automotrfz para que atfltzara en los neumáticos 
cima ras:- de fabrtcact6n nacional. En ese senttao, para 1956 

se pufilfcd el Reglamento de Permtsos ije Exportacfdn. 

Este Reglamento, hfzo hfncaplé en aspectos que favorecie

ron ampltaraente al productor nacional y flexfbfltz6 a su vez 
los crftertos para el permiso de fmportactOn adtcfonando la 

postbtltdad de adc¡ufrir en e1 exterfor la 11aqu!narta cuya pr.!1_ 
ducct6n tnterna fuera muy costosa o carectera de la calidad 

requerida. La recurrencia excesiva a estos argumentos, demo~ 

tr6 co~ posterioridad el desinterés del sector Industrial por 

construir una sólida estructura de competitividad. 

No obstante lo anterior, los cambios en el desarrollo te~ 
nológ!co que se sucedieron entre ••diados de los SO's y toda 
la década de' los 6Cl's en el contexto internacional, fundamen
talmente en los paises industrializados, hicieron cada vez -
menos favorable el proteccionismo al no lograr avanzar la in

dustria nacional en los términos y el ritmo de la tnnovact6n 
prevaleciente. Así mismo, el carácter del otorgamiento del 

PPI se "politizó" argument&ndose cada vez m&s aspectos subj~ 
tlvos del proceso de desarrollo estabilizador ~ya en dec~ 
dencfa-- más que razones de peso económico tangibles en -
cuanto a la fnconveniencia de importar determinado tipo de 
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bienes de capital. 

En este sentido, para 1966 se introdujo el uso de un 11 Dlfe

rencial de Precfos• para medir la factibilidad del permiso de -
importacf6n,consfstente en fijar un tope al precio de venta in
terna en relacf6n al precio de productos similares fabricados -

en el eatranjero. Esto es, si un torno de fafirfcación nacfonal, 

por ejemplo, so6repasaba en su precio en más del 25 por ciento 
~este fue el ta6ulador promedto uttltzado- al precio de 
una berramtenta de fahrfcacf6n extranjera con las mismas carac
terfstfcas, entonces era factible su Importación aunque también 
balita que constderarse prevramente la postb!li'dad de que exfs-
t!era un programa de apoyo para la faórtcacfón Interna de ese -
torno con la tncorpoi-acfón parcial de fnsumos importados, moti

vo por el cual, la aprobación para la Importación del mismo, podia 
ser negada. 

De esta manera, el PPl hasta prtncipios de los 70's jugó un 
papel regulador como instrumento de política eomercial en la e~ 
trategia de industrialización nacional ~y lo siguió jugando 
como se werá •'•.adelante- a la par del arancel y el precio 
oficial que se revisará a continuación. 

No obstante haber Iniciado estos comentarios con el caso -

del PPf, es pertinente senalar que el arancel ha sido el ins-

trumento tradictonalmente usado en la polftlca comercial nacl~ 

nal, sfn embargo, al enmarcar la Importancia de ésta dentro del 
proceso de moderntzacfón Industrial en el periodo de posguerra 
resalta la importancia del PPf como elemento de apoyo a dicho 
proceso. 

Durante las dos primeras décadas del siglo veinte, el araJ!. 
cel se .manifestó como. un Instrumento bastante ef!cáz del goble.r. 



no federal para hacerse de recursos. Conforme a estadfsticas 

existentes, se sa6e que para 1930 los aranceles fueron el me

dfo por el cual el Estado logró la recaudacf6n del 40 por efe!!. 
to de sus fngresos. Al inicio de esa d@cada, el arancel pro-
medfo ponderado era de 24 por ciento sobre precio de adqufsi-
ctan, aunque ha&rta que consi'derar que en determfnadas ramas como 
la textil, se aplicaba en un 63 por ctento seguida de la de -
productos al iroentfci·os con 56 por ciento y roanufacturas de 1 u
jo con 38 por ctento. 

Para fines de los JO's, la recesl6n norteamericana oblig6 
a roodtffcar los tmpuestos a la fmportaclan con el propósito -
de evftar que los esfuerzos de las empresas norteamerfcanas -
por salir de su espasmo a través de nuevos mercados y precios 
"dumping" afectaran la producción nacional. En este sentido 

las. tarifas llegaron a alcanzar ntveles del 40 por ciento. 

El arancel o tmpuesto a la lmportactón es ~n Instrumento 

de mayor complejidad en su cálculo que el PPI en virtud de que 
a diferencfa de que é$te último, no p.uede basarse exclusiva
mente en los criterios directos de protecctan a una activNad 

o rama pues debe considerar niveles de precios, inflacf6n, -
criterios de fomento y grado de incidencia de fuerzas come!. 
ciales externas qu~ como en la realidad mexicana, han estado 
representadas por las oscilaciones de la economfa norteameri 
cana. 

Este hecúo,se muestra por demás evidente en cuanto a las 

variaciones del comercio exterior de norteamerfca entre 1945 

y 1~47 asf como en las dos décadas posteriores. 

La diversidad de circunstancias y los cambios en el mere~ 
do mundfal generaron una transformación en los géneros de pr~ 



8 

duetos tecntcamente claslftcahles, haciendo cada vez más compl~ 

jo el manejo 4e grande,.. rub.ros o cajones para ftJar tarffas ar•!! 
celarfas. Con ello, se generó una dtscrtminación inadecuada y 

per111tttó que alguno,. productos importados cuyo valor lnternaci!!_ 

nal se encontrafia por a6ajo de los precios nactonales, se bene
ffcfaran con el estahleclmfento de cuotas arancelarias bajas. 
Por lo antertor, paro 1!1:47 se come.nza a uttltzar el precio ofi
ctal como punto de referencia para el establecimiento de tarl-

fas. 

No obstante lo antertor, la constante atvers\'ffcactón de 
proauctos ae un mtsmo g!nero ~tzo crecer el catálogo de fracci!!_ 

nes arancelartas con.el tnconvenfente de que la fijact6n de pr~ 
cios offciales no s:teropre se 1 levó a calio de manera oportuna d,! 
b.iéndos:e locfiar adtctonalmente contra pre.etas 11 dumptng 11 del ex

tertor. 

De acuerdo a prlnctptos académicos y operativos el precio -
ofiCial es: 11 E.l preclo mtnfroo sobre el cual se cobra el arancel 

y se establece en functón del precto que tenga on aeterminado -
producto en el mercado mundial•. 

Durante ~a totalidad de la década de los cincuenta, el pre
cio oficial en relacton con el arancel mostró variaciones cons
tantes en función de la tnfluencla comercial de la cconomfa no~ 
tea111ertcana, En tal ytrtud, el ntvel arancelarto que se Impuso 
de 111anera creci:ente liasta 1!154, mo!;trO un declive temporal con 

la devaluactón del peso -ile 8,nS pesos. a 12.sa. pesos por d61ar
toaa vez que, por lo" efectos tntrtnsecos ae lo propia devalua
ct6n, la protecctan no requerta ae aumentos nominales. 

fara los ano~ ~e~enta; se vertftca nna notafile transforma•· 
ctón operattva en la ftjact6n del esquema arancelario del pa1s. 

En 1~64, se sustttuyó el Sistema de Claslflcaclón Uniforme 
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del Comercio lnternac!onal {_CUCI) por el de la Nomenclatura Aran. 
celarta de 11.rJJ,¡elas (_NAB.l, que ya se uti !izaba en el comercio i!!. 

ternactonal de manera crecfente. Asfmi~mo, a efecto de cumplir 

con los compromi'so,¡ e,¡tableddos en la ALALC -entonces en 

voga .como intento lattnoamertcano de libre comercto- se hizo 
oso de dtcho mecantsmo que t~pltc6 un incremento significativo 

de las 7,687 fracciones existentes a esa fecha, mismas que aumeE 

taron en un 59 por ctento -12,881 frocciones- para el inJ. 
cto de los setenta. 

Como se podrá observar, durante las dos décadas que componen 
el desarrollo estali.tl tzador, el us;o de Instrumentos para la pro
tección coraerctal en el pats. denota una trayectorta de constan
tes .carahfos y reforza111tentos. Sin embargo, desde la perspecttva 
de la pollttca económica en su conjunto, habrfa que considerar 
las cfrcunstancfas favorables que se presentaron desde la culm! 

nación de la gran depresión de 1929'-l!l.33, para transformar el 

modelo de desarrollo mexicano, 

Si bien 1a economf a mexicana durante ese período se carac
terizó por ser ezportador_a de productos primario~ con une con:Si. 
derable parttctpación de inversión extrandera dfrecta, la depr! 
st6n condujo a norte1111értca a un descenso de su de•anda hacf a 
el exterior y una gran escoses de bienes de consumo y de manu-

factura ltgera • los que "éxtco recurrfa. Por tal motivo, se 

htzo patente la nece$idad de pro•over un desarrollo "hacia den
tro• b~sado en el reforza•iento de la Industria nacional con el 
fin de s.as.tttutr tmportacfones, 

Esta po!ftfca, se vió favorecida duran~e el desenvolvimiento 
de la segunda guerra mundial al contraerse una vez mis la oferta 
de htenes .en el mercado fnternacional a la vez qae se increment6 
en ltl!xlcO la demanda i'nterna, la población y el producto "per e! 
pitaº, estimulando en consecuencia una mayor intensidad en el pr.Q. 
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ceso de sustitución .de importaciones. La polltica de control 
comercial exls-tente hasta por lo menos el fin del desarrollo 
estabilizador, no debe ser considerado en estricto sentido 
como causa úntca de la sobreprotecctón de un mercado cautivo. 

Comúnmente, en los textos descrtptivos de la realidad ec~ 
n&•ica de dtcho periodo, se seftala al esquema arancelario gu
liernamental como el puntal de una Industria que nunca llegó a 
consoltdarse como plataforma del crecimiento hacia afuera, p~ 
ro se deja de lado el papel autónomo y finalmente determtnan
te del capttal prtudo que uHcado en las ramas manufactureras 
preflrt6 ganancl'as seguras y sustanctosas a medtano plazo que 
la consoltdactón técnico-econ6mtca para perfilar un grado de 

productivi·dad crectente. economfas a escala más competitivas 
y como "cereza del pastel" la incurs.tón a mercados foráneos 
en busca de un verdadero crecimtento con expanst6n hacia el -
eliterlor. 

En contraparttda, la exlgencta al Estado de mayores canon 
jlas fiscales y de fomento econ6~tco por parte de grupos em-

presariales, hicieron surgir cada vez con mis fuerza desequl· 

ltbrlos intersectortales lagricultura-tndustrta-serviciosl, 

que se htcieron mani Hes tos en forma creciente en la medida en 
que la fortaleza del crecimiento Interno se redujo y la pérdi 
da de capacidad motrtz en el agro tnctdt6 en la capacidad de 
autosuflcfencfa altmentarfa del pafs. 

En ese sentido, para fines del régimen de Gustavo Dlaz O~ 
daz, .. era evidente la necesidad de réplantear el modelo de -
crecl•iento. Oar un nuevo enfoque a la polftfca de fomento -
Industrial estacto~ada en la produccl6n de btenes de consumo 

y electrodomhttcos, pero sobre todo, relvi'ndicar a tiempo la 

importancta de un sector agropecuario sólido que mantuviera -
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la autosuftctencf.a alimentaria como elemento mfnimo de despegue 
al desarrollo. 

En culnto al comercio exterior, la crectente protección que 
llegó a cubrtr m~s del aa por ciento de la acttvfdad comercial 
hacia afuera, no podta transformarse de la noche a la maftana -
stn la conci·entfzaci6n del productor de que sus importaciones 
crecientes de tnsumos no hacian mas que perjudicar la balanza 
de pagos stn ntng~n indtcio inmediato de salir 11 exterior 
compensar ese pertodo de ajuste proyectado. 

Antes de proceder a un repaso general de la situación de 
la pollttca comerctal mexicana de los a~os setenta, que invo
lucra las admf·ntst~aciones de Luis Echeverrfa Alvarez y Josª 
López Portfl lo, es pertinente suórayar que el estudio del prg_ 

tecctontsmo ija stdo poco tratado y los an31ts1s efectuados al 
respecto, se han concentrado en un pequeno número de investi

gadores que han acumulado una b!sta e~pertcncta y especlalt-

dad en la materia. A este respecto, los trabajos de Gerardo 

M. Bueno, Ruth Rama y Roberto Bruce Wallace, Manuel Cavazos -

Lerma, Adrfaan Ten Kate y Fernando de Mateo Ventur1ni~t. han 

~ Bueno, Gcrardo l'J., "La Estructura de la Protección Efectiva 
en México en l96G", Demograff1 y Economfa, VolG•en VI, Ho.Z 
México, 197Z. 
Rama, Ruth; lallace, Robert Bruce, "L• Política Proteccio
nista Mexicana. Un Análisis para 196Q-1g70•, Demograff1 y 
Economfa, VolGmen XI, No. 2, Méxfco, 1977. 
Cavazos Lerma, Manuel, ''Evolución del Proteccfonfs110 en Mé 
xico", Comercto y Desarrollo, A~o 1, Volú•en l No. 2, MéxI 
ca, novfemfire.dtctembre 1972. 
Ten Kate, Adrtaan¡ de Mateo Venturfnt1 Fernando, "Apertura 
Co~ercial y <stracturo de la Proteccton en Héxfco: Estim•
ctones Coantttati~as de los Ochenta•, ReYtsta Comercio Ex
terfor, Yolúmen 39 No. 4, l'Jéxfco, afirfl ]989., pp. 312-329.. 
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permittdo conocer evaluaciones cuantttattvas de los niveles de 

beneficio que la proteccf6n al comercio exterior ha procurado 
para Méxfco o, en su aefecto, los excesos de la misma. 

Sfn pretender prorundtzar en dichas evaluaciones que ocu
pan por si· mfsma grandes volOmenes de tnformacfón, es impor-

tante para los ftnes de este trafiajo, dejar acentadas algunas 
deftnfctones relativas a la proteccf6n: 

.l.- PROTECCION NOMINAL rMPLICITA: Manuel Cavazos Lerma expo
ne que st el arancel fuera el úntco tnstrumento de pro-
teccfón, entonces el precto interno de un liten serh --
tgual al precto externo del mismo puesto en la frontera 
mis el pago del arancel. Sin emfiargo, existiendo otros 

mecantsmos de apoyo como el permiso previo de importacl6n 

r el precto ofictal, el calculo no puede ser arttm~tfco. 
En tal vtrtud, la esttmact6n se efectúa a troves de la 
ecuactón: 

N [ = P i nt. - ( P ext. 
(Peit.lR 

R• Tipo de Camfilo. 

R donde: 

Asf, la PNI es ladtferencta porcentual del precio lnte~ 
no sobre el precto externo tomando este filttmo como hase 

r quedando ra tnvolucrados todos los instrumentos de pr~ 

tecct6ri en el dtferenctal de precios. 

Confor•e a lo anterior, una mayor restrtcct6n a la impo~ 

tact6n de un determinado arttcul o aumenta la PNI. En e_t 
te sentido, los estudios mencionados con anterioridad, -
dan cuenta de una PNf para li6Q de 20,16 por ciento mis
ma qae se reauJo a 17.7 para 1970 y se tncrement6 para 
1!175 a 28.03 por cfento. 



13 

Aunado al. h.echo de que el grado de protección otorgado a 

un 6ten ftnal (PNtI. tmplfca un nivel de anil ists bastante l!. 
borfoso pues reqofe~e de concentración de tnformación amplia 
para dtversos productos de otras tantas ramas y la problemá
ttca escacéz de cstadfst!cas para dtcboio fines, queda pendle.!!. 
te aún un aspecto mas complejo que es la aprecfacfón del gr!. 
do de protecctón fntegral cuando además del bten final algu
nos insumos fntermedi'os para su produccf6n se encuentran tam. 
hfen protegtOos. En tal caso, por cttar un ejemplo, pudiera 
ser que on 6ten ffnal no cuente con protecctón pero uno o al 
gunos de sus fnsumos se encuentren protegtdos. 

Atendtendo a esta circunstancla,eiiste un procedfmlento 
adfctonal de medf:cfón. 

Z.- PROTECCION EFECT!VA: De acuerdo a la postbtltdad ante
rtor, 11 PE rtene 1 stgntftcar la protecctón al valor 
agregado tndustrtal 6ajo la stgufente ecuaci5n: 

e J • _v._.• JL-'--.._V.._J _ donde: 

e • tasa de protecct6n efectiva de la lndustrta "J" 

VJ • rilar 19regado unttarto de la industrfa j, en 

ausencta de restrlcctones al comercio eaterfor 

V'j • valor agragado unitario de la fndustrfa en pr~ 

sencta de restricctones al comercio exterior. 

Sobre esta premfsa, se han derivado otros ejercicios más 
sintéttcos que segün el caso, h.an involucrado niveles de pr~ 

etas, pero para efectos del anállsts que nos ocupa, es pref~ 
rf6le dejarlo enunctaao en esencta para ffnes tndfcatfYos en 
los su6secuentes capttulos. 
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l,2 La Crhts Econó111tc1 HeJ1tcona y las: Transforma
ctones: ··ael COJaercto Internactonal en los setenta, 

Tal y como se 111enc1onó anteriormente, el pals vfvfo una et~ 

pa de riptda tndustrtoltzocl6n y co1110 consecuencia, el emp·leo, 
los s·alarfos reales y el producto "per cápita. 11 aumentaron. Sin 

embargo, el tmpalso olcanzodo perdt6 progrestvamente fuerza.se 

uttltz6 de sobremanera el proteccfontsmo y la !ntervencfón es
tatal co110 tnstromento ae apoyo ol desorrollo fndostrfal oca-
i¡tonanao gravei¡ aes-eqofltbrtos-. Uno ae estos elementos negatf 
vos lo coni¡tltuyó el i¡ei¡go anttexportodor al que dl6 ortgen la 
ei¡trategto ae i¡ostttnctdn de tmportaclones:, 

SI bien hab.lamos' prtorttar1amente de polftfca comercial, 

para el ca$o de l!éxtco es: práctlcomente tmpos:t61e separar dfcha 

·te111ittco .del conteito de poltttca econtimlco y. bta de la vfsidn 

y deter11tn1ct6n prestdencfal, 

En tal vfrtud, hafirta que precisar que .el de:;:envolvimiento 

del modelo de des•rrrollo 111extcano en la s~ptlma d~cada de este 
st"glo, se delie analtzar extensivamente hosta los primeros anos 
de la siguiente d~c1d1 todo vez que los combtos sustancfoles en 
el 111nej 0 ae los destinos de la nactón se don de manera sexenal. 
El pertodo que nos ocupa, muestra como pa~tfcul~rldad el auge 

ocon6mlco sin beneftcto social con mot[vo de la explotación de 
hfdrocarlWros y el arrtKo a la deprestdn mós compleja que haya 
sufrtdo la n1ct6n. desde e1 moyt"llltento revoluctonarl"o de 1910. 

l!tentros eso ocurrta, e1 desenvolvfm!ento de la economf• 
tnternactonal se 111oatftco s:ustanctalmente aleJándose cado vez 
111ls del rttmo segutao has:ta entonces por el comercto exterfor 
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mextcano. 

La desesta6flfzaci"ón de los mercados financieros ante la 

separaci6n de la parfdad del d6lar con el oro en 1973, la ex 
plosión tecnológtca en el sudeste ast3tico -que darfa po~ 
teriormente cabtda al surgimiento de fen6menos exportadores 

en Tahan, Kong-Kong, Sfngapur y Corea del Sur- y el redj_ 

mencionamtento de los monopolios internacionales de manufac
tura. prtnctpalmente norteamertcanos, europ@os y japoneses, 
marcaron un stgtloso cambto en la dfn5mica de la competencia, 
la concepctón del mercado manufacturero, la decadencia en la 

estrategta de posestón -que no dfstrlbuctón- de materias 
pri'mas blsi"cas (café, algodón, azúcar, trtgo, matz, arroz, SO!. 

go y cirni'cosl en relación al control de los. mercados por pa!. 

te de los compradores y el conflicto que se di6 entre la OPEP 

y las poderosas empresas petroleras trasnacionales. 

Frente a e$aS tr•n$for111actones qu~ hoy se observan en re
trospectiva como de vital repercusión en las dos últimas déc~ 
das del stglo veinte, las econo•fas lattnoa•ericanas dentro 
de las que se ubica la mexicana, incursionaron sin una verda
dera vocación de transfor•actones en un •odelo de desarrollo 
obsoleto. El abuso del crEdito externo, el gigantismo del E~ 
tado, el abandono a la promoci6n productiva del agro asr como 

una polfttca ftnanciera y crediticia discrl•inatoria, lenta y 

especulativa, marcaron el estrangulamiento tanto de proyectos 

de crecimiento industrial como de la capactdad Interna general 
para propictar un crecimiento sano y con posibilidades de pro
yectarse fiacta una situaci6n de competencia internacional ade
cuada, 
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J.3 La Apertura Comercial en los '80, 

A ffnes de 1 Oll anos S1!t!'ftt1; ·Ja·crtsh· del . sistema económico 
mexicano, rectlit6 un fnusltado respiro que le permitió adop

tar una ruta &asada en la exportaci6n masiva de petróleo cr~ 

do pero desafortunadamente en el corto, plazo demostró ser err.2. 

nea. 

En efecto, al anunciarse un nuevo programa de estab11iZa~ 
cf6n en li7J, se produjo casf paralelamente el anunció del de~ 

culirfmfento de enormes dep6sftos petrollferos en el sureste -
del pafs. Esta cfrcunstancla, colncldi6 a su vez con una te~ 

dencla a la alza en los precios Internacionales del petróleo 
que ftacTa m~s atra~ttva la posibilidad de las explotaciones -

de crudo como instrumento circunstancial para promover el in

greso de recursos financieros frescos a la nacf6n, 

El cambio en la panorlmlca se resintió de minera inmedia
ta en el infmo del sector gubernamental as! como de los entes 
ccon6=ica=cntc repre¡entattvos de la ~ociedad. De esta mane
ra, ya para li8l, el ntvel de Inversiones públicos y privadas 
elevaron r1ptd1mente su p1rticipaclón en el PfB alcanzando un 
Indice de 30 por ciento para dicho ano. 

El auge en las inversiones se hizo patente tambiEn en la 
actividad comerct1l en el exterior. De 1978 a 1981 el cree! 

•lento de los tmportaclones, fundarnent1lmentede bienes lnterm~ 
dios y de captt1l, se mantuvo en Indices superiores a 40 por 
cfento en promedio ~l circunstancia que, de otra parte, no se 

'!..,~ B.ANCOMEXT, 11 Méxtco, Apertura Económtca y Modernización 11
, 

NAxtco, 19i0, pp 21. 
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vió compensada con el crecimiento plural de las exportaciones. 
Esto es, para ntvelar contablemente el déficit comercial, nu~ 

ca se buscó tnctdtr de manera contundente en un sólido apoyo 
a la dhersf-fl·cacl·ón de la capacidad exportadora meJtfcana, sino 

mas bten el auge temporal de grandes tngresos por wenta de pe
tróleo y dertvados se convirtió en la 6ase monoexportadora de 

un crectente gasto pilliolfco. Ante las limftantes que posterior. 
mente se mantfestaron en el creclmtento de dtchos tngresos al 
desesta6tltzarse el mercado de petr61eo a ntwel •undt1l, 1• 
recurrencta al cr~dtto externo,con tasas de tnterEs atractivas 
se convfrtt6 en el instrumento compensador en las cuentas de -
capital frente al crectente dEftcit de Ingresos sanos, 

De manera stntéttca, es facttnle afirmar que ante tasas de 

crecfmiento del Mercado interno que llegaron a alcanzar cifras 

htst6rtcas del 6 por ciento anual con un tipo de cambio sobre• 
waluodo, las export1ctones en un entorno cautivo tenfan •enos 
posibilidades de dfwersfffcarse. 

Por lo anterior, en los aniltsis del fndice de intere1•bio 
para los últtmos anos de la dEc1d1 de los 1 70s y los primeros 
de los •sos, la tendencia al desequflibrio es muy signfffcatt. 
va. En el qutnquento de 1978 a 1982, se registra un volú•en 
de importaciones en el sector manufacturero de 65 mil millones 
de dólares mtentr•s que en el renglón de las exportaciones so
lamente se alcanz5 un valor por volúmen exportado de 14 mil -
mf"llones de dólaru!~ esto es, solamente se generaron dhisas 

!l "El Camlito Estructural de la Industrta y el Comercio Ext~ 
ri"or 1!1:82~19.88", SECOFI 1 Jtéx~o, 19.BB, pp,3, 



18 

de manera sana para fincar la importación de bienes y servicios 
por un equivalente al 25 por ciento de la totalidad de adquisi
cfones en el extertor. 

La partfclpactón del petróleo en las exportaciones totales 
se Incrementa por su parte de 15 a 66 por ctento de 1976 a 1983 
y los impuestos sohre tngresos petroleros se constituyeron en 
la prtnctpal fuente de tngresos del sector públtco. El derru~ 

be de ·1os prectos lnternactonales de este energ~tlco en 1981, 

demostrO los errores de una poltttca econ6mfca ~ue aposta el 
futuro a un sólo hfen que paradójtcamente posee a so vez una 
fnmensa ga~a ae alternattvas en su transfo~macfón y por ende. 
de comerctaltzactón. El petrOleo concebfdo como Ja base de d! 
versos proaactos semtprocesados, pudo stgniftcar en so momento 
un factor hter•tnante para la ••doract6n de un aparato quf•ico
tndustrtal en Hateo que podh a so vez convertirlo en la pla
taforma de una tndostrtal tzaclón tntegral sin presfones al In! 
era· de las navcnt:. 

Es Interesante ohserwar que fue precf sa•ente entre 1979 y 
1981 cuando se presenta el nivel de mayor proteccf6n arancel~ 
rfa en el pah al restituirse la exigencia del per•fso previo 

de lmportact6n • un gran número de fracciones de la Tarifa del 
Impuesto General de I•portación lTIGll ante h agudhación del 
desequtllbrio general. 

ffas alU del dtscurso, al paso de los anos, fueron lis pr.!!. 
plas autortdades comerciales las que reconocieron que la falta 
de una tndustrta desarrolloda de bienes de capttal y de fnsu-
mos inte,.mec.'!to!l" mottvó que, ante tncrementos en la inversión, 

las troportacl'ones crecteran y el efecto postttvo de dtcfio In-
cremento foera gradualmente lfmftaao en 6eneftcto de la produ~ 
ct6n tnterna, la consolfdact6n de una economfa e~portadora y 
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la captactón sana de dtvisas, 

Soportando esta aseveraciónt las estadísticas muestran que 
entre 1!176 y 1!182, lo,.- &fenes de consumo fueron los de mayor • 
tmportancta en el YoTLmen de fmportactones mostrando un crecf
miento medto anoal de 1],g por c~ento, Los bienes de capital 
se u5icaron en segundo termino con 15.l por ctento y finalmen· 
te los btenes tntermedtos con 14,l por ciento. 

De manera genérfca, el fracaso del modelo de crecfmfento 

seguido entre 19"16 y l!l.82, arrojó las stgulentes ctfras: De
cre11ento del pri¡· en a.2 por cfento; agotamtento de las reser

vas del Rzznco de Méxtco~ devaluaciones sucestvas; fnflacfón 

del !18.8 por ci'ento;" déftctt en cuenta corrfente de 2,685 ml 

llones de dólares -parti.'cularmente en el sector púl>lico r~ 
presentó un 17 por ctento del PIB~ y una deuda externa t~ 
tal de apro~tmaOamente 85 mil millones de dólares, 

Hasta aquf, se ha realizado un hosqucjo gcn~ral de los 
puntos funda11enta les que caracterizaron el decl lve y crtsts 
del 11odelo de. desarrollo econ6mtco de Mhtco segutdo desde 
ftnes de los aftas cuarenta hasta 1982, donde la pert!nlz 
fdea de un proceso de sustitución de tmportacfones tomó fo~ 

•a al 11irgen de las transfor•actones que ocurrtan paralela
mente en el contexto internacional y que se avocaban cada -
vez 11ls a la rápida tecnlftcact6n, la producci6n en serie, 
la expanstón de mercados y la competencia comercfal y fina~ 

ctera como escenarto supremo de la lucha pol!ttco-hegemónl· 
ca contemporánea. 

El arrtfio de Htguel de la Madrtd Hurtado al mando presl 
denctal en 1!182, posee una particular relevancto pues es en 
ese pertodo de go~terno cuando se marca un camfifo en el de

_senvolvtmtent~_ de la estructura econ6mfca ortent&ndose hacta 
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la apertura comercfal y la eliminactón de la protección aranc~ 
larfa como elemento prforttario para la industrialización del 
pais-. 

Ciertamente, como en todas lds transformacfones sociales -

el cambio de rumbo na se di6 por circunstancfas espontáneas o 

fortuitas sfno que como se onalfzarA a continuacfón, la deter
minación de la apertura económica obedeció tanto a la necesidad 
ineludible de buscar alternatfvas para la recuper•c16n econ6•! 
ca a medtano plato ~con las particularidades que impone la 

concepción tdeológtca de la admtntstractón en turno- asf c~ 
ma el juego de fuerzas que • nivel internacional •arcaron el 
camtno más proptcto para el reordenamiento interno sin dejar -
de lado el peso determtnante de la dinámica comercial norteam~ 

rtcana, 

Hoy, a cast ctnco anos de conclufda la admlnfstrac16n de 
Mtguel de la ~adrtd y no obstante que la imagen de su gobier
no es mayorttarfamente calificada <:omo un período sexenal gris 
el ingreso de México al GATT y las acciones para liberalizar 
el comercto, se muestran como factores de gran fmportancia en 

el futuro del moOelo de desarrollo. 

la necesfdad .de q11e México se lncorpoNra a una esfera de 
relaciones comerciales menos restrictiva en su relación con 
el exterior era ya una determfnact6n Insoslayable. Tal vez no 
fue la mas prop1cta en c11anto a las aspiraciones sociales de 
autogeneracfón del creclmtento, tampoco parece haberlo sido -
en el rttmo tmplementado, pero como se verá en capitulos po~ 
teriores,otras fuerzas de inducciOn económica y politica en 

el orce, se proyectan hacia el estafilecfmtento de un nuevo o~ 
den tnternactonal, 
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Lo drlsttca dismtnuctón en las reservas del Banco de Méxtco 
se manife~ta como un serfo obst&culo a la disposict6n de divi-
sas para la mportactón a Hnoles de 1!182, 

Al tnicio del mandato del Presidente de Miguel de la Madrid 
el uso generalizado de los permfsos prevtos se ubfc6 como el 
prfnctpal fnstrumento de la polttlca de comercio exterior mexi
cana mantenfendo eleYadas tasas arancelarias que llegaron a ubi 

carse en on ntrel hasta del 100 por ctento para los productos 
consi"der1c1os de uso suntuarto, 

El control de caafitos ocupa tamfif~n un papel complementarlo 
de tmportancta en la ,rutri'cctón y regulactañ en la fmportación 
de mercanctas hasta en tanto se obtuvo ~n ntvel aceptable en la 
dtspontbiltdad de dtvtus y se litzo factt61e la reducctdn de -
aranceles en los cas·os mis estratégtcos tOlDD la t111portact6n de 
prodactos 61stcos y de tnsuNos elementales para la operatividad 
de 11 planta producttra. 

El plan para el manejo del coNercto e~terior en rel•Ci~n a 
la sttuactón financtera del pats durante l!l8J, s-e encamrna co!!_ 
cretaaenté a la •reactlr1cl6n económica en el corto plazo y lo 
fnducci6n del cambio estructural en el medtano"~'. 

Dúrante los dos prtaeros anos de gofilerno, la recuperación 
gradual de la conftanza de los sectores producttyos fue signi
ficativa no ohstante que el fantasma de la especulación y el 
lento transcarrtr del saneamtento ftnanctero afectaban la seg~ 

~/ "El Camrtto Estructural de la Inaustrta y el Comercio Exte
rtor 19:82...lllB", SECOH, Mbtco; '19:88, 
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rfdad de una recuperación económica consistente. 

Para 1985, los stgnos del reacomodo mostraban un nuevo de
terforo en lo estobtltdad combfarfa, aumento de la fnflaci6n y 

un peso cada rez mas granae de los tntereses de la deuda exte~ 
na sobre el producto. nacfonal. Con ello, la necesfdad de nue
vas restrfccf·ones presupaestales hacfan ev;dente la entrada 
un nuevo proceso recestvo. 

Un elemento de desconcierto, no prectsamente econ6micoaun

que st de trascendencta, fue el terremoto ocurrfdo en la ciudad 

de Méxtco en septtemfire de 1!185, 

Para 1!186, la catda de los precfos fnternacionales del pe
tróleo en más de 12 dólares, modiffcó seriamente las espectati 
vas de la poltttca econ6mtca pues si liten se babia logrado una 
notoria dtsmtnucf6n de la monoexportactan de crudo, las finan
zas públicas segutan atadas al cumplfmfento de sus dEbltos. 

Aunque para los analistas lo~ pasos definitivos a la aper

tura econ6mtco de "Extco con el exterior se don en 1!185, es i~ 
portante observar que ya para 1!184 se hafifan liberado de perm! 
so previo • 2,844 fracciones, ésto es, 35,3 por ciento de la -
to rifa del impuesto gene rol de importaciones lTIGl l y 16.6 por 
ciento del valor de las Importaciones totales, 

Asfm!smo, se elfm!naron las tosas arancelarias de 15, 35 y 

60 por ctento. La medto arancelarh bajó en medio punto por-
centuot ·, sHalndose en 23,3 por ci·ento, 

La liberact6n de la licencta de !mportac\6n se intensiffc6 
en 19.85 el tmf·nándo!i:e el permtso de lmportactón a más del 60 
por cf'ento 6e las· compras en el exterfor eqotvolente a 7,252 -
fraccfones qoe representaban el 89.,6 por ctento de la T!Gl. 
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En t~rmfnos de definicfón, el cambio de controles directos 
a la tmportactón por un ststema de aranceles, constituyó un p~ 
so definitivo en la búsqueda de un perfil •as protagónico del 
comercto extertor en la economta nacional. 

De esta manera. para 1ga6, se eximieron de permiso previo 
7,568 fracctones controladas que significaron el 92,2 por efe~ 
to de la TIGt y el 72.2 por ciento de las Importaciones reali
zadas en ese afto. 

Para 1987, la ctfra de fracciones lfheradas ascendió 
B,095 fracctones equtvalente al !16.pol' ctento del total y 76,2 
por ciento del valor de las troportactones. 

Avanzar en la descripción de cifras puede ser muy ilustra
tivo en cuanto a los alcances t~cntcos y especfffcos de un an! 
ltst' del tndtce de fntercambto de México con el exterior, stn 
embargo, el motivo de este aniltsts no es en st una revisión 
exhausttva de la polfttca de protección comercial, sino de los 

alcances de la modificación de éste y otros instru•entos en el 
marco de una rejorMi aconóQtca que ~e perftla en la actualidad 
hacia la for•altzact5n de un tratado de libre co•ercfo con Es
tados Unidos y Canadá; naciones con un nivel de productividad 
y fortaleza Industrial muy superiores a las existentes en Mf&i 
co. 

Frente a estas circunstancias, el contenido de este inciso 
se ubica en torno a los móviles mas sfgnlflcatfwos de una ráp! 
da apertura comerctal de México que posteriormente, con Igual 
o mayor lntenstdad,ha efectuado el rfgfmen salinfsta y que -· 
ortenta el de~arrollo de la economfa hacia una "norteamerica

ntzactón" entenatenao pol' ello, un estrecha•tento de sus wfncJ!. 

los co~erctales con Estados Untaos y Canadá •edtante un conc~p 



24 

to de "bloque" en el marco de una renovada economfa de mercado. 

Durante muchas décadas, el concepto de desarrollo para ec~ 

nomfas con antecedentes de colonizaci'ón en la regf6n latinoam!_. 

ricana, se ~anejó en una perspectfva de sistemas cerrados bas~ 

dos en el rortaleci'mi'ento del sector industdal y un procoso -
gradual de sustitución de fmportactones. 

La competencia se concebfa como un elemento de estimulo -
Gnica~ente interno y-entre nacionales en tanto se alcanzaba un 
adecuado nivel de proaucttYldad capaz de otorgar la suffctente 
consistencta tnterna para salir postertormente a una competen~ 

cia lnternactonal, c~n mayor captación de dtvlsas y por supues
to, un adecuado saperávft comercial. Este procedimiento,. consf ... 

derado co~o el únfco mecanismo sano de fortalecer y hacer cre
cer una economta. 

No obstante estas proyecciones que en estricto sentido te~ 
rico y estático son correctas, la permanencia por largo tiempo 

de un mercado cautivo indujo de •~nera errónea a los sectores 

e•presariales privados a la apatfa por crecer "hacia afuera'', 

desechar proyectos de gran envergadura y tecnificación con re

sultados a medfano plazo qu~ por otra parte, desde mediados de 
los sesenta, marcaron la pauta en la modernfzación industrial -
11undhl. 

La parttctpactón direata del Estado como motor del crecf
mfento económtco,~e des~ordó bajo las condiciones antes des-
cr1tas con lo!t renltados contradi'ctorios de que mientras más 

se avanzaba en el control público de las actividades produc~i 

us a no111bre del b.eneftcto socl'al, menor era en t~rmtnos rea~ 

les el apoyo efectfvo a las mayorfas, toda vez que. el Estado 
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empresarto. es por su gran dimensión, poco efectivo en eficiencia 

y producttvtdad con una grave tendencfa ~acia el gasto corrie~ 

te desproporctonado. 

Esto no qatere decir que la llheracf6n comercial por si mi~ 
ma con la retracct6n del Estado en un concepto neoliberal sea -
garantla de un mayor desarrollo socfa14 Tal vez sea necesario 

que la cfencia económtca, por lo menos en lo que corresponde 

su desenvolvf"mi·ento en los pafses subdesarrollados, se avoque a 

un an&lfsts mas mt·nuctoso de la relacf6n existente entre econo 
mfa e tdeologfa nactonaltsta como elemento de cohesi6n para: 

los avances en el progreso de las naciones. 

Entendible mas no justtftcable, la crisis mundial del ende~ 

damfento externo que caracterizó el desenvolvimiento fi·nanciero 
del orQe durante los ochenta, tuvo como base comün en las naci~ 
n~s insuftcfentemente desarrolladas, el excesfvo uso de crédito 
internacional que parecfera haberse utilizado en el vac!o pues 
en prácticamente ninguna de las economfas endeudadas se alcanzó 
~ ma~urar una plataforma fnaustrial y de exportación diversifi
cada conststente. 

En contrapartida, los débitos contratados se convirtieron -
en una pesada carga sobre la generación de riqueza social e in
clusive llegó a generar desestabilización social. Como se verá 
mis adelante, una parte del problema lo constituyeron las err6-
neas polfticas de financiamiento para el desarrollo efectuadas 
por diversos patses, pero también, el endurecimiento de los fnt.!!_ 
reses f'fnancteros internacionales, que o6edecen al sostenimiento 
del orden prevaleciente, cumplieron al pié de la letra su pers!!_ 

ntficactón de acreedores. 

La mano del Fondo Monetario [nternacfonal y la del Banco !~ 
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ternacional de Reconstrucción y Fomento, mejor conocido como 

Banco Hondfal."se ertgteron como las herramtentas m.is palpa-

5les del capi'taltsmo i"ndustrial para la fijación de progra
•as de esta&llfzactón aplfcados en paises con graves probla 

mas de endeudamtento. A. este respecto, es importante subra
yar que desde el punto de vista teórico~contable,dtchos pr~ 
gramas ofrecteron alternattvas viables de recuperación pero 
en lo que conrresponde a reivfndicactón social, las demandas 
acumuladas de tiempo atrás, tuvieron que ser una vez más PO§. 

tergadas. 

El ciclo económtco en las economfas de la perfferia se 
fifzo cada vez más frecuente y se convtrttó en ratina el clrc.Y_ 
1 o vtctoso de tnf'lactón~devaluacidn-estancamfento productfvo

déficit fiscal y en cuenta corriente-crecimiento del circu
lante-inflactón, 

Por lo que corresponde al comercfo internacional, ya de_t 

de princtptos de los ochenta los an&lisis especializados ha

cian énfasis en el "endurecimiento" del proteccionismo en los 
paises desarrollados como obstáculo a la exportación tanto de 

materias primas tradicionales como de manufacturas comercial! 
zadas por las naciones en vfas de desarrollo. 

En este contexto, la 1ncorporaci6n de México al GATT el 
25 de julio de 1986, se consideró como • •••• una decisi6n di
rigida a facilitar la polttica de comercio exterior que el 
Gobierno Mexicano ha tratado de instrumentar a partir de la 
crlsts pues una estrategia de promoctón de exportaciones solo 
adquiere sentido st se ttene asegurado el acceso estable a los 

mercados mundta 1 es .•.. u~/ 

~l Treja Reyes, Saúl, Vega C~novas, Gustavo, "El rngreso al GATI y sus l!!!. 

pl tcactones pa,.a el Futuro de Méxfco", Revista Comerci'o Ei<tertor, Vol, 
31, No.7, Méxtco, julio 1987, pp,519-526, 
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Por lo anterior, y no obstante 1 H dhcustones que desde 1981 
se hahtan suscttado respecto a la incorporact6n de México a d! 
cho acuerao, la determtnact·ón se llevó finalmente a cabo con 

el propóstto ae obtener el derecho a rectótr un trato prefere~ 
cial favorable en la húsqaeda de una platafor•• comercial con
ststente, derrtóando los tabúes de que México no debía de !n-
carsfonar en el ltñeralts.mo económico. 

El ingreso al GATT planteó entonces la necesidad de avanzar 
de manera mós r&ptaa en la revisión y aaecuacf6n de las politi
cas fndustrtol y comercial de M~xtco, Co•o segundo factor de 
compl ementarfeaad en los oñjetivos de trans for•aci'ón, el Gobie.r. 
no de la Repübllca elalior6 el Programa de Fo•ento Integral a las 
exportaciones (PROF!EXJ, encaminado a consolidar un sector expor. 
tador dtnámfco y selectivo a través de la concertaci6n entre e~ 
portadores y proveedores nacionales.estahleciendo un esquema de 

lienef\ctos sfmflares a los que rectbfan en el exterior sus com, 
pettdores en ••ter(a fiscal, financiera y ad•fnlstrattva, 

Con este fi·n, los instrumentos de apoyo dise~ados fueron: 

Programas de importación tempera\ para producir arttc~ 

los de exportación CPITEll.. 

Carta de Crédito Doméstica (_CCDl. 

Devolución de tmpuestos de tmportacidn a los exportad~ 
res. 

Apoyos a los consorcios de comercto exterior, 

Aumento de fi'nanctamiento al co•erci'cJ e~terfor, 

Oesgravacliln de los producto~ Oe eaportacidn; 
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Certfftcados de Derecho a la Importactón para la Expor

tactan (DUIEI l. 

Conforme • uno evoloactan elohorodo por la propta Secretarfa 

de Comercto y romento Industrtal que añarca la totaltdad del se
xenio l9:82·1![fl8, y que lia sfdo cttada con ante,.tori·dad en este 
tncfso, los resultados de la poltttca comerctal respectfva fue-· 

ron los sfgotentes> 

Autortzact3n de 446 PITEJ que stgntftcaron un ingreso n~ 

to de dtvtsas por dos mtl mtllones de dólares. 

Canaltzacf·ón de JQ mtl mtllones ae pesos medfante las CCD 
operadas a traYEs de siete fnstttuctones nacionales de -

crédtto. 

Dewoluctan de nueve mtl cuatroctentos mtllones de pesos 
por concepto de tmpuestos de tmportact4n. 

Apoyos ftnancteros para vigortzar el funcionamiento de 
36Q empresas que durante ese perfodo se encontraban re• 
gtstrados como altamente exportadoras asf co•o 26 con-
sorclos de comercto exterior. 

Apltcación de crédito al comercio exterior por 6.7 bl· 
llones de pesos para l!lB7 (!l.por ctento ••1or 11de1986), 

Exportaciones e~centas de gr1Ya•en, 

Aumento en la parttctpactón de tmportactones temporales 
frente a tmportactones totales. ae 15,!J por ctento en 1986 
a 22,8 por ctento en 1!187, Al sector prtvado, correspon 

dta on mayor dtnamismo en el prfmer ro6ro al incrementar 

los en un S6 por ciento durante 1987. 
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Arttculada para ofrecer a las acttvtdades productivas nacio

les una mayor proyeccl6n fiacta el exterfo~ y no obstante que el 
superávit comerci:al se manifestó de manera paralela con un abat.!_ 

miento de la monoexportact6n, la estrategta de transformaclGn no 

se desenwolrió con la prontitud esperada, la economfa en su con 
junto mantuvo un ritmo de crectmlento inflacionario alto. 

En dicfem&re de 1987, el Gobterno de la Repdbllca convoc6 a 
un encuentro de concertact6n entre los sectores representativos 
de la ~oc\edad --oñreros, campesinos y empresarfos-- a efec
to de establecer compromisos para combatir ae manera conjunta el 
creclmtento de la tnflactón, 

De esta manera, surge el Pacto de Soltdarfdad Económica -

(PSE1 que se sostuvo ftasta el final del mandato de Miguel de la 

11adrid. 

Desde la perspectiva del sector externo, el PSE permitió la 
realización de cuatro puntos básicos: 

El fortalect•tento de las finanzas pO&lfcas; la contracción 

del cr~dfto para absorber el eJtceso de lfqutdéz y compensar su 

efecto en la demanda agregada; •ayor apertura de la econo•fa ·P! 
ra permitir la competencia de los precios internacion1les coad
yuvando con ello a 1f111ltar el incremento de los precios Internos ·y, 
finalmente, el compromtso de todos los firmantes de mantener es
tables los precios y los salarlos. 

De manera paralela, se procedtó a la dtsmtnuclón de los aran 

celes a los que estaban sujetas las importaciones de 40 por cten 
t~a un m4xt1110 ae 2[ por cfent~ con lo que se redujo su disper
sión causada por atrerentes tafiuladores. Por lo anterior, finic• 
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mente sectores como el automoviltstico,el farmaceútico, el petra .. 

lero y algunas áreas agrtcolas,quedaron saJetos a permiso des~ 
parectenao los prectos ofi'cfales de importaci6n. 

Durante 1966, el PSE se reyis6 en cinco ocasiones, Salvo 
un aumento de 3 por ciento a los salario~ dorante la reyfsfón 
de marzo ae ese ano, los precfos de seryfcfos públicos, los -

precios de bfenes comprometfdos en la concertacfón y el tipo 

de cambio, se mantuvieron fijos. 

Probablemente los logros econ6micos del sexenio 1982-1968 

no faeron espectaculares pero st fueron trascedentales en cua~ 
to al cambto de rombo en el modelo tradtctonal de crecimiento 
y el compromtso con los sectores productivos para retomar el -

camino de un creclmlento con responsabilfdad compartida inicfá~ 

dose a su vez la compactact6n del Estado como ente supremo en -
la dinámica econ6mlca del pats. 

El mecanfsmo de la concertactón, deAostró ser un instrumen

to cualitativo de gran Importancia para frenar la disparidad de 
los lntereses,que tentados por la especulaci6n,mantenfan el es
tancamiento en la búsqueda de nuevos horizontes para el creci-
miento. En otros pafses de centro y sudamérfca se comenz6 a -
utilizar ese mismo mecanismo al inicio de los noventa, sin eaba~ 

g~ las posibilidades de 6aito en otras latitudes estin sujetas 
al grado de cohest6n social y al desterramtento de vicios ance1 
trales como el fuero militar y la excesfva tnJerencia pollttca 
de la tglesta.catól\ca y su fnttma relación con las compactas -
fracciones sactales ae poder econamtco, 

En Méxtco,el PSE por su esencta ohltgd te6rtcamente a una 
actttud ae soltaartdad nacional tsta, la pregunta fue entonces• 
lqaé tan nact.ona1tstas pueden ser los sectores ecdnomfcamente 
abocados a sostener un aesarrollo fntegral? 
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CAPITULO l 



Mé•k:o: Gr-9o di .-.tura 81 eldertof 
(Como fl'opord&l del P19! - E1pnrlftciones """"''""-

1960 
1965 
1910 
1911 
1912 
1913 
19f.t 
1915 
1976 
1911 
1918 
1979 
1980 
1981 
19112 
1983 
19114 
1985 
19116 
19111 
19118" 
l!ll!!r 

• C.•""""'*'19""" 
-~.,........,"" 

6.9 10.9 
1.3 10.2 
1.1 9.6 
1.1 a.a 
!'.3 a.9 
8.7 9.7 
8.2 10.9 
1.1 10.4 
1.9 10.1 
H8 88 
90 9.9 
93 11.7 
9.1 14.3 q_o 15.9 

10.2 10.0 
12.0 6.2 
12.9 7.2 
12.1 7.a 
tl3 7.1 
M.6 a.4 
11.8 9.3 
Ul.3 9.2 

,..pertw• ... 
Ellerlor' 

11.a 
t1.5 
11.3 

.16.5 
11.2 
18.4 
19.I 
17.5 
18.0 
17.6 
18.9 
21 o 
23.• 
2•.9 
20.2 
111.7 
'-'11.l 
19.9 
20.4 
23.0 
21.1 
21.5 

~:,._ .. ~,_,..rrr!lltc..._•,...•:~.-.•c.illll.........,..;S.C. .... ., ............... .,~ 



México: Estructura arancelaria 
Número de Fracciones 

Nivel arancelario 1%1 1983 1984 1985 

Exento 339 257 228 
5 8111_ 405 3:M 

10 3511·. 3954 3185 
15 13 ·o 1 
20 5M 470 105 
25 181 885 1180 
30 43 ,51 53 
35 24 o o 
•o 1101 1,061 1884 
50 322 458 969 
60 21 o o 
15 266 183 o 

100 378 339 152 

Total 8023 8063 8091 

Media arancelaria 23.8 23.3 25.4 

Media •ancetarla de 
tas frDCClones controlndsls 23.8 27.1 34.2. 

Media arancelaria cf9 
las fracciones llberacf~s o 10.7 24.4 

fU(Nlf:Ell'borMlnlJOl'r.IC:(FSflr:an-. .. dllolO.:Dliecd6r'la.....dit~,S.0.. 
l_..dP.CotnercloyffWIW!n!iolrdustrtll. 

PMJdco: Estructura sancelarta 
Número de fracciones 

Nhel .-.ncelado t•l -1986 Dlc.1987 

Emento 251 288 
5 325 2,~~ 10 3218 

15 o 225'1 
20 53 1431! 
25 1372 o 
30 27 o 
•o 1837 o 
50 1040 o 

Fracciones con precio ofklal 960 41 

Freccklnes con permiso 555 290 

Sobretasa a las lmportaclones .o. 
Arancel promedio pondemdo 24.1 11.3 

[llc.tgM -· 219 
o 

35'19 
o 

Ue1 
11176 
1058 

o 
o 

53 

290 
• . 5 

17.4. 

· FUENlE: Elllbof.00 llOI' r.t CfESP con del:M de: Setfetarle de CIJINfclo' ~ ~., 



Crecimícnlo Real del PID 
1982-1988 

1982 1983 198'1 1985 1986 1987 1988 

~.6 -4.2 3.6 2.6 -3.8 1.5 1.1 

Crecimiento Real Pronosticado d!"I PIB 
1989-1994 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

3.0 3.5 4.5 5.5. 6.0 6.0 

n.nl:e:D.G.P.H. 

Coml)Oft•nlento pronosticado de la lnflacllln 
1989-199/f 

1989 1990 2992 1992 1993 1994 

19.0 19.0 12.0 a.o 5.0 5.0 

Í1.lllU:D.G,.H. 

Tasa de lnftadOn Anual 
1982-1988 

1982 lflRJ 1984 1985 19Hli i~tH i!iili! 

!18.0 80.8 59.2 63.7 105.7 159.2 51.7 
ruente;ll9rwc:od9W11CC1. 



IS\'ERSIÓN EXTR..-\SJERA
0

DIRECTA lNDCSTRlA MAQUILADORA 

(MlLLONa D? DÓLARES) ,V1imrro SU'mPrO .\llllo11t1s Jt1 lidiares 

Acumulad.1 .. ~. d~pn· 
.irlos prrs.u 1 Jonas1 

1935 "6() .::11.JM 
19~ 890 .!-t91:1:'5 
1987 11.!S ~O'i .!'B 
19fl8 .,,. 369-i-11:1 
1989 1 .\~;· .. .::•) -:!.r; 

1. Promcdr.:J Jd perwdo 
fucnie.'I'"' 

ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECT.\ 
!MILLONES DE DÓLARE!il 

!'iris 1985 1')86 191-1":" 

Est:ado~ l:md,--r¡ 98'111 11 047 u-1,, 
llcmo L"n11.lo .. ;:! 'iSfi 9~-

~cpublh::a Fcder.il Je .\lcni:ama 1 Id! 1 l99 1-t .. 6 
)apt}n 895 1 0}8 1 1-0 
Su1u "89 "" 91• 
Francia .:: .. a '"' "'" E~r>:u'a '"' .-- nO;\ 
:_;,U('~:;a U6 .!bl .!')-

C;m<1.di .?]O .?-() :!l)fJ 
Hol;anda 161 171 .?O.! 
lt:illa l• ,. .. 
01ros li9 -lOi .... 

Total f4 6.!9 1-05.J :1fl9J() 

fucmc \ceol1.01tccti6nCienenldclnvcmónEJ:1nnlt'll 

E.rportdCltbl 

total 

; 09] s 
'.>6i5 ti 
-105 1 

10 l-i~ -
!! t;\Su 

/!)H8 

1-t 'J~1 
1 -~:i; 

1 58.\ 
1 ~19 
(1)\H 

"1' ,,,-
:'.''' 
.~:! .. 
r~ .. 

1 il'i 

.UfJB-

INVta51ÓN ~ DIUCTA POa 5ECTOllE5 !CO!'fÓIUCOS 
1\tlLLO'l:U Dt DóLAJUt 

S.ctom ,.,., l?R6 , ... IWlll 
A¡ropccu.uio y paca ' " "' E•ll'KtlVO 2"6 ~o- .n<• ,., 
lndUslrtal 11!'"9 Ul9S 1\695 16'"15 
Comercio llZS 11-.. 1 .?'n 1 \02 
01ro11crvk1ot , .. , ll68 • \611.! ,...., 

Total ,. .,. , .. n!~ .!•1•rft1 
fuente: Scroft. ~ctm Ocneul de ln><fr\ll'tn h1nn1cn 

~'dlOr 

agrl'J(ado 

t.:l·-i 
l.!9-t.; 
l.r;914.I 

.! ~-'- ..¡ 
~ 1):! •\ 

J~IX'I 

:'1-11 , ... ,-
:1!1.il 
,, .. .¡ 

117'j 

·1-1 
~:'-

jliH 

'"' .-
IJ-t.! 

~r, HI 

,._ ,. ,., 
I""' ""\6 , .. , ..... 
JtSUI 



8,\l.AIU.A. DI. PAG091 PalNCll'ALU aU11aos 
(MILLON!J 01 DOLUU) 

1981 1986 1987 1988 , ... 
l. bponKtontt (!'09)' 229}1 17126 22 2S4 2290, 2SBl7 
2.l~(l'Om) 13112 11.02 12 22} 18898 21410 
l. BalMD comerdal (t-2) 9719 , ... 100}1 """ 2407 .. ...._. -9484 -8011 -67l4 -70IS -8,27 
,.T~ 1002 466 649 568 671 
6. Blbnza comeme (l, • 4 • S) 1217 -1671 ,.,,. -2442 _, 449 

7.~·- ..... - 22 ll46 "472 - 771 • 2828 
8. C"l*ll • cano pluD 1718. 691 -S048 - 677 m 
9. Vldld6a de lM n:1trYM - -2128 .. , 6924 _, 127 272 

l.lndllyei.~anadr: .. ~ 
2.l.Jd.rrl!D ..... dl:i.lnd~~ 
PWme: 1MCO dtMbko, I~ ~. tultol) dr 1991'1. 

aAUNU. COMDCIAL 
(MILLONES O!: OóU..ESI 

1985 1986 1987 1988 1989 -- 21911 17126 22254 22 901 2'ª" -.. 14767 6!07 86}0 6711 7876 -<nodo """ 
,, .. 7877 , .. , 7292 

"""' .. ,. 727 "' 818 , .. 
r.o~ • 16> ll 019 13624 16192 179'1 -- "'" zo;:: l'i4l 1671 '"' -- "º 510 '76 - (.c'J - 49"8 '116 9907 1152'4 11 '3º -· t 267 l 29S IS98 2 337 'º" - 1'Jl2 ti 412 12 22! 18890 21410 -·- 1081 ... 767 1921 , ... -- .... 7612 8825 12950 t' 14J -·- l 165 29'4 2,6n 4027 ,,..,. - 9719 '""' 10011 ... , 2407 

....... Olla. 
fua\ic:. O.., di: Tnit.fo dr: 111 .-ifMf'NllCf y lanco di: Mt-.:o S-- i. Warmadóa dd Comttdo ~. 
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II EL PROYECTO INDUSTRIAL Y.CO!ERCfAL EN LOS NOVENTA, 

2,1. La Poltt!ca Econamtca y la Promoción al Modelo 
Exportador, 

fl mandato presidencial de Carlos Salfnas de Gortart (198B
~gg4¡ ha representado un cambio trascedental en todos los nfv~ 
les de la acttvi'dad social mexfcana. Su arrfho al poder, rode!. 

do de una opostcian poltttca stn precedente, no ha logrado a cu~ 

tro anos de su lntcto una aceptact6n un!nlme pero, de otra Pª! 
te 1 ext!ite concenso en que las radicales deterratnaciones que ha 

fmplementado a mttad del pertodo, han productdo la reacttwct6n 
del crecimiento econamtco por camtnos hasta ahora menos escabr~ 
sos que los experfmentados en 1as ñltimas dos décadas, 

En este sentido, es importante no perder de vista que el s~ 

crtftcio de 1u: mayorhs trabaJadoras stgue siendo el lado opue!_ 
to de la moneda que los detractores del sal tntsmo consideran cten 
por ciento neollberal. 

El proyecto económico de este perfodo sexenal, se h1 c1r1c

tertzado por su persistencia en tr1nsfor•ar 11 rut1 del p1fs h~ 
cfa una capacidad exportadora de grandes dimensiones en el ••-
diana plazo. Pero no ~ola los objetivos econó•icos tienén trA! 
cendencta por sf mismos para alcanzar ese objetivo. la nueva 

óptica de la clise en el poder es 11 evar 1 11 pr,ct i c1 su con
cepto de reno~actón de las funciones del Estado ahond1ndo sin 

cortaptzas en la reduccton de la participación de éste en 11 ec~ 

nomta -prtvattzacidn hanc1rta y subasta o 1 iquidaci6n de O! 

gantsmos y empresas paraestatales~ aparejando esta estrate. 
gta al encausamtento de la recuperación del crecfmfento econ6mf 
co por la ruta del libre Juego del mercado, 
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Como se ver& en el capttulo IV, las bases Ideológicas de 
esta transformacf6n tienen sus propios riesgos, sobre todo -
cuando para su aplicación se transita por los lfmites simbó
licos de prfnctplos sociales como nacionalismo, soberanfa, -

autodeterminación y Justicia social. Estos conceptos,cuesti~ 
nadas de manera treci'ente a ntyel internacfonal -obviamen
te por corrientes de pensamiento emanadas del mondo lndustri~ 

lfzado- y m1ntnn""zaaos frente a ot..-os conceptos en "voga 11 

como glo6.altzactón de la producción, ltbre cambi'o y conforma
ción de bloqoes de Intercambio económico, paradójicamente ex
poestos como baluartes contra el proteccfontsmo. 

Antes de abordar el objetivo de este tnciso, es Importan
te subrayar que al tnlcio del mandato salinlsta, las escasas 

referencias de analt~tas y medfos ae comuntcactan respecto a 
un prahahle e~trechamiento de relaciones comercfales con los 
Estados Dntdos, fueron descartadas por el propio titular del 
ejecuttvo. Sin e111bar90, para fines de l!l'.9Q, los ro111ores se 
transformaron en la certeza del inicio de pl&ticas para una 
negociación comercial de alto nffel y para 1991, se dió a la 
luz pública la realizact6n de trabajos ortentados al probable 
establecimiento de un Tratado de Libre Co•erclo entre México 
y Estados Unidos al que posteriormente se incorporó Canadl en 
virtud de que al inicio de 1989,ese pafs habfa formalizado ya 
un TLC con Estados Unidos. 

Por lo anterior. los comentarios sobre el programa de m~ 

dernlzación fndustrlal y de comercio exterior de 1990 a 1994 

se presentan por separado a la determinacldn de formalizar -

un tratado de 11bre comercio, tema que se comenta en el lncj_ 
so sfgofente. 

De acuerdo a un documento publtcaao al intcto de 1990 por 
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el Gobferno Federal~/ la evoluct6n de la economfa mexicana ado

lecta én esa etapa de un suficiente ntvel de fnversfón, un bajo 
crecfmfento en el ntvel del empleo, una ·excesiva regulación es
tatal, un tncfptente desarrollo tecnológico y una notable obso
lescencia en la normatividad que regta las actfvldades producti 
vas.. Es.t:is ctrcunstanctas. a comfiattr. se ufifcaflan a la par de 

una elevada concentract8n regtonal y una tnadecuaaa 1nfraeslruf 

tura. Un tnctptente desarrollo de la fndustrta maquiladora y 

sobre todo un tncterto futuro de la mtcro, pequena y mediana i.!! 
dustrias. 

Otros obstáculos de fndole tnternacfonal ~seHala el pro
grama~ son la dtftcultad en el acceso de los productos naci~ 
nales a tos mercados externos asi como la exfstencia de prácti~ 
cas desleales de comercio exterior y el proteccionismo no aran
celario. 

Por lo antertor, el Programa Nacional de Modernización In-
dostrfal y del ~Comercio E_.terior 1990-1994, se propuso los si-
guientes objetivos: 

Propictar el crecimtento de la industrta nacional media_!! 
te el fortalectmiento de un sector exportador con altos 
niveles de competitividad. 

Lograr un desarrollo tndustrtal más equtltbrado propi-

ctando una adecuada uttltzación regtonal de los recur-
sos product tvos. 

!_[ "Programa Nactonal de ModerntzactOn tnaustrt•l y de Comercio 

Extertor l!L!l!l.~!l!l.4 11 , Dtarto Oftctal 6e la federación, SECOFI, 

24 ae enero ae Ht90, 
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Promover y defender los intereses comerciales de México 
con el exterior, 

Crear empleos m&s productivos e incrementar el bienes-

tar de los consumtdores, 

Asfmtsmo, la estrategia de modernizaci6n se estableci6 con 

las siguientes prtoridades: 

Internactonal izaci6n de la tndustrfa nacional, 

Desarrollo tecnológico y mejoramiento de la productivi 
dad y la calidad, 

Desregulación económica. 

Promoción de exportaciones, 

fortalecfmtenta del mercado lnterno. 

Finalmente, en un cuarto capitulo, se establecieron lfneas 
de acción conststentes en: 

Concertact6n de la estructara industrial y programas -
sectoriales. 

Perfecctonamfento de la apertura comercial, 

Promoción a la inversión, 

Revtst6n Oel marco regulatorto, 

Desarrollo tecnológico y capacftaci6n de recursos humanos. 
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Desconcentración regional de la industria, 

Frente a este contexto enunciativo. eS pertinente hacer un 

bosquejo de la sftuacf6n económica del pats durante los tres 
prfmeros anos de gobierno de Carlos Saltnas de Gortari, que 
permften estalilecer una plataforma para la exposfción de la 
hip6tesfs de este trabajo,consfstente en que la recuperación 
econ6mica del pafs asf como la probable ffrma de un tratado 

trtlateral de libre comercio con Estados Onfdos y Canad!, si 
~ien conllevan,ae apli·carse exitosamente, a una expansi6n de la 

act1rfdad econ6mtca, no son por st mfsmos sin6ntmo de desa-

rrol lo social nt tampoco es prevtsfble esperar en el largo Pl! 

zo una tntegract6n ~r~6nfca y homogªnea de un mercado coman -

norteamericano pues las asimetrfas econ6mfcas políticas y so

ciales de México con sos vecinos del norte asf como los inte

reses ctrcunstancfales e imprevlstbles de la dinámica capita
lista contemp6ranea, evidencian el interEs transitorio de No~ 

te4mertca por modificar sus relaciones con América Latina en 

la búsqueda de consolidar su hegemonla unipolar. 

Es también importante no perder de vtsta tres elementos 
fundamentales que dan identidad al proceso de transfct6n eco 

n6mica de México: De una parte, la columna vertebral de la 
polftica económica se erigió ~hasta 1992 sigue siendo pri~ 

ritaria~ con base al combate de la inflaci6n, la reducción 
del gasto gubertamental y el objetivo de alcanzar un superá
vit ftscal medtante la venta de empresas públicas, el incr~ 

mento de la recaudación y la reducción del endeudamiento ta~ 

to tnterno como externo, 

De otra parte, la apertura económfca y la promoctón a un 

modelo exportador con. una alta tendencia por lncrementar la 
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inversión extranjera directa para coadyuvar a un proyecto de 
desarrollo amúfc\oso y nece,ltado de un flujo constante de 
recursos. 

Finalmente, el Programa Nacfonal de Solfdartdad, cuyo o!>. 
jetivo central es '1 desfogar« la presi6n de las clases margi

nadas respecto a las limltacion~s acumuladas durante el rez~ 

go econ6m1co verfftcado durante más de ona dªcada de severa 

recestón. 

Ante esta panor.lmtca, cab.e aaelantar una pe.rspectlva cr.!. 
ti"ca en torno a que, 11 centab.lemente 11 es posf61e tiemostrar r!_ 

cuperactiln y crectmtento econó111tcos (Gr4rtca 1 l, y aún mejo
rfa de los niveles de vfda de la población, pero de hecho, el 
desenvolvñntento re.e'.\ 1 de los rae tares de reantruación como lo 

son la 1~nversión y la acumulación, no siempre generan una te!!. 

dencfa de btenestar horoog@nea. Antes bien, el incremento 

en la acamolactan y el graao de concentracfón, se observan .. 

como caracteristicas tntrfns:ecas del capitalismo. En los pro

cesos actuales de transfor111acfón con economfas en desarrollo 
que vtvteron largos pertodos de crfsts, la tendencia a dicho 

fenómeno se tncrementa al optar en ellas por un• rápida llb! 
ralizaclón de su economta a fin de d\naroizar el crecim1ento. 

Con el propósito de ub.icar en form• general la erolu-
ctón económtca ael pah durante. los tres prt11eros anos de 9!1. 
bterno de Carlo!L Salinas de Gortart, su desarrollo se h1 di
vtdtao en sets gr•naes apartados: Control ae la inflación, 
recuperaci"ón e.conarpt-ca, 9a~to ptifdtco, sector ftnancfero, sef_ 
tor exte.rno r sector agropecuario, 
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EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PRIMER 
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Control de la Inflactón.- Tal y como se mencionó anterior
mente, el control de la fnflacf6n ha ocupado un importante pa-
pel en el estaólecimiento de oójetivos de pol1tica económica. 

Si bien el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económt

cos (PECE) ha sido ampli~do en su 4mbtto de Incidencia respecto 

al Pacto de Soltdartdad Económi·ca (PSEl que se iniciara en 1987 

durante la anterfor Admtnistración, la esenc\a de la concerta-
cf6n entre el Estado y los sectores representattvos de la socl! 
dad, slgae siendo el sustento para la.disminución del ritmo de 

crecimiento de los prectos como compromtso conjunto. 

El aijo de 19.89., resultó ser el pertodo mas favorable para 
la dtsminucfón de ia inflación en la prtmera mttad del régimen 

salinista de acuerdo a las espectatfvas conjuntas observadas. 

De una proyecct6n de 2Q,9. por ctento de crectmtento lnflacion_! 

rto e•perado, el Incremento llegó en términos reales a 19.7 por 
ciento. Lo antertor, en virtud de que durante el primer ai"ío de 

gobierno,el control de la inflación se vió aparejado con una re~ 

puesta lenta del crecimiento de la demanda agregada y la reacti
vación de las actividades prodactiYas, 

Durante 199.a, las circanst~nclas fueron diferentes, El in-
cremento de los precios de bienes y servicios proporcionados por 
el Estado, la apertura comercial, la reacttvación de la demanda, 
y la dtnámica renovada que se ohservó en algunos sectores como -
el de la tndustrta de la construcción, rebasaron las espectati-
vas de una espiral tnflactonaria de 15,3 por ciento anual para 
dtcho ano, llegando prActtcamente al ao6.le con 29..5 por ciento, de 

acuerdo a las ctrru: del lranco ae Mi!:xtco, 

Este aesenvolvtmtento, mós all! ae las aproxtmactones y de 
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li abstracctón·económica, es Importante analizarlo a la luz del 
sentir socfal. 

El PECE ha sfdo indudablemente un elemento determinante 
para el control de la inflación, pero mientras la sociedad lo 
siga concihfenao como un comprom~so y una ofilfgaci6n temporal, 
la lacha contra el incremento del nivel general de precios se
gutri enfrentanao la tendencfa de un deslizamiento sigiloso 
siempre atado a ona constante revist6n y concertación. 

Aslmtsmo, en caso de qae las espectattvas ae maduración de 

las reformas proyectadas llegaran a enfrentarse a serios obstáf!! 

los, la concertación correrfa el rtesgo de desgastarse. De conveJ: 

tirse en una formalidaa sfn nfnguna influencia de peso en el mA 
nejo regulador de los excesos del mercado y, por tanto, suscep· 
ttble de ser rebuaao por el regreso de altas tasas de Inflación 
como las obserudu antes de 19.89. 

Darante 19.!ll, el fenemeno tnflaclonarto presentó las mismas 

caractertstfcas del ano anterior en cuanto a la tendencia de s~ 

perar los motas ortctolcs. Pare el final del ejercicio, la es
calada de precios. alcanzó un nivel de 18 por ctento frente• un 
proyecto del 14 por ciento al Inicio de dicho ano. No obstante 
lo anterto~ se conftrmó una tendencia positiva de disminución -
del nivel general de precios (Gráfica 21. 

Para 19.9.2, las espectativas oficiales fueron aún más ambi
stosas a la vez de complejas ya que las autoridades hacendarias 
se propus.leron alcanzar un nivel tnflactonarlo no mayor. a un -

dtglto, ctrcunstancta que stn embargo, se enfrenta a problemas 
de funcfonamlento es.tructaral tal y como lo senalara el propio 
Secretarlo ae !Ucte.naa, Dr, Pedro Aspe Armella~"., .. es macho 
mis Uctl _reauctr _la_ tnflactón de 2a:a a 20: por ciento que red_!! 
clrla de 20. a 6. por ciento• ésto lo escrt6f hace quin~e años 
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y pienso que sigue siendo cierto•,;/ 

Para ag~sto de 1992, el indice inflacionario habla alcanz!_ 
do ya pr6ctfcamente un 9 por ctento,quedando pendiente el re-
saltado del ültt~o cuatri~estre,qne entre novte~&re y diciem-

fire>es ya conoci'da la tendencia de un crecflnfento mayor al ve

rificado en los meses posteriores del ano -excepto el pel'Í.!!_ 
do enero-marzo- motivo por el coal • es- de esperarse que la 
inflación ~lofial para 19.92 no ~ea menor a 14 por ciento, 

En las naciones de mediano desarrollo, la lucha antl-infl!_ 
cionarta se o~serva como un reflejo de las contradfcciones en
tre capacidad productfya real y estfmulo a la demanda agregada 
que no siempre es propiciada de manera sana a traves de incre
mentos en la prodncciOn. Por lo anterto~. factores monetarios 
y en ocastones especulatfvos,inducen artlftctalmente a la de-
manda, presionando con ello al nhel ae prectos, 

En las actuales condiciones económicas de México, la disml 

nuctón de la inflación a traves de métodos cercanos a las te~ 

rfas del li~eralismo clásico -reducct6n del aparato estatal 
y de su nivel de gasto, pol!tica crediticia restrictiva y re-

ducción de la tnyersión pú~llca en relación a la inversión prl 
voda~ ha resultado ser un m~todo adecuado para la reivindi
cación interna de la Imagen del sector gubernamental en sus r~ 

lacfones con el sector empresarial as! como tam&ién la imagen 
que se tiene en el exterfor de Mé~!co como nacian disciplinada 
con claras tenaenctas a la recuperacfón y consoltdact6n econó
micas, Este ñltimo aspecto, con las reserwas que impone la 
retórica dfplom!ttca tradfctonal, 

~l 11 Aspe: Por un Estado qae no agoate.,,•1, en Revista Epoca, 
No. 34, seccfan econ6mtca, 27 ae enero ae 1992, M~xfco, -
pp. ![, 
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Recuperacfón Económfca.- Aún cuando el crecfmfento de la 
fnversl6n en los últimos tres anos ha logrado una Importante -
recuperación y se han elevado los nfveles de productividad, el 
programa económico gulíernamental no ha logrado solventar en su 
totalidad los requerimientos de una mejorfa en los niveles de 
vida de la -fuena de trabajo ocupada asr como la demanda de e!!! 
pleo que muestra rezagos acumulattyos en el pafs. 

Se dice en el 11 argot de los econorofstas" que despu~s de un 

largo pertodo ae yfrtoal estancamtento, la economfa mexicana por 
ff'n ••tocó fondo" tnictándose en el actual sexenfo, un acelerado 
proceso de recuperactón, Esas aftPmacfones, se fian desprendi
do del comportamtento f\~cta la alza del 'Producto rnterno Bruto 
(PrBl_ que registró en 19'B9. un crecfmtento de 3.1 por clento,en 
l99Q un aumento ae 3,8 por ciento y para 19.91 las cifras oficfj!_ 
les seHalaron una alza del PfB de 4,5 por cfento, la más alta 
en un pertodo de dtez aHos.(gr!ffca J[, 

Por lo anterior, durante los tres prfmeros anos del goble_!: 
no actual, el P!B alcanzó un crecimiento promedio del 3,8 por 
ciento, tasa superior en tres d@clmas al porcentaje proyectado 
en el Plan Nacional de Desarrollo liBB-1994, de 3.5 por ciento 
para la primera mitad del sexenio. 

Entre las actividades mas dinámicas, destacan aquellas df
recta o fndtrectaroente relacionadas con la inversión en infra
estructura. 

Tal es el caso de la lndustrfa de la construccfón cuyo PIB 
en 1!19.0, alcanzó un crect•fento de J,J por ctento, el mis alto 
entre los dfferentes sectores proüuctiYos, 

Delítdo al rezago que padece la economfo en 111aterta de fn-
fraestructura productiva, la Inversión ffslca se constituyó en 
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el motor inicial de la reacthación económica del pafs en lo que 
corresponde a la parttctpocldn de orfgen privado. En los últi
mos dos anos, la formación hruta de capital fijo registró un iE 
cremento· anual de 6,5 por ciento y 13,4 por ciento respectiva-
mente, 'I no ob.stante que para 19.9.l la atn4rutca de dicho factor 
haya sido únfcamente del 4,5 por ciento, el crecimiento promedio 
de la in•erstdn en la primera mHaa del sexento serfa de 8,1 por 
ciento acorae con las previsiones del PNO. 

Analizando otros factores que convergen en el aesenvolvfmie~ 

to de la productividad~{ s:e oliserva que el comportamiento favo-
rable de la lnverst6n no se na traducido en una Importante gene~ 
ración de empleos debfdo a que su efecto multiplicador se ha vi! 
to compensado de mane~a negativa por la qufebra de varias empre• 

sas peque~as y medianas como consecuencfa de la acelerada apert~ 

ra económica del pats.· 

Mientras que el PU de la Industria manufacturera en los úl
timos dos aftas creció 12,6 por ciento, el número de empledos re
munerado~ en el sector únicamente aumentó P.n 4.6 por ciento, lo 
cual no ba sido de importancia para que,de otra parte,se hayan 
alcanzado Incrementos sustanciales de la productividad estimada 
en 15 por ciento promedio para los tres primeros aftas de esta -
administración, En la gráfica 4 se aprecian las tendencias de 
productividad y empleo en el sector manufacturero donde los ni
veles más Altos se alcanzaron en el tercer trimestre de 1990 
en relact6n a la productividad, pero en materia de empleos, el -
tercer trimestre de 1989 ofrece el nivel mayor. En términos g~ 
nerales la gráfica mencionada muestra una panorámica muy asimé

trica en el comportamtento de amnos factores, 

~l "Suplemento GEA Econ6mi'co", Grupo de Economistas y Asociados, 

Folleto correspondtente al 11! de noviembre de l!l.91, 
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En este contexto es muy proboble que se haya apoyado una de 
las determinaciones prestdenctales para promover un TLC tr!lat~ 
ral toda vez que en el discurso oficial, la generacf6n de empleos 
es un foctor muy importante para Jostfffcar esa decisión. 

Gasto Póbltco,~ Dentro de los signos mas dtsttntivos en las 
•odtftcactones actuales para la ff'Jactón de los criterios de po-
1 tttca económfca,se encuentran la re!teractón de la austeridad y 
dtsctp1 tna presupuesta 1. 

Polémica en s-u eJecoción, la polfttca de reducctón del gasto 
gu~ernamental se ha vtsto apareJada a dos factores ctrcunstancf! 
les y complementartos: 
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La desregulacl6n de las acttvtdades econamtcas, ha resul
tado ser una sustanctal retracctón del Gobierno Federal 

en su parttctpact6n directa dentro de la economfa asf 
como tamótén, en algunas otras esferas de incidencia y 
concertact6n,como las relaciones ohrero~patronales; el 
reconactluienta palftica a la personalfdad moral de las 
tglesfas asf cama tamóf~n,el reconocimiento de excep-
cf6n en la fmpartfct6n de edacact6n laica por parte de 

tnstttuctones privadas, 

La venta y liquidación de organismos públicos y empre
sas paraestatales ha proporcionado al Gobierno Federal 
tngreso~ alta~ente compensatorfos. Sin embargo, exis

te la preocapacf6n latente de que al tªrmino del proc~ 

so prfvatizador, las actfvfdades productivas no alcan
cen añn la dtnamtca esperada y el Estado, tenga nuev~ 
~ente que fncorrtr en erogaciones extraordinarias para 
motivar la producción. 

En este caso, las restrtcctones presupuestales result~ 
rtan un mero esfuerzo coyuntural y no la cunsolldac16n 
de un nuevo estatus en el concepto de gasto. 

Par todo ello, el mantenimiento de un elevado super&vit 
primario y la disminución en las pagos por servicio de 
la deuda púóltca interna y externa, permitieron que el 
déflctt financiero del sector público en el primer se-
mestre de l!l.91 se redujera 87,7 por ciento en términos 
reales en relact6n can lo aótentda en el misma perfada 
para ig00, sin tncluir la venta de 18 bancos y diversas 

em~resas paraestatales, 
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De esta manera, el equtlib.rto de las ftnanzas del Gobierno 

Federal, s.e ha sustentado durante los tres prl11eros anos del a~ 
tual sexento,en una estratªgica renegoctact6n del endeudamtento 

que pesalia s.olire el erarto püb.l tco -de 11,5 por dento en 1988 
a 1.5 por ctento en la!ll con relación al PrR~ asf como en la 
captación cxtraordi·naria por la destncorporacf5n de empresas y 
organfsmos pil51tco~ y, por concecuencfa,de los gastos que cada 

uno de ellos ortgtnafian en sa caltdad de dependencias guberna-

mentales (Grlffcas 5 y 6l_. 

St se constderan los recor~os proventeptes de la deslncorpo 
ración menctonada, el balance ftnanctero del sector pübltco en 
el pertodo s.ex¿nal de referencfa,p•s• de un déficit de 5 billo
nes 359.3 mfl millones de pesos, a un hfst6rtco superavit de 9 

billones 768,4 10i:l rolllones de pesos (gráfica 71. 

En cuanto a los resultados de los Ingresos corrientes del 
Gobierno Federal, qoe no Incluyen las. captaciones anteriores, d!J. 
rr1nte los primeros 6 meses de 19.9"1 se vertficó un incremento de 

7,5 por ctento con relación al afto anterior descontada la infl~ 
ción. El renglón de mayor dinamtsmo, lo constituyeron los ingr~ 
sos trlliutarlos con un au•ento de 27,l por ciento. Asf11ismo, -
los provenfentes del sector petrolero.presentaron una baja de 
4.7 por ctento. 

Por lo que respecta al sector externo, el f11puesto a la im

portación mo~tró nn gran crectmtento durante li!ll con on fndlce 
de tncremento de 188 por ciento. Lo anterlor,debldo al notable 
aumento que ~e hq ventdo observando en el renglón de las lmpor
taci:ones. 

Por otra parte, derivado ae las campanas de ffscalfzación 
y de la ampltaci6n de la base de contrrnnyentes, el Impuesto -
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GRAFICA 7 
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s.ohre la renta auroentó 18,7 por ciento, As'fmtsmo, el impuesto 

espectal sohre producctón y servicios dtsmtnuy6 en su captaci6n 
18 por ciento debido a la desgravaci6n de fiebfdas gaseosas, -
prlncipalente, 

Respecto al gasto presupuesta! del Goliierno federal que -
ascendtó a EiJ,4 htllones de pesos ae enero a Junio de 1991, se 
ofiserva una reauccfdn real ae 37.q por cfento respecto al mis~ 

mo perfoao de 1988, siendo determinante la baja de 66,4 por 
ciento en el pago de fntereses y gastos de la deuda, cuya par~ 

ttclpación dentro del gasto neto total pas6 de 63,4 por ctento 
en 1988 a úntcamente 34,4 por ctento para 19!U, Es importante 

no confunair este dato que tfene que ver exclusivamente con el 
gasto póblico federal a diferencia de la participacfón del en
deudamiento públfco en el PIB, que como su nombre lo indica, es 

cotejado proporctonalmente con la generación de riqueza social 
para un periodo determtnado. 

Otro de los factores que contribuyeron a la disminución del 

ga,.to, fue el reng16n de las transferenctas que parttcipa con 
cerca del 18 por ciento del gasto total, 

Contrario a este comportamiento, el gasto dtrecto creci6 -

19.7 por ciento en el pertodo seftalado fmpulsado principalmen

te por los gastos de capital fundamentalmente ligados a las -
asignactones del Gobierno federal al Programa Nacfonal de Soll 

dartdad. 

Sector Financie.ro,• El tíalance de los a!ferentes mercados 
financieros. a la 111\tad del ré9t111en salfnfsta, es positivo al 
haó.erse logrado erra8fcar la especulact6n ae1111eroaao cambiarlo 

fenómeno que comtifnaao con el aóatlmiento de las tasas de lnte• 
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rés nomfnaleo¡ y reales,desactl,6 la f119a de. dhisas y promovió 
la repatrtact6n de capttales asf como mayores volGmenes de in
verst6n eitranjera. 

La esta!iilldad del mercado camlttarto ha sido fundamental 
para que las tasas de tnterés nomtnales (CETES a 28 dios! ex

perimentaran an drlstlco descenso sostentao hasta fines de -

l!l91. 

Al tnlcfo de la actual admtntstración, el promedio de la 
tasa de !ieneftcto pagah.a de manera anual tzaaa on promedio de 
52,Z por dento mientras qne para l!f!!l el promedio se ubicó 
en tasas no mayores a 18 prir cfento en los perfodos de mayor 
el evaci.ón. 

A pesar de que 1 os. CETES no tfenen an impacto directo so
h.re el Costo Promedio Porcentual de. Captacfón (CPPC}, fndire~ 

tamente fnftuyeron para que éste mantuvtera una tendencia si
Mflar aanque en menor proporción al pasar de 41.65 puntos en 
noviembre de 1988 a 2l,2!l por ciento para el mismo mes de 1991. 

La rlptaa disminución de las tasas nominales de inter6s -
respecto.de la tnflaclón, proplctó el descenco de las tasas 
reales, mtsmas que hasta el cierre 
el pequeno y medtano Inversionista 
ciento anual (grlftca Bl. 

de 19!11 promediaron para 
promedios de 12.49 por -

Para 1992 la situación financiera de "éxtco pasarl por -
una etapa determtnante con repercostones en el futuro de la 
economta en su conjunto, 

La aoha l,Je.J<tcana de Valores Ita recllitao an voldmen de 

tnversión extranJera equivalente a casf el JU por ctento de 
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las reservas tnternacionles del Banco de MAx\co. esto es, cerca 
de 13 mil mtllones de dólares, 

Vol&ttl y especulativo, el capital for4neo que transita por 
las acttvtdades burs8tiles es altamente sensthle a cualquier al 
teract6n en la tendencta de crecimfento econOmtco del pafs o i~ 
clusive,coanao en otras latitudes pudteran presentarse mejores 
oportuntdades ae rendtmtento para dtchos capitales, Por lo an
terior, el excestvo f.,pacto de los movt•tentos de capital tras
nactonal en los ntveles de crectftltento ae la bolsa, ha sido cr~ 
cfentemente cuesttonaao por su depenaencta al arribo de recur--. 
sos extranjeros, 

Las espectattvas de crecimiento del PIR, se han reducido de 
4 a 3 por ciento al cierre de 1~92 con una desaceleración de -
las acttvtdaaes proaucttvas a lo que las autoridades hacendarias 
han denominado nna tendencia maneJahle en un entorno internaci~ 
nal de caractertstlcas similares. La SHCP afirma también que 
la desactivación de la demanda agregada es necesaria para evf-
tar un ~sobrecalentamiento~ de la economfa.que involucra la re
cuperación de las tasas de inter~s que reducen la prupensi6n s~ 
cial al cr~dito y a su vez.encarece el ftnancla•lento para ga~ 
tos de lmportaci6n. Todo ello, con el fin de controlar el cree! 
miento de la tnflaci6n sin trastocar el rit•o de deslizamiento 
del tipo de cambio que a la fecha,slgue siendo un factor de gran 
impacto psfcológtcu en la confiabilidad del futuro económico m~ 
xi cano. 

Como se ver6 en el stgufente inctso, la respuesta del sector 
externo a las meOtdas de pol1ttca econ6mica para dtna•izar su -
desempeno cumplen en el o~jettvo ae moaerntzacf6n el punto neu
rálgico para el pretendido puo ae H!xtcu hacta el llamado pr1-
ruer munao, 
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Sector Externo,• El comportamiento def\cttarto del sector 
externo, es uno de los princfpales focos de controversia en la 
ejecucf6n de llamado plan de modernizact6n econ6mica del pafs. 

La apertura comerctal a trafdo como concecuencta fnmedtata un 
inusftado crectmf·ento del nivel de tmportactón con una respue.! 
ta menos que proporci:onal en el desenvolvi.miento de la activi

dad exportadora, 

La mayor apertura y la crecf·ente dependencta de recursos 
for&neos para ftnanctar el dlftctt comercial y de alguna man~ 
ra, la mtsma reacti:Yactón de las acttvtdades productivas, pa
recen hacer mas vulne.rafile. el futuro del desarrollo del pafs 
a los avatares del e.xtertor. 

Es fmportante sohrayar, qae la reestrnctoractón de la de~ 

da externa a tray~s ae llamado "Plan Rrady" sf 6fen no ha re-

presentado una redocct6n sostanctal y deftntttva del endeuda-
mtento exterior 11e1tcano, st ña favorectdo la retncorporación 
.de ME11fto a los mer<;~dos i'nternacfonales de capital estimulan
do con ello el flujo de recursos a nuestra economia. 

Mientras que en 1988 el saldo de la cuenta de capital de 

la balanza de pagos fue deftcttarto en l.4 mtl mfllones de d~ 

lares, para 1990 result6 soperavitario en un volü11en de 9.7 
mil millones de dólares. Lo anterior, debido principalmente 
al ingreso de tnve.rsl6n extranjera y a la recurrencta de cr~

dito e1terno por on 11onto de ll,8 mil millones de d6lares, 

La renegoctact6n del endeaaamte.nto externo mextcano puede 
ohservarse en atve:rsas verttentes,toda vez que la complejfdad 
del mercado ftnancte.ro tnternactonal,ofrece una gama de enfo
qaes 4entro de: los qae destaca el l'nteres Oe Nortdmertca por 
atnamtzar la capactd•a adqutsfttva del s~óconttnente lattno-. 



amertcano a traves de una polttica mis fleathle y·de desahogo 
a las prestones rtnancteras que por concepto de endeudamiento 
han mantenido a las economfas de la región en un estrangula-
mfento producttvo por más de diez anos, En el tnctso 3.l de 
este tra6aJo,se abunda sobre el porttcular.•1 analfzar el de
senvolvi'Jaf"ento de la economfa norteamericana. 

A dfferencia de la cuenta de capital, el saldo en cuenta 
corriente ha stdo deftcttarf'o de manera pro9res fu como resul 
tado de df'namfS1110 de las importactones, las que fian sfdo est.!. 
muladas por una ripida apertura, estabtltdad ca•blarfa y pos! 
bil tdades de un esque111a de operactan para la fnverstl!n extra!!. 
Jera mas a11plto, En la gr&rtca !l,se olisern con claridad la 

funcf6n mis qoe compensatorfa que ~tene reGlfzando la cuenta 
de capital en el ftnancfamiento del crectente déficit comer-
eta!. 

En intcaroente cuatro anos, l• halanu comerctal pasó de 
un superávit de 8,4 mil millones de dólares a un déficit de 
4.l mil millones de dólares. Para li9l, el déficit en cuen
La corriente fue superior a lZ mil •tllones de dólares y para 
l99Z las espectattvas apuntan a un déftctt sin precedente de 
entre 18 y 20 mil mtllones de dólares, no obstante las medidas 

gubernamentales implementadas para desacelerar el creci•lento 
económico y con ello, la propención al crecl•iento del fndice 
importador (9rifica 101. 

El défictt comercial es constderado un ••l necesario y 

tenporal en todo proceso de apertura econa•tca, Es Justfff
ca~le desde lo perspectira teórtca de que la socfedad en so 

conjunto responaeri ae manera proporctonal ~ paralela con una 

mayor proaucttirtaaa en la meataa en que la co11petencfa que -
tngresa 6el extertor olil f'9a al empresartaao nacional a moder-
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nfzar su equtpo y sistemas operativos en un nivel adecuado para 
compettr en su propto mercado e inclastve en otras latitudes, 

Este supuesto, se enfrenta en la reoltdad al hecho de que 
no extste un parámetro general que garantice que ello ocurrir&. 

El comportamfento de los sectores producttvos no está sujeto -

únicamente a los proyecciones te6ricas de la cfencia econ6mica, 

Y aún 1 de ser asi, se enfrentarta a la incertidumbre de la in~ 

cabada teor(a ae la ganancta qae no ha logrado establecer un 
criterio ananime en cuanto a la deffnfcfon de los lfmltes del 
beneficio ohtentao sanamente y su dlferencfa con los beneficios 
especulatortos, 

Por lo antertor, la realidad económica de México, además de 
las condfctonantes externas que lo fian llevado a adoptar de ma

nera radtcal un concepto de apertura econBmtca, se enfrentará 

en lo interno a la capacidaa real y homog!nea de la sociedad p~ 
ra entender e tnterpretar con el mejor beneficio para sus inte• 

reses, lo~ conceptos de globalización e fnternacionalización de 

la prodocct6n. 

Por lo que corresponde a la dinlmlca de las exportaciones, 
se observa que no ohstante su crecimtento, la estrategia de ca~ 
certaci6n no ha logrado minimizar las diferencias en la dinimi
ca de las actfvtdades productivas, En proporcl6n al tamafto de 
la tndustrla manufacturera, han sido pocos los sectores que mue~ 
tran la capactaaa de salir al extertor y competir dignamente. 
So~re esta sttuact6n,cafte hacer menci6n ae qoe en casos como la 

exportact6n de ce~ento 1 cerveza, acero y la pesca ael atún, se 

han enfrent~aQ al protecctonismo arancelarfo y no arancelario, 

que demuestra la yerdaaera cara ae los esqnl!llas ae comercio vi

gentes en la actualtOad en los mercaaos tnternacionales, El pul 

so de la actfvtdad comercial de Mªxico con el exterfo~ se obse~ 
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va con mayor ampl\tud en los cuadros 1, 2 y 3. 

Sector Agropecuarto.• Dentro de las tntensas reformas que 
han stdo promorfdas por el s1lintsmo, las relacionadas al ento~ 

no jurfdtco y constttucfonal del agro, fi.an stdo jan to con la 
retnvtndtcac1'6n de las relactones Estado-Iglestas las más tras

cendentales aespues de la apertura econdmtca. 

El campo me,.tcano, se ha dfcfio fiasta la sactedad, fue el • 
sector con mayor dtnamtS1110 fiasta ftnes de los sesenta y ffnan• 
ctó las espectathas del proyecto de tndustrlalfzactón, Sin"!!!. 
bargo, en las act-uales condtctones,,la polémica seña revitali
zado de nueva cuenta en el análfsts del grave deterioro que 
se o6serva en la capacidad productf'va del campo mexicano y la 
factlbtl tdad de la apertura económfca que "e di-ce, vendrá a ha
cer ana acción lapidarla en las post6tltdades de que las acti• 
widades agropecuartas retornen a s-u capacidad de generar la -

autosaflctencta altmentarta de la nact6n. 

Más allá de los éxitos parciales que se han venido obser

vando en algunos sectores punta con alta caracfftaft exportado
ra en el &mhtto agro1ndustr1al o de intensa rotación de caltj_ 
vos principalmente en el noroeste del pats, es diftctl afirmar 
que en el mediano plazo el campo mexicano pueda responder de 

Nanera paralela a lo~ requerimientos de alimentación de una -

pohlact6n en crectmtento, Es ertdente que adem!s de el 1 o, la 

apertura'econa,.tca mottva un dl'namtsmo mh amplto del sector 
servicios por arrtha de lo que pueden generar el resto de los 
sectores proaacttvos, 

A pesar de. los argu,.e.ntos a favor, pareciera que una res-
puesta aeftctente ae hs socteaaaes a,nte. 1a apertura econ6mtca. 
llen constgo en los· pafses en vtas ae desarrollo una propen•· 
st6n mayor al tncremento de la actfvidaa comerctal y un desee~ 
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so de la producct6n tndustrfal y agropecuarfa¡ ~ayor mfgracl6n 
del campo a la cfudad y pauperlzacfón del modo de vfda en cen
tros urbanos grandes y caóticos, 

La complejidad en las determinaciones de prectos de las m! 
terfas primas en los mercados internactonales,con el absurdo 
de que la dis.tri:b.ación de la mayoria de ellos.se controla en los 

pafses compradores- y no en los productores, cierra la pfnza del 

manlquetsmo comercial qoe se ejerce en el capttalfsmo contempo
ránea, 

Durante los dlttmos cuatro aílos, el desenvolvfmfento de la 
producción de productos ~!stcos en "éi:tco, ha mostrado signos 
de recoperacl~n que si fifen ha permfttao el a5atfmfento de al
tos indfces de importación, no ha alcanzado una sólida consis· 

tenc!a productiva para enfrentar la demanda estrat~glca de a11 
mentacfón tradlctonal del mexicano, 

Oespu~s de presentarse una dismtnnción generalizada en las 
cosechas agricolas durante dos años consecutivos que afectaron 
la tendencia de recuperación que se venfa observando, para 1990 

el creci~fento del sector agrtcolatse verificó en un 5,1 por ~ 

ciento con respecto al año anterior, 

El co!ttvo con mayor volúmen de crecfmtento fue el frijol
que en 199Q alcanzó un aumento de 162,4 por clento, Por su Pª! 
te, la producción de malz creció en 36.~ por ciento debido al 
au111ento en la superfict·e semb.rada, Comparatfvamente,el rnafz s1 
gue stendo el cultt•o de mayor •olamen en H~xico, 

Tanto el frf Jo 1 como el ma fz fueron favorec Idos con una nu,! 
va pol!"ttca ae P1'ecf"Os y son los ñnf"cos granos que conservan 
aan precfos ae garantla, 
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Para el .re!t.to de los granos b.ási.cos, se paso en práctica 

otro mecants.mo de ftJacfón de precios tomando como referencia 

Tos precios fnternac.!onales, 

Sin emfiargo, debtdo a esas modificaciones, la cosecha de 

arroz y soya se redujo con relacfón a años anterfores en vir
tud de que los prectos lnternactonales ~e los mtsmos disminu

yeron, Tan solo la prodoccfón de arroz en 1990 cayó 46,6 por 

ciento :r la soya 42 por ciento, 

Lo anterior, se produce en la perspecttva de alcanzar la 
autosnffcfencl.a alimentarla, de ahf que tarnlilén el Incremento 
regtstrado en l!l:!l.Cl de la ganaderfa de 1,7 por cfento,corre en 

el futuro el peligró ae una nueva cafda al sometersele a las 

tendencias decrecientes del mercado de cárnicos. En el ámbi 
to ganadero,se uli!ca tamáUn la industrta lechera cuya posl-
cf6n estratégf-ca en la polílacfdn fnfanttl reqotere de un cui
dado es pecta 1, 

A este re5pécto, es pertinente subrayar que a fines de los 
ochenta se tenta registrado nn d~ftctt de lácteo cercano a los 
3 mil mfllones de litros que requtr.leron para 1990 de la impo~ 
tac!ón de Z87 111!1 990 toneladas de leche en polvo. 

Esta situación, es justo reconocerlo, se modfffcó sust~n-

cialmente durante el primer se111estre de 19.91 al registrarse una 
dfsmlnuctan en Ja t111portacfdn de leche equivalente al 84 por 
ctento de las co11pras anuales, Astmtsmo, se redujeron en 88 por 
ciento las t•portactones de frfJol y en 53 por cfento las adqu! 
s.l'cfone.s de 111atz. R~<;pecto al tri90, las tmportaclones han se
gutdo crecte.nao y se ufih:an en un promeato ael 44 por ciento de 
la aemanda anual al tnt.,rior del pats. Las grHlcas ll y 12 
•autran una panorhtca general ae las tenaencfas comparativas 
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de importación y producción de ganas h&s\cos, 

El reto mas trascendental para el carapa mexicano en lo que 
resta de la d~cada, será el de superar un• serte de factores • 
que poseen por st mtsmos un alto grodo de complejidad: 

1 .• Que las reformas constitucionales promovidas por la ·~ 
mtnfstractón de Carlos Salinas de Gortarf en materia 
de de,,.regulactón del ejido y conchlst5n del reparto de 
tferras, se transformen veraaaeramente en alianzas pr~ 
ducttvas y no en un renacfmiento de latifundismo y la 
proltferactón mayor de tterras ociosos, 

2.- Que los productores en el mediano plazo ubiquen la i~ 

portancla de una alta proauctfv\dad como complemento 

del desarrollo nacfonol 1.as 1l18 de una mera manera -
de solireytyencia, L• 1grtcultur1 es una 1ctlvld1d -· 
productiya que debe despolitizarse para cumplir con 
su responsabilidad primaria de alimentar a la pobla-· 
dón del pato. 

J,. Que el Estado Meifcano st hien se aleje del paternal!~ 

mo, se empefte de otra parte en hacer valer su poder de 

gestión para estimular un rerdadero desarrollo agrope· 
cuario,que de 1n1cfo,requerfrá de grandes volúmenes de 
crédito accesible y de manejo transporente para crear 
una infraestructura adecuada y realmente utilizable • 
pues si se hiciera un tnrentarto de la capacidad ocl~ 
sa tns·talada en todo el territorio nacional, serla po
sth.le oliservar el tmpacto negati:Yo que fia tenido la 
falta de conttnuidad en las polftlcas sexenales de f~ 

mento agropecuario, 



55 

2, 2. PropueHas y Contro~eri¡ta en torno a la Conform!_ 
cl~n de un Tratado TrUateral de Libre Comercio. 

En el capttulo e incisos precedentes, se ha desarrollado el 
tema de la liberación comercial mextcana y sus antecedentes in
mediatos as! como el desenvolviml•nto de los principales lndic~ 

dores económicos durante el perfodo 1989-1991, 

Stn embargo, se omttr6 del llieradamente afiordar el tema de las 
negociaciones sobre el establecilntento del Tratado Trilateral de 

LH1re Comercto entre P!btco, Estados Untdos y Canadá (TLC} en vi.!: 
tud de cfrcunstanctas que a contfnaact6n se mencfonan y que de 

hecho, han ocupado un lugar importante en el transcurso de la p~ 

lémica nacional:· 

En el amófto de los objethos de polTtfca económica ex
presados por el Presidente Carlos Salfnas de Gortari dJ!. 
rante los dos primeros anos de gobierno, no se contem-
pló ~al menos de manera püblica~ la factibilidad 
de un TLC que p•ra 1992 ha llegado prácticamente a su -
fin en lo que corresponde a Tas negociaciones formales. 

La apertura econñr.ifca en rel•cfón al estableclmiento de 

un bloque comer.ciat en América del Norte.no parecen em! 
nar de una misma estrategta,toda vez que la corriente 
munalal de pensamiento respecto a un renovado liberalf~ 
mo,se contrapone mis allá del discurso con una realidad 
de creciente proteccionismo y desconfianza entre las n~ 
ctones de mayor desarro11o que precfsamente buscan est~ 

~lecer altanzas y "atrtnc~eramfentos" econ6micos. 

E"l 6esenvolvtmtento del comercio tnternoctonal durante los 
últimos aílos,fta estaUo Tntlmamente relaclonaao con las determ.! 
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ctones ftnanci"eras que han llevado a Japón y a Aleruanla a acum.!!, 

lar una gran canttdad de ucedentes de capftal, que luego son 

colocados prectsamente en norteam~rfca y representan en la ac

.tual idad un ser fo desafto para que EUA logre una rápida recup~ 

racfón del proces.o recestvo en el qJJe se encuentra. 

Atada al destino económico de norteamértca, la economia me
xicana no puede ser ajena a las dfficultades que a éste se Je pr~ 

sentan, y por t•nto, la deter~inactón de una apertura comercial 

unrlatera·l se ha enfrentado en muy corto trempo a una panorámica 

tncterta pQr la cercanta de ona ?Ostble guerra comerctal contr~ 

rta a los tntereses de l'l~xico en coonto a lograr una diversifi

cación de cltentes y de compra-venta de mercancfas. Por lo anl~ 

rior, aún con las desyentajas que 1mpone la desigualdad en la 
capacidad prodocttva entre l'léil\co y Estados Unidos; el Go~ferno de la 
República y Jos mis fmportantes homb.res de negocios consideraron 
oportuno fncorporarse a una altanza corperctal con sos vecinos del norte. 

Marcado por los antecedentes históricos en muchas ocaciones 

lame.ntables, el establecimiento de un TLC ·entre México, EUA y 

Canad!, ha motivado al interior de la sociedad mexicana postu

ras divergentes que se fnicfaron en lo económico y han trasce~ 

dido a lo po1ftico y lo social, al grado de hacer necesarfa, una 

reiteración presidencial -tal vez redefinición- del su~ 

tento ideológico del Sistema Polttko Mexicano y de su propio manda

to en torno a los postulados de libertad, justtcfa y desarrollo que se 

ha propuesto el pats desde el tntcfo de su vtda independiente 

hasta las aportaciones que para la soctedad trajo consfgo la -

revolución de l!llQ. D{'cli:o phnteamtento, lo constitoyé el co.!!. 

cepto de "Lt11eralts:mo Soctal", 

En el marco de esta d\vergencta a portrr del ld de junto de 

19!JQ, los Pres·taentes de Méxtco y Estados Unfáos se pronunciaron 
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a favor del lnlcto de negociaciones para el establecimiento de 

un TLC que se concluyeron el 11 de agosto de 19.92. Esto es, 
dos años y dos meses después de intctada la concertacidn {cua-

dro ane..xol. 

Queda a6n pendiente la rattrlcacl6n de su contenido por -
parte ae los Congresos en Héxfeo y EOA ast como ael Parlamento 

Canadiense.que tamhlén se incorpor~ a las negociaciones canta!!, 

do ya con una prevta expertencta al formal tzarse en 1989 un TLC 
con EUA. Como ofijetl'vo tri'lateral,se ttene prevfsto el arran

que ae dtclto tratado a parti:r tlel prfmero oe enero de 1994, P!. 

ro los acontectmtentos polftfcos, fundamentalmente en Estados 

Unidos -elecctones prestdenetales y probables cambios en la 

estrategia para comliatir la recesi6n- y Canadá -persiste.!!. 

te recestan y- crectentes. intenc~·ones separatfstas de la provi!!. 
eta de Qoehec- podrlan retrasar la tmplantact6n de esta me

did~ con Importantes repercusiones paro "~•feo en cuanto o su 
capacia~~ _de mejorar su nivel de exportaci6n. 

Esta circuns.tancia1 motiva al dehate en Mé.idco tal vez con 

mayor fnststencia que en los otros dos. paf ses, resaltando en ello 

la posición de los detractores que se ubican mayoritariamente 

en segmentos de intelectuales y analistas económicos no guber

namentales ast como entre lfderes obreros y partido> d~ oposi

ción; principalmente el PRO. 

Estas posturas, se caracterizan por su cuestiona•iento ra 

dlcal a la retraccl'Sn del Estaao en materia econ6mlca, el In

cremento a la autonomía que se otorga caaa 1ez mas al sector 
empresartal y la polttlca de austeridad en el gasto público -
que. •fh'roan, saertrtea prtnetpalmente el gasto de lnversl6n e 

rnrraestroetura•en lugar oel gasto corrfente utflfzado en el SO,! 

ten·tmtento ~el· apa1'0to ·admtnfstrottvo estatal. 
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As!mfsmo, la ltnea de conducta polttico-econ6mica del régi
men sal tnf'sta,es. cons.tderada en conjunto como ext.remadamente CD!!. 

servadora y contradtctoria con las garantfas que otorga la Cons· 
tftucf6n a la fiase trafiaJadora, 

Derivado ae lo anterior, la apertura económica y ol tránsito 
liacf'a el estalil ectintento de un TLC, se nlifcan como medidas auda-
ces y de total de~rentaja frente a economtas más poderosas con 

una capacfdad fntgnalahle de proaocct'5n :r proauctfvfdad que en 
el corto plazo, es mny dtrlcfl que l!éxfco alcance. 

Las propoestas ae los.grupos oposftores son ~•riadas.aunque 
no en todos lo~ casos se nte9an a un estrecfiamtento de las rela
ciones econ6mtcas de México con Estados Dnfdos, principalmente, 
Sfri embargo, todas cofnciden en que es necesaria la consolidación 

interna de las medfdas adoptadas para modernizar la estructura 

económica :r nn real fortalecfmtento de la fndustrh. Esta post.!!. 
ra, podrta catalogarse como la preferencfa ·por reactivar y fort! 
lecer una segunda etapa del proceso de sostituci6n de importaci~ 

nes. 

Retomando el marco teórlco.podrfa tamfil~n decirse que las r~ 

flecclones anteriores se apegan a la corriente de pensamiento 11! 
mada neoestructura11sta,que revisa los postulados del estructur! 

lismo do los sesenta y setenta para proyectar la recuper1ci6n -
econ6mica regional con una nueva vlsi6n de la rectorfa del Esta

do. 

Cuaoht~moc Cardenas So16rzano, reconocido lfder oposftor del 
S'htema Poltttco l!ex-tcano,se~ala en torno al actual proceso de 
refor~a ecQn~m(ca• 
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"La.preseryacl6n del nücleo de la capacidad reguladora del 
Estado ~e~tcano no deherfa ser una cnestt~n a negocfar. Es n~ 

cesarte instrumentar una estrategia nacional de desarrollo, s~ 

perar el atraS;o social y transformar el s-tstema económico en su 

conjunto", 

ªSa6.emos qae ha.y qDf.enes consideran que cual quier acuerdo 

es: mejor a que no h:aya acuerdo¡ que para Ml!xico, cualquier 

acceso al mel'caao aJDertcano es b.aS:e suftctente para aceptar .. 

indtscrtmfnadamente las demandas americanas, ya qne ese acceso 

es condtctcln fantu necesarta como suftctente para el desarrollo 
de l!éxfco, Recliazaruos esa poslct6n. El comercio, Insistimos, 
deQe ser un tnstrnmento de desarrollo, no un ffn en sf mismo"~*-' 

Curiosamente, contra lo que podfera pensarse, la postura del 

lfder del PRO no es de un total rechazo a la concertacl6n del 
tLC, stno que sugtere un marco de negocfactdn m!s apegado a lo 
que considera la promocHSn permanente del desarrollo social. 

Otros aspectos tambt!n abordados por los opositores del TLC 
ft1n stdo la preocupactón por la pérdida de soberanfa¡ la pérd.!_ 
da de lo herencia cultural frente a la mfstica del consumo y 

la consolldaci6n en S~zfco de un capftalfsmo que no dejará de 
ser dependiente $fno que simplemente pasar~ a una nueva fase, 

determinada por las dtrectrtces del capt"taltsmo corporativo 1.!!. 
ternactonal, 

!l Cárdenas Solórzano, Cu~uktémoc, "TLC: una Propuesta Alter
nativa", e.n -re.Ytsta Naos, No, 162, llJéxl·co, Junto de 1991, 

pp, 51.,;55, 
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En el otro extremo de las posturas contrarias a la 1 lbera
lizaclón comercfal y el TLC, se ubican las consideraciones a f~ 
vor e inclusfveJsfmpatizantes de la fntegracf6n r&pfda y abso

luta de un gran mercado norteamericano, 

Esos criterios, basados en un planteamfento eminentemente 

eficfentfsta,061.can la realidad econ6mica ae Mbfco en una P.!'. 
sición ligada geométricamente al esta~leclmtento de un orden 
unipolar y concfben una socfedad monoltttca,que responde de m~ 
nera mecánica a las atrectrices que se le señalan.inaependien
temente del maniquetsmo que queda en evldencta. 

El Dr. Luis Pazos, conocido defensor de la t~sis neolibe
ral y que a su vez ~e autonombra "discTpulo 1

' del Profesor Mil 
ton Fredman -teórf·co norteamericano reconoci·ao como uno de 
los principales autores dentro de dfcKa corriente~ afirma:~/ 
"Una de las tésts de este estudio es que un tratado de libre 
coraercio es en beneficio de los consumidores y trabajadores de 

a~bos patses y tarafit~n de los empresarios, aunque algunos de 
el los no lo vean asf a corto plazo, pues los obligará a una m!. 

yor producthldad y calldad. El tratado implica cambios. Pr,!t 

sionar4 al Gobierno de México a 11odificar, entre otras., la le

yes laborales, fiscales y de inversi6n. Son necesarios ca•b~os 
legislativos que permitan una mayor fle•lbilidad en la contra
tación de mano de obra, impuestos competitivos a nivel intern! 
clonal y que faclltten la afluencia de capitales. Y al goble! 
no de EUA lo o~llgari a revalorar las relaciones bilaterales 
con Mé1tco y a tratarlo como un socio comercial". 

!l Pazos, Lut~. "Libre Comercio: Héxico-EDA Hitos y Hechos" 

Editorial Dtana, Primera EdtciOn BlllngWe, México, junio 
de ll!ga. 
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"El libre comercto con EUA no significa la pérdida de la 
identidad poltttca de ninguno de los paises tnvolocrados en 
el tratado, ni limttacfones para mantener relacfones comerci~ 
les en cualquter forma con otros patses o ftrmar convenios p~ 
recidos. 

La diferencta de desarrollo entre los paises ffrmantes -
del tratado, no f'lllpl tea qoe el de mayor capacidaa económtca 
explote o se aproveche del de menor capactdaa. Ambos pa !ses 
se beneficiarlo ae las ventajas comparatfvas que ofrece cada 
uno, por ejemplo, mano de ob.ra b.arata por un lado y la alta 

tecnolog!a y capltallzacl6n por el otro". 

'En México, qotz4 los principales obstáculos al libre e~ 
mercio con EUA surjan en el campo polltico e tdeoldglco, df.!, 

frazadas de nactonaltsmo". 

Como se poede observar, el contraste entre la posicl6n 
de P•ZOI y C~rdcnos es por dem!s eyfdente y a& testimonio de 
las diferencias ideol6g1cas mas representativas en el cante~ 

to contemporlneo de la poltttca y la econom!a en ~~xico, 

Siguiendo con esta secuela,es importante detenerse a an.!_ 

llzar la ldeologta del mexicano común, pues por más intensos 
y profundos que s.ean los c11mbios- en la correlactón de fuerzas 
sociales que promueva el Estado en la actual adminlstraci6n, 
el perfil hlst¡irtco de la concepct6n ctodaaana se encuentra 
muy lejos de aceptar de manera tnmedlata qoe la moaernización 
se encuentre tnevttahlemente ligada a un acercarofento con -
norteámertca, s~ teme una modtftcactón en el moao de vida. 

El nacionalt~mo mexicano,si nten na se caracteriza por un 
"tmpulso constrJJcttvo" que antopro111neva el t·ra!lajo conjunto 
para lograr un desarrollo armóntco, rechaza ae otra parte toao 
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lo relacionado con la implantación de un esquema productivo basado 
en la copta de los ro~todos existentes en Estados Unidos. En tal 
virtud, aunque el meiicano no deja ae·reconocer las ventajas de 

la tecnificación, ttenae a la prudencia frente a las voces que 
le llaman a adoptar con decisión.un tratado de libre comercio. 

lPorquA una séhita determtnacl6n hacta el establecimiento 
de una zona de libre comercio con Estados Unidos y Canadá,cua~ 

do de antano ha existido una tradtelonal d•marcaclón entre las 
asplracfones de H~xi~o y su relacldn con Norteam@rtca? 

Partfendo ae este hecho, en el marco ae las controversias, 
adquiere relevancta un argumento que tamfif~n se ña venido man~ 
jando respecto a que, la filosofla neoli6eral sostenida en Wa"
shlngton durante la administración de Ronald Reagan y contlnu~ 

da por George Bns~,incidf5 en un cam6fo de actitad respecto a 
las relacionas ae Estados Unidos con el mondo en desarrollo. a 
efecto de buscar la reanlmacl6n de roercaaos para su deteriora
do nivel de exportación, 

En algunos reportes periodlstlcos de corresponsalfa mexica 

na en Washington~/ se ha llegado a sostener que sf existió un; 
gran presión diplomática de la Casa Blanca sobre el Gobierno 

Mexicano a fin de convencerlo de la necesfdad de un nuevo pacto 
comercial más amplio y abierto entre ambos pafses para benefi
cio comün. 

El Gobierno He.xi-cano, ha trastocado Indiscutiblemente dlver 
sos principios de funcionamiento del sistema econdmlco y polf
tico a.el pah,a ftn de alcanzar un estatus mfnlmamente acepta
~le por sus contra partes en dicna negociaciOn, 

~[ Dol to Estevez, Per!odf"co El Ftnanctero, dhersos números, 



63 

La controversfa tnterna, cumple una importante labor en el 
conoctmiento de las dtversas interpretactones que existen en el 
pats, respecto o la posfbt11dad de esta6lei::er un tratado de libr.e 
coraercio. Evidentemente,mieotras. ma:s ~e alejan los sectores 52_ 

cloles de una postcl6n cercana a la toma.de dectst6n, menor es 
el eco de sos tnconformtdades. 

Las medidas econiSmtcos fmpl ementadas por el Gobferno Fede~ 
ral y que se enmarcan en 11n concepto mayorttartamente neol ibe
ral, tienden a favorecer una dln4mtca m!s amplta de los grandes 

grupos de poder econemtco y por lo tanto, en el corto plazo, a 

l\acerlos responsahles dtrectos del htto o fracaso de este nu~ 
vo impulso, 

El Estado mextcano tomó la fiatuta en la conducción de las 

reformas.,.pero en el futuro, de continuar la desregulación, no 

podr! juzgaru mós el desenvolvfmtento del sector gubernamen-

tal como responsab.le de las pulactones en el l thre juego del 

mercado. 

Que los sectores margtnados juzguen permanentemente el ru!!!. 
bo y la manero de obtener beneftclos por parte de la ~11te ec~ 
nómica, no ser& .una novedad,.pues la pobreza ha demostrado ser 
un mal fntrfnseco del capttalfsmo,e tncluslve,de otros modos -
de producci6n como el soc1allsmo,que en su ttempo 11eg6 a con

siderarse el remeato mh adecuado, Lo realmente trascendente 

ser! segutr de cerca h actttúd de h hurguesfa nactonal en -
cuanto a los. compro-111tsos que por st mtsmo adopte en óeneff.
cto del desarrollo ae1 pats. 

En la mode-rntzaclOn,no estan úntcamente ohltgaaas· las cla
ses mayorttartlls a aceptar la fnflt1encta del concepto norteam~ 
rtcano de1 fitenestar, 11amaao tam61€:n ''amertcan way of 11 fe 11 
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las c~pulas tndu~triales y comerctales del pafs tienen sobre si 

la doble tarea de adec"arse a una situación de abierta competi
tividad,pero también.de una actitúd nacionalista no obstante que 
la ideologla del neoli~eralismo,pregone la afiollcf6n de dicho 
concepto. 

En lo que corresponde a la labor realizada específicamente 
por el Estado en torno a la negocfaci'ón del TLC.es pertinente 
iniciar el análtsis con la def\nici6n del Presidente de la Re
pGblica en cuanto a la Importancia de este acuerdo:como un faE 

tor para: 

Aumentar las exportactones. 

Aumentar las inversiones. 

Aumentar los empleos. 

Aumentar los salarios. 

Todo ello, a través de la eliminación de barreras comercia
les~/. 

Los argumento.s oficiales se~alan que nuestro pafs es el pr_! 
mer proveedor de Estados Unidos en televisores de color, radio 
grahadoras, c\rcuftos impresos, cinturones de seguridad, condu~ 

tores el~ctrlco~ aislados, aparatos el~ctricos, ganado bovino, 
cohre, tequlla, ~orgo, y zinc,entre otros productos. 

Asimismo, por rolúmenes de exportacf6n,Hl1ico coloc6 durante 
199.0 en el mercaao nortearuericano,comboSiti6.1es y aceites minera• 

~J SECOFr, "El ABC del TLC", l'lonográfla 1 l'lhlco, 1991. 
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les, autom6vtle~, turbinas y artefactos roecántcos, material -

eléctrico, legumhre.s 1 hortalizas. 

México e.xport6 al mundo en valor durante 1!1!10, 41 mil 122 

millones de dólares, de los cuales,el 13 por ciento (30,019 ml 

lones de d61ares). corresponde a ventas en el mercado norteame
ricano. Astmlsmo, la SECOFI,a través- de los- boletines que em.i 

tiá durante aos a~os para difondtr los avances en la negocia-
cl6n del TLC, tn~lcaba que. México es e.n la actualidad el ter-
cer social comerctal de norteaniértca ilnl·camente superado por 

canaai .r Japón, 

En las. griflcas 11, 12 113 tomadas: al ptE ae la letra del 
boletín "El ARC del TLC 11

, se observa un desfasamicnto de cifras 

y ejemplificación visual, toda vez que en la gf'áfica 21 el indi .. 
ce de tntercamhfo con Estados Unidos darante 1990,no es acorde 

con las cifras s.enalaaas, e. incluslve,dá testimonio de un supe

r&vit come.rcfal de México con el exterior, circunstancia que se 

ha visto en incisos anteriores como err6nea pues el crecimie! 

to de las importaciones en M~~tco reb~sd precis!mente en 1990 
a la capacidad exportadora del pafs. 

En cuanto a las relaciones comerciales con Canadá, no obs

tante el optimismo oficial, es pert\nente subrayar, la abruma

dora diferencia que ex1ste en el Intercambio comercial de Méxl 

co con dtcfio pats en comparact6n con el comercio que se efec

túa con E~tados Dnidos. Consultando una vez más diferentes -
fuentes sobre el parttcular, se ofiserva que la SECOFr ubica a 
Héxtco como el prlnctpal proveedor ae Conadá entre los paises 

en des.arrollo y el noveno a nivel monatal, Esta sttuacfón, S! 
na la SECOFI, por e1 necño ae. q_ue e.l comercto de México con Can.!!_ 
aá se tncreniento en Tll;4 por ciento entre 1!11!5 y l!rna. 
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Exportaciones e imponaciones de México a Estados Unidos 
.._.dtdólans.lntlu)erNqUi"""'~--------1 
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FUENTE."> SECOFI, "EL Alft DEL TLC" 
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Referenctando otras cifras~/ se observa que entre las fuen 

tes regionales de importación en el comercio ca~adiense,México 
se ubtca en sfiptimo lugar con un super4vit a favor de nuestro 
pais de 1,123 mlllones de dólares canadlenses,pues las ventas 

de dicho pals a H~xfco, alcanzaron en }ggo un valor de única

mente 6Q6 millones de ddlares canadienses. Como se ha podido 

constatar, sigue exfsti.endo en México una gran diversidad est!_ 

dlstica que obstaculiza la certeza de los análisis que se efe~ 

túan. En los cuadros l y 2 con sus respectivas gráficas, se 
observa de manera más precisa el desenvolvimiento del comercio 

entre Mªxtco y Canadá,dentro ael que destacan principalmente 
materias prtmas y vegetales con la excepc~ón de equipo de tran~ 
porte, plomo y manufacturas.que se ubfcan en un lugar destacado 

de los porcentajes en la participación de México en el mercado 

canadiense. 

Un TLC entre Méxtco, Canadá y Estados Unidos ~han señal~ 
do repetidamente las autoridades comerciales de los tres paf-

ses~ creará la zona de libre comercio más grande del mundo 

con 356 millones de habitantes y un PlB de 6 millon~s de mill~ 

nes de dólares, superando de esta manera a la Co•unidad Econó

mica Europea que cuenta con 323 millones de habitantes y 4.3 

millones· de millones de dólares de PIB. Esta última cifra,de
be considerarse provisional.toda vez que de acuerdo a las últi 

mas negoc\ac1ones de la CEE, existen paises europeos como Aus
tria y Suiza que est~n considerando muy seriamente su adhesión 
a ese mercado coman. En t'l virtud, las cifras pueden crecer 

~l Torres C~imal, Ma, Elena, ''Participación de los Productos 
Mexicanos. en Canaaá", en Revista Comercio Exterior, BANCOMEXT, 
Voliiroen 42, No, 11, l'hlxico, noviembre de 1992, pp, 1054-1057, 



CUADRO r 

Canadá: imporracionos por principales paises do origen 
(Millones de dólares canadienses y porcentaies) 

Eslados 
Tolaf Unidos Japón 

1988 131171.6 860209 9237.6 
1989 134 903.9 97914.3 9&496 
1990 136245.0 87 8753 9525.3 
1091 135 263.9 86 235.0 10248.9 
Tasa mediad• 

crecimiento anual 1 OJ ºº" 3" 
Fuente: Sfa/istlcs Canada. 

GRÁFICA 1 

Canadd: balanza comarcial con M6xic~ 1986-1991 
(Millones de dólares csnadionsos) 
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CUADRO 2 

Canadl: p¡inde,atos e_oductos irnE!!!,rt:uJo.s dtt Mé}(1co. 1989· 1991 
Tau.:Jecroc.n.nnto P11:111cip•cldt1 

Valor do~ uxpolf.acldf't trwdiaanu•I d1JmotCoida 
/tt11llonosdocMJa1cisc1111ad10fls11s) í"'! _J&__ 

'"'""'"º '"'' '"'º 
.,gg, fg¡JQ.1991 IJJW ,.,. 

Capit\lb 81; •quipo d• trans.ootl• 
Au!OfTIOV1IO• CO!I motot do IQnlc.ióo ..,!~1'1"13 711 6'3 4n.t4 tS'lQ " 'º P"•lt1,'/3.::Col"Nio1.0.C•'fttCIJl'f.ll "º.0 2t'JS 3J39 <0.1 " .. 
AlftomóY"llH. CG!\ IYl:llor d• lgriu::idn inlom& O. 3000 ce ., 1<190 º·' 32 
TrKIOl'e&degaa 150 <14U' º·' 2.0 
~11 .. demol'ord•nel 16 16.2 ,,. 351.4 '" ". C11'.1uronH d• Hgur1c:Ud 22.7 "' 32.1 '" '" 25.1 
PartHp•t•n'IOlontl " .. 103 009 º' 0.6 

""" " 
.., 1.7 -51.1 " os 

'"" .... "135 122.t9 

C~~ 8-C, fi'aqu.ineru y perttl! l?le<:4"1CH 
Mo\G!H d• Ignición lnl•m• 215& 'ZTH 20'2 ~u 130 'º UnldadH d1g1IM1 Pll• O!OC•HI inlormacl('in 1166 1210 92.S •IOIJ ... •• !li11l1Upara•Q1Jlpade s1,..acori4lcionackl ••• "'·" 56.G 630 10.9 19.S 
OlrUl#lidaQ.11di<¡¡\11! .. 19.1 31.1 21.5 61 l.l '·º Mu1ulnaria p&rA l!llrat y punriar air• 356 ,,. 11.1 -29.!i "' •• P&rtH para motorH d• lgruc:IÓl"I ,.. "' t!oi¡ - 31 6 2.1 2.• 

ro11fl ... , 5567 ol53.5 

C~11ul0 IJS· m•q-J.n.tfl.I. oqu.po y p•rtU OldClfl::•• 
C.allln{.am•H•I 94.9 8!U 1DA.8 51 17.7 195 
Rec.plOIH.:t.t.iw.11iOn "' 

,., 46.2 ., IT.6 \2.1 
Aadlilld••IJ\~H 3S.5 ,., 

'ª' 7.2 20.5 24.7 
Partss.;m•tadioy11rmlidn 49.5 ,., 31.4 -13.1 1\.1 "' Pi&ltMp1r•AP.1t.1IOIM~iOn '·' '" 9.1 45.5 11.S ... 
Ptt1C111dotH cM allm«\!M •• ..• . .. 34..2 17.1 23.2 
Ap11gldot .. "' 56 1.1 -160 \.l 1.7 
Aa.rnt.d.tdo!n(n1Qu91) .. 50 5• .. 16.2: 15.4 
C#CUltoemonolnieot 7,1 o.t 26 -39.5 o.:i 0.1 

·~" "5.1 n1e J;i;o 

Ctpllulo27. ,_,__,~ c:."T".:....JJN.1 
;..; .. r.IMP•lrot.ot.Ndo 49,4 ... 90l 352 1.1 2.Q 
~• d• P4llói.ono CNdo 1.• •• 
'º"' ... ... 'l1.7 

~llulo8.ll1AU ....... ,. 7.0 ..• ., 49 ... .. 
Mangot " 55 •• 43.1 SOl .,. 
Um .. .. 92 9l.1 2.7 l.7 ,..,,. ,.. ... ... 
C-.i;iltulo r. ~uld. 1alco1 y Ml~l'C\Jlol 

'"'"'" ll:U "'º •• - IO <14.1 " Pimterwa 7.3 ... 7.6 'º 23.5 122 .. ,.., 10 7.< " -·· 20.5 27.3 
Cebolla 36 62 5.1 19.0 15J) 11.5 
V.ge!•t.' ll•ic.oa " •.5 •.1 T7.6 10.9 H.4 
V•al11 C011gelaci01 2.1 2.5 •.. -5.7 23.7 "' '""' ... ,.. .. . .,.,,. t221.8 1474.2 22763 

Porcflnt!i,• d• ••• •r~ttac1ot11,1 lo/alt11 ,,,, . ., ... 
1. lnólye todlal IOs prodUC:tOs. d.i c.plt!Ao. 

comercio atcn"or, noviembre de 1992 
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e incrementar las c{fras representativas de 1a Untón Europea, 

Las posibilidades de una unión monetarta en la CEE a mediano 

plazo, puede coadyuvar también a una modificación sustancial en 
la generación de riqueza en dicho continente, 

En América del Norte, un as.pecto importante a favor del -
TLC lo constituye la eliminación de barreras arancelarias y 
no arancelarias. que obstaculizan la entrada de productos me•l 
canos nacta los mercados de EUA y Canadá, Mo obstante lo an
terior, hay que tomar en cuenta que, para que sus beneficios 
sean realmente tangth.les.,se requertrá de que Mhtco supere pr~ 
vtamente otros retos como lo son la estan6arizactón y uso de 
fertlltzantes 'f pesttctoas como los util tzados en las naciones 
aesarrolla'ilas.,a rtn lle eyttar las· res·trtcctones. fttosanttarlas 
en las ex~ortactones agrfcolas hacta el norte ae1 continente, 
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Es también importante señalar que Mézico ha avanzado de m! 
nera unilateral en la eliminación de esas barreras al interior 

de so propio mercado antes de la formallzaclon de un TLC, lo 
que puede representar un impacto ventajoso de productos impor

tados frente a los de produccfón nacfonal toaa vez que, en las 
condlcfones actuales del comercio internacfonal. además de la 
calidad, la presentación y mercadotecnta ocupan on f•portante 
lugar en la comerctali'zación, Este es un fenómeno que desafor. 
tonadamente se sigue mantfestando en nuestro pafs causando un 

efecto engaHos;o en las preferenctas ael consumiaor. pues es pe!. 
ttnente aftrmar q.ue la ''cultura ael cons-umo'' tiene aún mucho -

que avanzar en el mercaao mextcano para evttar las práctrcas 

desventajosas y los engaños en los qoe el comercto fnternacio

nal suele tambtén apoyar so penetraci6n en las economias de m! 
diana y bajo desarrollo. 

Méxfco sigue stendo un proveedor mayoritario de productos 

naturale~ y serniprocesados o, en su defecto, de manufacturas 

electrodomést1cas y de vehículos automotores, pero en estos -

últuaos casos, la tecnologia y el capital extranjero se encue!!. 
tran detrls de las ctfras que u~tcan a Méxtco co•o un export1-
dor creciente de productos industrializados. 

El abatimtento de barreras arancelarias y no arancelarias 
que gravan los prodnctos mexicanos en los Estados Unidos per
mitirla que. slder.iirgfcos, textiles y productos agropecuarios 
arrtáaran ~con roenos prohleJDas a afchtt mercado o, lo más pro
liahle, qae las CQntroversfas que Se generan frecuentemente -

con motfvo aa las ACD~aciones qDe se efectuan en norte&merfca 

de pr&cttcas aes] ea les por parte de co~erctantes mexicanos, se 

pua!'eran af.l'fmtr en un foro que e1presamente creado en el seno 
del TLC atendtera los casos presentados-." 
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Un cuesttonami.ento más que se ob.serv6 durante el tiempo de 
la negoctact6n, fue realtzado por algunos ~ectores erupresarfa

les -meatanos y pequeílos- respecto. a la falta de inform.!!_ 
clón que se gener6 so6re las gestiones oftctales y en particu
lar, la tnsuftctente consulta que,aftrman,se lleYó a cabo con 
los sectores fafiTtles y comerciales paTa conocer sus verdaderas 
necesidades y 1 \mi.tan tes ante un compromtso tan serio como el 

TLC. 

Frente a este a~gumento, en atversas ocasiones el Secreta
rlo de Comercto y Fomento rnaustrfal ae Mbt~co, Dr. Jaime Serra 
Pucfie, ast como el propio Presidente ae lo Repú&lfca, expusie
ron la secuencia del proceso de negociación tanto interna como 
externa que dá cuenta de " .... doscientos encuentros sectoriales 
y siete reuniones ministeriales~ .~1 que se llevaron a cabo del 

12 de Junto de 199:1,al 12 de agosto de 1992, fecha en que los 

manaatarios ae los tres patses,aslstteron como testigos de ho
nor a la llamada "lnlctallzación" ael TLC con la firma de los 
tres mfntstros ae comercio responsables de las gestiones: Jaime 
Serra Poche, Carla H1lls y Michael Wilson, respectivamente. 

Desde la perspectiva de organización y loglstfca del dialo
go con la sociedad, se cre6 la Comisión Intersecretarial del 
Tratado de Ltbre Comercio compuesta por representantes de las 
Secretartas de Relaciones Extertores, de Hacienda y Crédito P~ 
blico, de Desarrollo Social, de Trabajo y Preyisi6n Social el 
Ranco de Héxtco y la Offcina de· la Presldencta de la RepGblica. 

~[ Mensaje del Presidente Carlos Salinas de Gortari a la Na-

ct6n con Mottvo de la Conclnsión ije la Negoctaci6n del Tr.!!. 
tado de Ltlire Comercto, Resiaencta Ofl'ctal ije los Pinos,12 
de agosto de 1992, 
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Otras Secretart4s que participaron en función de Tos temas 
de la negoctactón,que ~e UQlcaron en el Sm~tto de su competen
cia fueron, GoQernación¡ Energfa 1 Mfnas e fndustria Paraesta-
tal; Agricultura y Recursos Hidraúltco~¡ Comuntcacfones y Tran! 
portes¡ Educactón Pfi~ltca y Pesca, 

Asfmismo, se integró un Consejo Asesor compuesto por repre
sentantes de los sectores laboral, agropecuarto, empresarfal y 

de las principales Universidades· e fnstitucfones de Educaci6n 

Superior qae sesionaron en veintfcuatro ocasiones. 

Finalmente, en el marco de la conrocatorfa a los sector~s -

proauctfvos y representattvo~ ae la socteaaa, se cre6 la Coordi 
nadara de Organismos Empresariales de Comercio Exterfor (COECE) 
a través de la cual, se coordinó la e)afforaci6n de cfento oche~ 
ta tranajos sectoriales de las diyersas ramas que integran la 
vida económica nacional. 

En estrfcto senttdo tAcnfco y polftico, el desenvolvimiento 

de la negociación no fue dado a conocer con la amplitud que al

ganc: medios de opinión reclamaron. Las dudas en cuanto al gr~ 

do de prestón que eJercieron principalmente los negociadores 
norteamericanos, nunca foeron total~ente aclaradas en lo que co
rresponde al interAs de la Casa Blanca en materia de petr61eo y 
otras garantias para las empresas norteamericanas. A este res
pecto, el grupo negociJaor de "liifco,encahezado por el Dr. Her
mfnfo Blanco, neg6 rotundamente que eafsttera concesi6n alguna 
a las otra~ dos partes negociadora~ más allá de los mutuos ben~ 
ficfos de un trata~o ae.lfbre comercfo. Aún mis, se ñfzo fnca~ 

pié en el logro a favor ae ftéxfco de conafciones de mayor ~ene• 
ficto considerando las afferencfas tan marcadas en los niveles 
de aesarrollo de EUA y Canadá, 
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En ese sentido, el Dr. Serra Puche en marzo de 1991 enunció 
ante el Senado de la República siete princfpfos rectores sobre 
los cuales se sustentarfa el Tratado: 

1.- Llberacldn del comercio en bienes, servicios y flujos 

de inversi6n con estricto apego a lo establecido por 

la Constitucl6n Polltlca Mexicana, 

En este punto, el Secretarto de Comercio definió ene~ 

g!a e lnrersi6n como los dos temas básicos de preser
vacf6n puntualtzando a su vez aspectos relevantes para 
cada uno de ellos. 

Energta: 
Se conserva intacto el derecho del Estado Mexicano 

a mantener el dominio directo del petróleo y las 
carburos de hldr6geno sólidos, l!quldos y gaseosos¡ 
el derecho exclusivo de explorar, explotar, refinar 
y procesar petr61eo y gas ndlurdl; ~1 Jetecho e~cl~ 
slvo de producir gas artHiclal, petroqutmlca bási

ca y sus 1 nsumos, y la propiedad y el uso de los duE_ 

tos, 

Ho se contrae ninguna obligación para garantizar el 
aba~to de petr6leo o de cualquier otro producto. 

Se conserva intacto el derecho del Estado para man

tener el monopolio del comercio en electricidad y 

petr6leo crudo, gas natural y artificial, refinados 
1 petroqutmi:ca fiástca ast como s-u transporte, alma
cenamtento, dtstrihuctón y las ventas de primera m~ 
no, 
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Se conserva intacta la ohltgaci6n de Petr61eos Mexi 
canoa y su~ empresas de no celebrar contratos por 
servictos u obras que otorguen porcentajes en lo~ 

productos, pagos en especie o parttcipaci6n en los 
resultados de las explotaciones, 

No ~e permitirá el esta~leclmlento en México de ga~ 

soltneras e-xtranjeras. 

Invers t6n: 

De acuerao a lo estahleci-ao en el Arttcolo 28 Con~ 
tttuctonal, s61o el Estaao Mexicano puede Invertir 
en la operaci"6n y propleaaa de ststemas ae satélite 
y estacfones terrenas; en seYvtctos de telegraffa y 
radlotelegrafla; en la operactan, admlnlstracl6n y 
organización del seryicio postal; en la operación, 

admtnistract6n y control ael ststema ferroviario m! 
xtcano y en la emis16n de billetes y monedas. 

Se reserva a ~exicanos por nacimiento las activid! 
des profesionales consignadas en el Artfculo 32 
Constttuc\onal y se conserwa la prohibición a ln-
versionistas extranjeros para adquirir el dominio 
directo de tierras y aguas ubicadas en las fronte
ras y litorales mexicanos conforme a lo dispuesto 
en el Arttculo 27 Constttuctonal, 

2.- El Tratado dehe ser compatthle con las disposiciones 
del Arttculo XXIV ael GATT, 

J.- Se dehen óe estahlecer pl.azos a·decuaoos para la ellml
nact6n de los aranceles; con la suftctente gradualtdad 
para eyttar desqutclamlentos en 1a acthtaaa proauctha 
nactona 1, 
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4.- E} Tratado debe Impedir que las normas y est~ndares té~ 

nicos tndfspensables para preserv~r la salud y los der~ 
cnos del consumidor. ast como el medio ambiente, se ca~ 
viertan en barreras no arancelarias para nuestras expo~ 
tac tones. 

5.- Esta~lecer reglas de origen transparentes que a la vez 

promuevan la competitividad de la región y eviten la 
trfangulación, sean c~ngraentes con las realidades de 
la globallzact6n y los requerfmientos del comercio ex
traregfonal, 

6,- rnclulr en el tratado disposiciones precisas para evi
tar el uso de subsidt·as qoe dtstorsionen al comercio o 
afecten las condici~nes ae competencia. 

7.- Establecer un mecanismo expédito y efectivo para la s~ 
lución de controversias, 

Con base en estos prinéipios, el Secretario de Comercio m~ 

~tcano sustent6 la defensa de los intereses estrat~gicos comeL 
clales y de seguridad nacional del pafs. Las negociaciones -
concluyeron en un clima de cordialidad oficial pero los nuba-

rrones de un Viraje politfco en la Unión Amerfcana y sobre todo 
la incertfdumhre de como operará el lLC 11 de facto" ante los pr_! 
ceptos constrtuclonales en Estados Onldos, stguen siendo los 
principales temores en M~itco respecto a la preservacl6n de la 
soberanta y el control comercial de aetermlnados productos y a~ 
thfdades. a la fe.cita de proptedad euatal, 

Sobre este aspecto,es pertinente mencfonar un ttecho poco e~ 
noctdo y q_¡¡e u 111enctonó antertor111ente,' De acuer6o a la legisl!. 
ct6n nortea111ertcana, ntng6n acuer6o o tratado comercial o militar 
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con el extertor, hilateral o multilateral puede estar por arrj_ 
ba de los tnteres.es estratégicos de la nación, Esto es corref_ 
to en la ·medlda en que antes de formaltiarse cualquier conve-
nio no puede ponerse en rtesgo la seguridad ael pa!s de que se 
trate, pero una vez forrnalfzado an compromtso, resulta total-
mente contraatctorfo que en funcidn de las modfficacfones pos
teriores al desenvolyimiento de las c\rcnnstancfas internacio
nales se desconozca el acuerdo estahlecfdo, 

En materta comercfal.la st·tu~ci6n se torna mis evidente 
cuando se oh.serva que ante las vartactones que afectan el mer
cado de exportactón de norteamérica, se desconocen acuerdos pr~ 

vtos argumentando que de ningún 10odo se puede anteponer una ley 

complementarta a lo~ preceptos constttucfonales. Como se verá 

en incisos posteriores donae se aborda el caso del TLC entre -

Canada y EUA, el prolilema no es privativo de nuestro pals. 

En Mé:atco el estahle.cfmtento de un acuerdo -atcen en 
Washington que se llama tratado--.. comercfal que ha sido san

cionado por el Congreso de la Unión como representante máximo 
ae la pluralidad nactonal, adquiere la categorta de Ley y para 

su_ lmplementaci.ón,se llevan a calio tnclusive ajustes a la nor

mathtdad tnterna en vigor. Como se podrá ofiservar, las asime
trtas .entre los patses de am!rfca del norte,no se dan finicamen 
te en el desarrollo tndustrfal, 

As{ pues, luego de catorce meses de negoctaclones, de la 
"i.nictal tzaci.ón" del texto por parte de los Secretarlos de Co
me re fo de los tres pafses y, como tercer paso,la rtrma del mi! 
mo por parte ae los tres 10aaatar.los el l'.7 ae dtctemfire de 1992, 

queda pendf.ente_ ae manera protocolarf:a Ta ratf·ficactón de los 

Congresos respect lYos del contenido del TLC a-unque es de so6ra 

conocf~o que. lo~ gr~n6e~ tntereses comercfales que convergen en 
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el Senado norteamericano serán los que mayores obstáculos impo~ 
gan a la apl icaci6n del Tratado hasta en tanto no se satisfagan 
sus aspfractones que consideran de valtdlz internacional. 

En cuanto a los alcances del TLC ~vefntidós capftulos y 

más de cuatrocientas coartfllas---. es posflile enumerar de man! 
ra global las stguientes c.,.actlldstfcas por su fmportancla ses_ 

to ria 1: 

Energta y Pe.tro<\uh1tea •• Quedan reservadas al Estado mexi· 
cano la proptedad y exclostvldad en las actfvfaades de inversión 
en el petróleo, gas, reftnactan, petroqutmtcos h&sfcos y energta 
nuclear. No se estahlecerán contratos de rtesgo, ni se autoriz~ 
rá el estahlecfmtento de gasolinerias extranjeras. México no g~ 

rantiza el abasto de petróleo a Canadá y Estados Unidos. No ha· 

hrá inversión extranjera en explo~ación, perforación y producción 

de crudo, 

Agricultura.· El malz, frijol y leche en polvo estarán pr!1_ 

tegidos durante quince anos. Estados Unidos y Canad§ desgrava· 

rán de inmediato productos que representan 61 y BB por ciento, 

respecttvamente de las e1portactones mexicanas a esos mercados. 

México desgravará inmediatamente fracciones qae comprenden 36 

y 4 por cien to de 1 as importaciones que efectúa de Cana dó y EUA. 

Auto~otrtz,- Las reglas de origen serln de so por ciento 

del costo neto total aurante los primeros cuatro anos, 56 por 
ctento en los sl9uientes c~atro y 62,5 por ciento a partir del 
nQveno ai1o, Esto es, el contentdo re9fonal en la fabricaci6n 

ae autoparte~ defiera ser creciente,evttando ast que terceros 

pa tses ....... prtnctpa 1 en te asfá t teas- S"e !ieneffcten de la 

lifieractan arancelartn, Lo parttctpact6n de la tnversl6n •• 
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extranjera en la 1ndustrla de autopartes queda limitada al 49 
por ciento durante los cinco primeros anos .de vigencia del Tr~ 

tado; a partfr del sexto año,se eltmfna totalmente esta restri.f_ 

ción. 

Textfles y Prendas de Vesttr.- Ellmtnación inmediata de 
las cuotas para todos los arttculos qne cumplan con las reglas 

de origen. El 45 por ciento de las exportacfones de Méxfco a 
Estados Unfdos quedará llli.re de aranceles de Inmediato, mien
tras que nuestro pafs desgravar! tnmedtatamente 20 por ele!!_ 

to de las exportacf'ones estadounidenses. El arancel máxfmo 
de arranque será de 20 por c1ento y se elfmlnar&n los picos 
arancelartos en Estados Untdos para las exportaciones mexica~ 
nas. 

Compras del Sector Póbltco.- Apertura de 50 por ciento en 
la contratación a proveedores de Estados Unidos y CanadS por -

parte de Pemex y CFE a través del proceso de HcHación. i11ter

nacional. Para las adquisiciones que efectúen las dependencias 

federales, el ·monto no debe ser superior a 50 mil dólares para 
bienes y servicios y 6.5 millones de dólares para obra pública. 
En el caso de las empresas públfcas,la adquisición de bienes y 
servicfos no deberá ser superior a los 250 mil dólares y en el 
caso de obra pública,los convenio$ con extranjeros no deben ser 

superiores a B millones de dólares. 

Servtcto,¡ .rt·nancteros.- Héxico liberal Izará sus servicios 
en un plazo de trece anos de entrada en vtger del Tratado, En 
el caso tle los. li.ancos la inversl~n extranjera atrecta será ünj_ 
comente a trailés lle empreus sufl.stdtad·as esto es~· tendrSn que 
constttutrse como sociedades mexicana,¡ sujetas a las leyes y 
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supervtsión de las autoridades nacionales, La intermediación 

canadiense y estadountdense en materia bancaria de México po

dr,á incrementarse de a a 15 por ciento durante Jos primeros 

seis aílos de vtge.ncta del Tratado, sin embargo, a partir del 

sépttmo ano,entrara ·ano u!Yaguarda temporal en el caso de 

que al quedar eltmtnaa• la restricción anterlo·r, la particlpa

ct6n extranjera en el mercado mexicano llegara a superar el 

25 por ciento. Se estafilece un mecanismo de protección de p~ 

gos que garantiza la soberanfa monetarta ae Méxtco, 

Teleco111untcactane.s,• Se establece condiciones razonables 
para el acceso y nso de reaes' páhltc•s• tnclu!da la capacidad 
de arrendar ltneas prtvadas 1 conectar eqaipa terminal a Tas -
redes pa~Tfcas; interconectar ctrcuftos privados a las redes 
públicas asf como realizar funciones de conmutaci5n, señaliz~ 

ción y p"roceu111tento, 

Reglas de Origen.- Eliminación de todas las tasas aranc~ 

lartas sohre los bfene~ origfn4rtc~ de lo~ tr~s paises en un 
pertodo establecido de transición, El porcentaje especifico 
se c•lculara uttllzando el método de valor de transacción 
el de costo neto, 

Inverst6n,• Se reserva a nacionales y específicamente al 
Estado la inverston en ~•terta de petróleo, satélites, tele-

grarta, radlotelegrafta, servl"cto postal, emisión de billetes 
y monedas. Los u-tranjeros no podran oaqotrlr la proptedad 
de tterrH y aguas· en la frontera y las costas del pafs, En 
otros casos de proptt?aaa no estrati!gtca e.1 tnverstonista ex-• 
tranJero re.ctli\'1'1 un trate 10qui'Yal10nte al ael tnventonista 
nactonal en los- casos en que su ortgen sea norteaineri"cano o 
Canadtens.e., 
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Soluci6n de Controversias,- Se crea una co•fsión de comer
cio Integrada por nitntstros y funcionarfos a ntvel de gabinete 
asi como un secretartado encargados de solucionar las dtferen
cfas derivadas de la interpretación y aplicación del TLC. 

Duniping y Cuotas Compensatorias.- Trfb.unales arbitrales i!!. 
dependtentes, de tntegract6n b.fnacfonal, revtsarln las resolu-
cfones definfttvas que en esa materfa hayan dictado las autori

dades de los· pahes signatarios, Cada pafs conserva la apHca
ctón de su leg\'$.lacfón antidnrup1ng y cuotas compensatorias.aun
que deherán modiftcarla en la medtaa en que sea necesario para 

cumplir con las ob.lfgacfones del Trataao. 

~edldas: de EJnergencfa,- Estas medidos disponen la aplica
ción de una salvaguarda titlateral y otra glolial lo que represe!!. 
ta la ela~oración de disposiciones excepcionales de protección 
temporal a sectore5 que podferan rerse amenazaaos de sufrir un 
dano serfo por un au~ento stgnfftcatfyo de las f•portaciones~ 

Admlnlstraci6n Aduanera.- Se establece un certificado de 
origen común. En julio de iggg se ellmfnarln los derechos de 

trimf tes aduaneros. 

Es pertinente sub.rayar que las leyes nilgratorlas de los -
tres pafses no fueron ob.jeto de negociaci6n y el Tratado in-
clayó 6ntcamente disposiciones para racilftar el fngreso tem
poral al tenttorio de cada uno de los 111ien1bros,slnpre y cu•!!. 
do este relactonaao con las activtdade$ de comercio e inversión 
que se enuncian, Para M~i1co,e$ta $ftuacfon s1gnfftca una ln
molültdad ae las condttiones en la$ que !tUS cn1aadanos han ve

ntdo operando al interior de los E:stadoS: Untaos en so c11fdad 
de tra~-ajadores 111tgratorios, Desde lo perspectiva norteameri-
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cana, es váltdo el control de inmigrantes desde la frontera 
mexicana que huscan trahajo en actividades agropecuarias y 
urb.ano-dom~sttcas, ~in emb.argo. las gar·antfas para un trato 

justo y, por irrisorio q.ue parezca,tambten h.uniano,, debieran -

negociars.e de manera paralela, 

El Trataao de Li:bre Comercio entre Mé.xi.co, Estados Uni

dos y "anadá, ha stdo tipificado por al~unos otros estudio
sos como un ~edlo y no un fin en sf rotsroo para e1 desarro-
llo de l• economta mexicana, 

Ciertamente, no debe serlo.pero la din~mica del comercio 
internacional actual,cuyas directrtces pretenden ser maneja
das por ona fortal,ectda hegemonla unipolar, tras de la cual se 
encuentran las grandes empresas trasnacionales de norteamérl 

ca que nan resenttdo desde el lnicio ae los ochenta una dis
mtnuci6n de su control en los mercados, pone en peligro la 
capactdad real de los mexicano~ para construir con autodete.!: 
minación una sólida industria productiva y competitiva en el 
exterio~ capaz de hacer ftente a los embates de esos consor
cios,que con uno experiencia acumulada desde fines del siglo 
pasada.se lanzaron a la conquista de los mercados en todo el 

orbe. 

El ano de l!liJ serl determinante para Mf~ico pues en únl 
comente 365 dtas deberá de adecuar su desenvolvimiento inte~ 
no socfal y econ6mtco,a la vez de trahajar contra reloj en 
la formación de uno plataforma tnaostrlal competitiva si es 
que se logra realmente el estahlectmtento a parti·r ae 1!1!14 
del TLC trtlaterol, 
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2,3 El Mercado Mexicano en el Contexto Internacional. 

Pretenaer ob.fcar la razOn del TLC como detonador de un nue

vo esquema de tntercamti.i.o económico entre MéJc.tco y sus vec1nos. 
del norte.y la ractibllidad teórtca de que en un futuro pudiera 
transformar~e en un mercado común norteamericano.requiere para 
su anál ht:s ae la uhlcación de tres aspectos fundaftlentales en 
un entorno contemporáneo de la econom~a mexicana, En la evol~ 
clón ae caUa uno ae ellos, radtcar4 la proyección real de un de!. 
tfno econó111tco favorahle o negatho pora el pa!s: 

Los nuevo$ esquemas fnternacfonales de comercio. 

La evaluación del tndice de intercambio de México con 

el exterior al inicio de los noventa. 

La ublcaclón de los conc~ptos de déficit y superávit 

co111ercial al interior a la poltttca económica sa11ni!. 
ta. 

En el lrahito internacional, uno de los fent111enos mis impo!. 
tantes de la proaucclón industrial masiva de los ultimes tie•

pos, lo constituye la 1 lamada "globalización" de la producción 

que se refiere a la producción de on mismo bien en diversos -
pafses con materias primas obtenidas también de manera multi
nacional, 

Esta tendencia, que se perfila como una caracterfstica del 
capttalls1110 a ftnes 4e stglo, dá lugar a su vez, a la crecien
te práctica ae la •ub.contratación y el desarrollo ae la maqui. 
la como moaaltaaa ae proaucción co111partlaa entre dos 6 1116s paf 
ses., 
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La base del nuevo esquema prodnct\vo mnndi.al, radlca en la 
comblnacl6n de proce~os tecnol6gicos de diversa especialtzacl6n 
e innovact6n. Esto es, en los paises ind~strializados,~onde se 

efectúa la producción termlnal, el grado de tecnfflcación y ro
bottzación es cada vez ~as complejo e innovador, Por su parte. 

en las naciones de medtano y naja des~rrol lo, donde se su~contr~ 

ta la produccfan de tnsnmos intermedios con un fiajo costo de la 
mano de obra, la tecnología avanza de ~anera menos rápida en su 
1mplantactón y tiende a especializarse en aeterminados procesos 

producttvos, 

Si bien es cierto que en alganos casos,se ~a logrado el es• 
tali.lecimi.ento de. ergpresas ant6ctonas altamente competitivas en 
pafses conslderados como de maqufla intensiva, en la mayorfa de 

los casos siguen dominando las tecnologtas trasnacfonales la d! 
námica industrial de dichas naciones, 

El nuevo esquema de la globalización,ha modificado el perfil 
del comercio mundial, dejando atrás la imagen de que los paises 
industriales exportaban manufacturas y recib!an a cambio única
mente mate~ias prfmas. 

En esa renovada dinámica globalizadora,han descollado los 
paises del sureste de Asia, en particular Singapur, Talwán, Hong 
Kong y en menor grado, Corea del Sur. El ejemplo lo han segui
do tam~ién Malasia y Tailandia, La partlctpación de estas eco
nomta~ en el comercio 1nternacional,se ha elevado de manera de~ 
tacada en la últhaa década. 

La globaltzaclón se iaanffesta tamb.Nn en el ámbito financt!l_ 
ro, con la fntroducci'ón de nuevas tecno1ogias de \a comunicacf6n 
h~ cuale~ han per111tttoo un contacto mh ágil entre los grandes 
mercaaos inte.rn~ciona1es. Esto no sólo fia fncrementado su \ropo! 
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tanela, sino tarobten, ha facilitado la transmisión de movlmien 
tos especulottvos desestahllizadores, un ejemplo de ello fue 
la crtsfs burs.átil de 1987 y otro ruás. reclente. la caida de V!. 
rlas bolsas a partfr del ajuste efectuaao en la bolsa de Tokio, 

Las tendencfas fnd~~tr1ales ~asadas en la fnternacionaliz~ 
ci6n de los procesos de producción y dfstr[hución; el crecien
te comercio interindu~trfal e intraempresas y la gloña11zación 
de los mercados financieros,son condicfones qne promueven la -
formactdn ae ireas econ6mtcas cada yez mas tntegraaas a nivel 
tnternactonal. La cooperact6n, la coorafnaci'ón y la concerta~ 

cfón se factltta al fnterior de ésta, A partfr de ello, se 
ezpltca el creciente tnter~s en los bloques econ6mfcos, 

Además del área del 1 ibre comercio en América del Norte y 

la unificación total de la Comuniaad Económica Europea, otra 

área de potenchl f'ntegracl6n ser! La Cuenca del Pacifico cuyo 
epicentro radica en Japón. Centro y Sudam~rlca tienen a su -
v~z una i1~portancia regional como mercado, pero la problemSt! 
ca polftica que restenten desde hace vartas décadas, las mar
gina de una !ntegracl6n dinhlca en el corto plazo. 

El último hloque, estarla constltufdo por la mayorfa de 
los pahH e.uocf.alhtas -incluida la CEI- que requieren 
desde ahora una ráp1da asociactón como ~ed;o para defender me
jor sus lntere~e~ y promover lo mis riptdo posible la estab11! 
dad polftica y la recuperación econ6mfca. 

Las economta• en bloq~es,pueden enfrentarse a la posible 
1t111itaclón ae me,.caaos mh a111pltos en el futDJ'o par·a su comer 
cto,en la meataa en que intensi"ffcan las; relactones 11 inte-: 

rto~ de los 111tsmos, El eJemplo más tlus·trattvo,es el crecl-
mf.'ento que n·a TegtstraUo el co111erclo tntracomunltarlo en Eur~ 

pa Besae la aécado ae los sesenta a atferencfa ae Japón qoe no 
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obstante observar una gran influencia sobre el resta de las pa! 
ses rtberenas e tnsulares del lejana oriente, ha avanzado en la 
conqufsta d~ mercados tan di.ffci les como e'l norteamericano. 

La faf1JJación de bloques económfcas puede 1 leyar tambl én a 
la creactón ae &reas de conflicto comercial coma la que se vie
ne observando entre EUA y la CE,en casas como el de 1 as subsi -
dtos a la agrlcoltura y el intercamhta de productos especfficas 
como el acero. 

La fncerttaomlir.e creada por el estancarntento de las negoci!, 

cfones •nlttlaterales de la Ronda Uruguay del GATT desde dlcle~ 
li.re de l9g.O., na prOIJJOvtdo talJJbt~n el tnter~s por le formación 
de blaqoes que cantraarcen el prlncipfa de multl1aterallsma. 

A este respecto. es importante hacer notar que el GATT es -

un foro multilateral de calJJplemento importante para la negocia
ción hflaterat,ae gran apoya para los patses en v!as de desarr~ 
llo pues en la medida en cµe extste la convergencia de un roayor 

número de participantes, mayores san tas pasibilidades de argu
mentos a favor para fieneftciar las economtas en crec1mfento. 

El fracaso de.la Randa Uruguay, llevará al fortalecimiento 
del hl.lateralfsmo, una mayor protección y la agudización de 
conflictos comerciales, 

Asl puei¡, la dlnamlca actual del comercfo Internacional -
tiende a la agrapactón de patses par regtanes de fnterés come~ 
chl, hs cuales. parttctpan en conjunto ae manera determinante 
en lo proaucctón tota I ael mundo, A la Comunidad Europea, por 

e.jelllplo, corresponde. la generacfón del 2Q por ctento del PTB 
111unatal ¡·las pahes de 'la Cuenca .Hel PacHtco po1'ttci·pan con 
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el 30 por dento¡ Canadá y Estados Untdos generan el 40 por 
cferto y Am~rfca Lattna el 5 por ciento, MExico participó 

con el 1.5 por ctento, lo que permfte diiuensionar el reto -

que 1 e espera en el futuro a nuestro pa fs, 

Desde la perspecttva de evaluación glo6al del fndice de 
tntercamb~o mexicano, el saldo aeftcttarfo,es una ae las e~ 
racteristicas·ya conocidas en la 6úsqueda de la salida hacia 
el e•tertor para revertir el estancamiento ae muchos aftas. 

Sin embargo, se dice que cualitativamente las condiciones 
no son iguales a las que se observaron tanto en la decaden-
cta del proceso de sustttuct6n ae tmportactones,como en el 
11 hoom 11 petrolero al tntcto de los: ocflenta. E~ ambos casos,el 

déficit coruerci:al s.e ub.ica como consecuencia de una conducción 
económfca errónea y stn un proyecto espectffco a mediano plazo. 

En el caso actoal,$e considera que ese a~rtc1t corncrcial 

de6e reverttrse en el mediano plazo una vez que las medidas de 
fomento lntlustrtal comiencen a rendtr sus frutos, 

Segdn reportes estad!sticos del Banco de Mexico, el INEGI 
y la Direectón General de Aduanas de la SHCP, el resultados -
negattvo de las cuentas externas de la balanza co•ercial se 
debe a la insuficiente reconversión tndustr!al que el pafs ha 
observaao en los últtmos nueve anos, 

El sector manJJfacturero, no obstante. la promoción oficial, 
ha raostraao aes6e l.!l:BB una atsmtnuclón produetfva gradua 1, de 

tal manera que. l u compras e.x t e.rna s ae. t11su111os tn t ermed i os han 
logrado aesphzar en eu·arenta y oeh.o meses h producción lnter 

na ae. las rotcro, pe.quenas y median~s empresas, 



85 

La composfcián de la balanza coJl)e.rctal a fines de 1991 
y prtncipio~ de 1992, registró un crectJlltento nulo en export~ 
ciones petroleras,mientras que las exportaciones no petrole-
ras alcanzaron un fnc,emento prowedto de úntcamente 2.8 por 
e ten to. 

En una tendencia también a la baja, dorante los ültimos 
cuatro anos las ventas del sector estracttvo y agropecuar1oa 
re9fstraron una cafda del 37,l y 14 por ciento, respectivame~ 
te. 

Por lo anterior, los detractores de la actual polftfca ec!!_ 
o6mtca, afirmo que ha fracasado, fundamentalmente porque el ri_! 
mo de la apertura econ6111fca fue demastado ~&pido para la capa
cidad real del pats en cuanto a la moderntzaci'ón de s.us estru_s. 

turas productt1~s y de relaciones de produccf6n. 

La estrategia ~e reconversión industrial inictada a la mi
tad de la década pasada ~•firman~ ha sido insuficiente -
porque el 80 por ciento de las importaciones qu.e reaHza el pafs 
sfgue s1endo de tnsumos intermedfos y bienes de consumo cuando. 
en todo caso, el pafs deherfa de encontrarse en una fase avan
zada de adecuaci6~ de tecnologta y de compra externa de bienes 
de capital. 

Para ejempltf1car este hecho, exponen que durante los últi 
111os cuatro años, el crectltiento de las tmportaciones ha mante
nido un rltmo de tncremento del 26 por ciento anual en crome. 
dto, sfn emfiarQo,,en ta.n solo los orimeros nueve meses de 1992, 

estas ci'fras. trecteron en 28.1" cor cfento v a.cumularon earesos 
oor 35 mtl 148 mtllones de d6lares, Sf l'lhfco no loara en el 
corto olazo frenar, v aue meior, dtsm)nulr el 6éf1ctt comercfal 
v mostrar tndtctos de una consoltdacf3n Industrial y tecno16g! 
ca propia.en aetermfnadas ramas de Yanguardfa, el proyecto de 



86 

modernfzactón corre el riesgo de perder impulso y posibilidades 
reales de consegufr para Méxtco el tránsito a una nueva y defi

nitiva etapa del oesarrollo. 

En el 'mntto ffnanctero, se afirma que el peso mexicano, no 
obstante el rango de deslizamiento que se ha mantenido durante 

los Gltlmos tres anos, de entre ZO y 40 centavos diarios frente 
al valor ·del dólar, es fnsuficlent~ para estimular la competlt! 
vldad del pat~ en el exte~to~ y para desalentar la preferencia 
del consumidor en adqotsiclones suntuartas. 

rl crecimiento acelerado del d~ftctt en cuenta corriente, 
el estancamiento en el prec1~ Internacional. del petróleo y la 
desaceteracioñ de la~ exportacfones no petroleras, son en con

junto una Offfcil combinación de factores que hacen necesaria 
la recurrencla a una mayor participación del capital forineo 
con los riesgos qoe ello 1mpltca. 
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BALANZA COMERCIAL 
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FUENTE:BOLETIN INFORMATIVO "BAflCOMEXT ENLACE CON LA 
COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR",No.28,ABRIL 1992. 



ORIGEN' DE LAS DU'O&TACION'U 
l'ULLO'.'l'ES OF. flÓLARESl 

Pllists , .. , 1986 1~- 1!188 ·"''l!l 

'""rnnac10111:s to1afeJ IJ :!l:! 11.fjj /.!:!.!.( ldd9H -'J-lllJ 

E.sudw tnldos 5928 ':"-386 -ir6 12 ni:! l'J s1-
Ja Pon ':':!3 ... .,, 11.!5 1081 
C2t!Jd1 H'J :!25 "' 

,,. .,, 
hr.u:I 8 " • " 10 
~L'¡';\lbll.:l O.,¡¡hn11,:,111.r. o o u 1 o 
Panam1 20 " SS ,,. I:!:! 

Comunidad Económ1c:1 Europc1 1-4 .. 1 8.?6 1980 l 783 3 396 
Espatl.3 21~ 11:1.? 17~ :os 32~ 
Fr.1nc1a 275 "' 

,.. ... 31 ,., 
Rc:;iUb/la fcdc:n/ de .... !c:manl1 ,,. ":'23 .,, 1 187 1}71 
Reino Unido 28l 203 "' 35g 327 
IUl/:l "º 184 J6G :1B 36S 
Otros :!:!6 '91 217 $29 •39 

ASOCfadón Lumo:ametinna de Ubre Comercio S6S "' m , .. ~')2 

Brasll "" J'5 J65 ,., l61 
At¡enthu 269 "6 " "' 137 
Colcrr.bt.i. 6 JI • 20 ,, 
Urugu.iy 6 8 8 " ,6 
Otros 'º " 'º 9S ... 

Mercado Comlln Ccnnoamc:nano lO J8 " •J 56 
Ow.1ermla 16 JO " JO ,, 
EISalVi!<Sor 1 1 
Cos1:11 Rica 1 1 
Honduru ' ' Otros l 2 

Consefo de At1.1d3 .\lu1ua Económla •• ,. " •1 ~l! 

un 6 JO 1 
Cuba 1 J; 
Hungrfa . ' ' PolorJa 9 2 • 01105 .. ,. 

" .. 
• UO.:l1c1~n Eurocc:l !e Lbre Comc-r.:10 "' J-11 ~ .. ri ... 

Su1u 1 .. 0 l~U 1 ~ .. :!:::" 'ii 
JI " 12 ,. 

" Suc:Ci~ !}'." ... J3' 161 :!ll 
:<"oruega J8 1• " 

,. 
Ouot ?O " 19 " 'º 

.\fcrcado ComUn del C'artbc , 
J;una1ca o 
Belice ' Trinidlcl y Tabago o 
01<0> l 

Resto del mundo 576 509 .,. ... t 101 

fuo:mc' •u~1 !'naneo >J: )ltEico 



87 

Itt. LAS DETERMINACIONES GEOPOLtTICAS DEL COMERCIO ENTRE 
MEJICO,ESTADOS UNIDOS Y CAMADA. 

3,1. El Impacto de la Evolución Econ6mica de EUA. 

Renglones- atrás, h.e affrmado que la glotial i'zac16n no es un 

término ctrcunstanctal o transttorto.~tno qae debe ser consfd~ 
rada como una fase más del capitalfsmo industrial de fines de 

s.tglo o, como lo seftalan analistas. contemporineos, del "capit.! 

lismo salvaje'' que campea en los noventa luego del fracaso del 

socialismo como modo de producci6n. 

Es evidente que Estados Untdos sigue siendo a la fecha la 
potencia mundial con mayor capacidad hegemónica, pero también 
es un hecho, que mas allá de su capacidad de respuesta militar 
a cualquier desafto que se le presente, su liderazgo económico 
se ha perdtao gradualmente a rafz ae las medidas de polftlca -
económica tmplementadas en ese pats durant• la d~cada de los 
ochenta, durante el doble periodo presidencial del Sr. Ronald 
Reagan. 

La algarabía en México por el inusitado flujo de bienes de 
consumo que han arribado con motivo de la apertura comercial, 
y con ello, la traslación del concepto de bienestar norteameri
cano, han alejado de una buena parte de los an!llsis econ6ml-
cos., la ohseryact6n del rurub.o actual de la economta norteamerJ.. 

cana,mtentras que otros intereses forineos,la hacen aparecer 
como una panasea y ejemplo de las bondades del capitalismo. R! 
queza y justicia social serla la stntests de ello, 

No onstante lo antertor, es Importante su6rayar algunos ª! 
pectos transcenHentales ae la polttlca econ6mica conservadora 
segutaa en el manda to ae Reagan a 1 a que se le .aenomi na de ro!!_ 
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nera gen~rtca 11 reaganomtcs'~. 

Delineando un perftl general de los a1cances sociales en 
los métodos apltcados durante ese per\060, se observa que al 
conclutr h admini.stracfdn reagantona en 1!lB8, la quinta par
te m&s r(ca de la sociedad norteamericana se habfa adjudicado 

el 4Q por ctento Oel tngreso nactonal, mtentras qoe a su vez, la 

quinta parte mh Pob.re, percfbfa ani·camente el 5 por ciento de 
di'cho fngreso, 

"El tndtce de poli.reza de la nactón 11185:· poderosa del orbe 
es tal, que .uno de cada ocho h.al>.ttantes no sattsfacen sus ne
cestdades lifstcas. De aht que la mortal tdad tnfanttl estad'!! 
ntélense,s-ea equi.para.llle a la de· nacfones trad1ctonalmente cla
stffcadas en el llamado tercer mundo". ~L 

La 11 reaganomtcs 11 posee una doble y fundamental importancia: 

en primer lugar, su fmplantacl6n y operatividad slrvi6 de pla
taforma para.lanzar al mundo el concepto corregido y au~~fllado 

d.e ldeologfa. ·neoltberal .. pertm.entada primeramente en el gobte.i: 

no de JIJargaret Teacfier en el Retno Ontdo, En segundo lugar, 
sus preceptos centrales de reconverstón económica y de creci-
mlento con ona menor participaci6n del Estado, sirvieron de b~ 

·:e a la conformactOn del Nodelo de reforma econ6mica mexicana 
que con sus parttcularidades y reservas,se comenzó a aplicar -
duronte la ad~tnfstract6n de JIJtguel de la Madrid Hurtado. 

~L · Rangel, José, ''La Reoganom\cs y la Hegemonta Estadounidense, 

Dn Oetertoro Irreversthle'', en Revtsta Comercfo EJtertor, -
l!ANCO~EH, Val. 4CI., No, r, ·México, enero ae l!l!lQ, pp,3~15, 
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El propósito inicial del Presidente Reagan fue abatir 
la inflacf6n y generar una alta tasa de crect•tento econ6mlco -
con objeto de propiciar el retorno de EUA a los periodos de bo
nanza de la fnmedtata postguerra. A ·ftnes de los setenta, la 
economta norteamericana habfa entrado en un franco perfodo de -
recesión reflejado en nn crecimiento de Q,2 por ciento del PIS 
y una Inflación de 13,S por. ciento, 

Desde la perspecttva teórica, la estrategfa reagantana com
bi'nó la 11 ortodoxi:a monetarta" con 1a 11 polfttca orerttsta 11 a fin 
de romper el ce1'co de h estanflaci'lln y dtnam1·zar el proceso pr.!1. 
ductivo, 

Se supuso entonces que " •.•. al restarle velocidad al creci
miento de la masa monetaria se pOdrta contraer la tnflación sin 
frenar las postbtli.dades del sector productivo, al cual se estj_ 
mularfa por med\o del ahorro y la tnverslón derivados de una r~ 

ducclón tmpostttya, la cual a su vez, fomentarta la producción 
gloflal y permttfrh elevar la recaudacf6n a pesar de las menores 
tasas ae Impuestos. Todo lo anterior per=tt!rf•, por último, r~ 
ducfr el d~ftcit fiscal".!{ 

Como acci6n Inmediata en materia Impositiva. se redujo la 
tasa en promedio en un 23 por ctento, pero el consumo público -
no logró controlarse en la medida deseada y proporcional a los 
niveles de reducción porcentual del Ingreso gubernamental. Este 
fenómeno,•• presentó principalmente por la creciente particlpa
cl.6n del gasto ftscal en la promocldn del crecimiento, entendido 

!l Cacllo Orth, Dantel, "EstaUos Untaos en los Ochenta, su !ne.!_ 
dencra en el 5.lstema Capttaltsta• en Rev(sta Co•erclo Exte-
rtor, IIANCO!!EJtT, Vol, 38, No, 6:, f!!x-ico, junto de l!IBB, pp. 
5.:lll-044. 
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éste.com·o el es.tfmulo a la invers.ión prodactiva y no al consumo 
generalizado. Cterta~ente se dtÓ un repunte económico, creció 
el gas·to indivl.dual y el propf"o Es.tado incrementó su presupues

to mllltar. 

La necestaad taeoló9ica y poHt\ca ael Gobierno Republicano 
de acrecentar su pre\"ttgfo a traveS de la e.xaltactón del pode-
rf6 norteamertcano ante su tt1is11a soctedad, lo motivó a 'no resp~ 

tar sus propios. li"neamtentos en materia ae reducción del gasto 

o, en su defecto. a justiffcar· la·permanencfa del gasto bélico 
a trav~s del com&ate de los supuestos enemtgos ae la libertad y 

la Justicia. 

De 19132 a li85, e.1 crecimtento econ1'mfco de norteamérica se 

raan1fest6 de manera espectacular. llegando a alcanzar una tasa ... 
porcentual ae tncremento anual del Prir tle 4.5 por cfento. 

Stn ernfiargo, e1 "lado ofi.scnrc 11 ac c::a pcltttca é!~ expansión. 

lo constttuyeron las medtaas especulatfns en mate-rfa monetaria 
que llevar'ón a cabo las autoridades hacenaarias. 

A partir ~e 1985,la tasa de crecimiento comenzó a disminuir 

y el déficlt fhcal alcanzó los 148 mil millones de dólares en 

en 1987 como se observa en el cuadro No.3. 

En lo que respecta a la evoluclón comercial de los Estados 
Dntdos, e" necesarto dejar asentaao· que dfcfio ·pa\s sigue siendo 
el prfn¿lpal ex,orta6or. ae mercancfas en el munao al registrar 

en l9B!l ingre>os por concepto de ex,ort.act6n,ae 364 mil 400 mf

llones oe d41ares, 1~ ctfra mils alta pa~a ese ano por pats ex

portador, Le ~t9oteron Alemani.a Federal ·con J4r mtl 40.0 mtHo

nes- ae aalares·.r Ja pan con 275 nit1 2110. m!'l.1 one!< ae aa1 ares. 



CUADRO 3 

Estados Unidos: déficit pll!SupuestaflOS, 1980.1987 
(Millones de ri6fares. ª"ºs riscales) 

1980 , .. , 
1982 
1 961 
!984 
198S 
1986• 
1987ª 

- 71806 
- 789)6 
-127 94() 
-207 lb4 
-185 .il.& 
-212 266 
-221000 
-148000 

•· Información per1odistrc011. 
Fuenle: Economic R~n of rh~ Pl1'!Sident Tnrumitt"1 to The Cona'"s. 

febrer;, de 1986. Otopiiil1amen10 deJ Tesoro, Oficin.a de Adminis· 
tr.ación y Pmupueslo, OeP1l1.amen10 de Comercio, cu.J.dro S.74. 
p. 340. 
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E.n térmtno.s. cualitativos, norteaméri'ca parttcfpO ·en el co
mercfo mundtal total para 19.69 con un u.,75 por ciento, Alema

nla Federal con 11 por ciento y Japón con 8.87 por ciento. 

Sin emhargo, los argumentos..que apoyan la idea de una ten

dencia decaaente de la ~upremaci'.a econfuntca a ntvel mundial de 
EDA, es el fle.cfio ae que. a atterencia de la~ otras potencias,su 
&alanza co~erc1·a1 presenta un crectente 6~ftcit. Continuando 
con las cifras tnternactonales para ese m\SJPO año. se registra 
qoe Alemanfa federal logró un superhtt de 71 mtl 6QQ millones 
de dólares ya que s.us compras. al exterfor totalfzaron una ero
gación de 26~ mfl 8QQ millones de d6lar~s, 

Por su parte,Jap6n registró un saldo favorable de su come~ 

cio con el resto del mundo por 64 mil 4QQ millones de dólares, 

sumando egresos por importación de 269 mfl 800 millones de dó

lares. 

Por lo que corresponde a norteamertca.el déficit comercial 
resulta ser el contraste,pues acu~u16 en su tnterc~m6io con el 
mundo un saldo negatt~o de 127 mtl 6QQ mtl lones de dólares, al 

registrar t_mportactones por 492 mfl millones de dólares. En la 

gr&fica 14,se observa la composici6n de la balanza co•ercial -

de los tres prtnc!pales exportadores del mundo en 198g, 

Una estrategta co111pensatoria que se consideró apropiada para 

el afiattm\ento del ab.ultado déficit fiscal, fue la de elevar las tasas 
de fnterés doml!stfcas por arrfba de' los promedfos observados en 

el resto de las nactones altamente tndustrializadas. Las esta

dlstlcas consultadas~[ revelan que de 1980 a 1985 el d61ar se 

~[ Idem, Op, ~\t, 
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revalúo por ese motivo en J!I por ciento ae acuerdo con el fnd! 
ce de la •Re~erya federal, 

La complejidad de la prácttca econd•tca se agudtza conforme 
se recurre a m~todos y·procedimtentos cada vez ra!s alejados del 
incremento real ae la capactdad productfva como generadora de ... 

riqueza social, 

La re••loacf6n ael d6lar, de!iflft$ de otra parte la capaci
dad para com!iatir el deseqo1Hbri'o comercial creciente, Rest6 
competttrvraaa a los proauctos exportables 1 ~liarat6 las merca~ 
etas del extertor ltactenao aan mas atracttvo el consumo Interno 
de productos extranjeros, 

Asimismo, en rubros donde la economía norteamericana se ha 

caracterizado inclusive por un gran liderazgo en cuanto a ventas in

ternacional es, se observ6 una dtsmlnucl6n de sus ventajas potenciales 
co110 en el sector agrtcola, que pas6 de un superhlt de 24 mlll.!!. 
nes de d61ares en l98U, a 4 mil millones en 1986, De 1gual m~ 
nera, en b.1.enes de alta tecnologta, el superávit se redujo de 26 mil 
mtllones .ae d61ores <:n .l981111enos ae 4 mtl 11i'1lones en 1985.~/ 

Un elemento más de importancia en el desenvolvimiento de 
la estrategta econ6mlca de EUA durante la década pasada - el 
gobierno de George auslt, salvo algunas determinaciones monet~ 
rlas,no logró modificar de manera sustancial los desfasa11len
tos generados po.r la 11 reaganomfcs"- y que se extiende en sus 
repercustones lulch llhlco y Amerita Latfna, lo constituye el 

!l Rodrlguez llenaoza, lltguel, "La Polfttc~ ae Estados Unidos 
y sos Cans.ecuenct11s para Amérfca Lattna", SELA., Cap. 26, 

alirtl~J.unto ae.1!!87, pp,lO · 
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. enoeudamtento e.xterno. ·. 

A este respecto, e~isten dos circunstancias que ameritan 

un seftol1mtento parttcular. Los Estados Unidos han mostrado, 
de untt parte, on1 transformact6n signtficativa en el canten! 
do de su desenvolvimiento financiero a partir de 1985,en vi~ 
tud de que los acttvos provenientes del exterior asentados 
en ·terrltorto norteamericano, superaron a los activos que 
ese pots poseto en otras latitudes, con 10 cual, EUA pasó a 
la categorta de deudor neto, 

Sin em~argo, se ha mantfestado,de otra parte,un fenómeno 
paradójico conststente en un regreso de sus propios capitales 
como concepto de deuda,atado a Ja persistente tendencia de la 

expansi5n en el consumo y la importaci6n. 

Esto es, la elevada demanda de productos extranjeros por 
parte de ··1a ooctedad norteamericana, ha producido un flujo de 

dólares hacia otras naciones que compiten en los mercados 1n 
tern1cfonales. Esos yo lúmenes. de moneda estadountdense1 han 

mostrado a su yez una tendencia a ser colocados en el •ere~ 
do burs!tfl de Estados Unldos,atrafdos por las tasas de tnt~ 

~és,que como se mencfon6 anteriormente, han ·sido fijadas por 
arriba del promedio existente en otras latitudes. 

Por lo antertnr, mtentras no se contenga el elevado déf! 

cit comercial, Washington seguirá recurriendo a elevar las t! 
sas de inter~s para atraer capitales que ftnancien dicho dé
fit:it. Consecuentemente, se incrementar.á el costo financiero 

para el mantenimiento de los recursos de origen foráneo y el 
precio de la deuda, 



Las erogaciones por servicios del d~btto se han tncrementa 
do en ~unct6n del crectmtento de la deuda misma que pas6 de -
111,900 millones de dolares en 1985, a 263,600 millones en 1986 
y 400 mil millones de ddlares en 1987. 

Paralelamente a esta tendencia ~e atrocct5n de grandes flg 
jos de capttal por parte óe EUA, la demanda de lnversl6n extra~ 
jera en Latinoam~rica~asl co~o en los otros dos continentes con 
altos tndtces de atraso econ6mico ~Asia y Afrlca~, se ha 
visto cada vez más restringida. 

Aunado a este hecho, existe otro aspecto de gran Importan
cia para este trabajo: en la medida en que se han limitado las 
posibilidades de mayor acceso a ''dinero frescou por parte de 
las naciones latinoa~ericanas 1 menor es su capactdad de creci-
mfento ecan6mfco y su recurrencia a las importaciones, situa-
clón que a parttr de la llamada "crtsts del endeadamlento mun

dta• al tntclo de los ochenta, hizo resenttr a norteamérfca una 
dt~•tnact6n de sas exportacion~~ en l• regt8n. 

Ante esta panorlmtca, en octubre de 1987, con motivo de la 
reuntón anual conjunta BlRF-FMI, James Baker, entonces Secreta 
rto del Tesoro de los Estados Unidos, convocó al •undo indus-
trlallzado a canallzor Inversiones y préstamos a las naciones 
en vlas de desarrollo ~lógicamente a trovfs de un •étodo ·~ 
lectivo~ a lo que se le denomtn6 "Plan Baker• qoe posterior 
aente,con algunas adtctones,se Implementó ya en la administra
ción de George Bash con el nombre de "Plan Brady" precisamente 
por ser el apellido del titular del Tesoro sostftuto. 

H!st6rfcamente,correspondfo a H~xtco ser el primer benefi
ciarlo de esta estrategia, al ampararse en un proceso de reneg~ 



ciacf6n de deuda pública,que más que ser sustancioso en una r~ 

dacct6n slgntftcattva del volumen de endeadamfento, permiti6 

al pats fncorporarse de nueva cuenta en la lfsta de ''deudores 

cumplidos" de la hanca· tnternactonal. 

Contra la estrategia seguida en antertores oc~~iones,cuan 

do los programas de establltzactan eran concertados previame~ 

te con espectalistas del FHr, al alinearse México a las disp.2_ 

cisiones del Plan Rrady, el proyecto de reforma se habfa ya -

Implementado al interior de la economfa mexicana basado en la 

cóntinutdad de la apertura económica y una mayor autonomf a de 

las fuerzas ~el mercado. 

NExico ha seguido una dinSmlca de cambio econ6mico-estru~ 

tUral que guardando las diferencias· de tiempo y proporci'ón,-

tiene corno hase un crectmtento defici·tario en lo comercial,p~ 
ro con prioridad en el comhate a la tnflact6n, Hecho este, 
que lo dtferencfa del modelo neoltberal norteamericano pero 

que mantiene sus pri.nc1p1os básicos. di: cr•ectmfento del PI3 -il 

la vez de la retracci6n del Estado de las actividades econ6m! 

cas. 

Es importante tener presente que el inter~s de EUA en un 
replanteamiento de sus relacfones comercfales con América L~ 

ttna --Y en especial con México como plataforma de despe-
gue hacia el sur- radtca en la necesidad de estimular 

los mercados per1férfcos donde su influencia es hege11ónica, con 

el ftn de 11ejorar su capacidad de demanda e Inducirlos a tr~ 

vés de prestones ftnancteras y moralistas,como el combate al 
narcotráfico, para qae s.e inclinen por una reanimacidn de sus 

fmportacfones en el mercado norteamertcano~ 
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George !IJ¡sh, lleg6 al t~rmino de su mandato con la lnercfa 
de una economta en recesi6n. un gran peso del endeudamiento e~ 
terno y la pérOida de competftfvfdad, ·Asimismo, el desempleo 
ha llegado a un nivel recúrd del 7.3 por ctento de la poblact6n 
económicamente activa y la capactdad adqufsttfva del norteamerl 

can9 co~ún na catdo de manera drástica. 

En 1990, contrario a lo que sucedfa en Europa, el gobierno 
norteamericano adoptó una polfttca monetarfa flexible que per• 
mttfó a las empresas aligerar su endeudamiento y alent6 la i! 
versi6n privada, pero sus alcances fuero~ tnsuftcientes para 
contrarrestar el deterioro del ahorro fnterno y el d~flcit co
mercfal. 

E.l Pres.tdente lio;.n observó • lo largo de su régimen una gran 

obseslón por demostrar al munao que su pats,no obstante las dl
ficul tades económtcas y sociales que·recfente, sigue siendo la 
potencia mis eftcáz del orbe 1 aunque el sustento de ello,sea fu! 
damentalmente su capactdad militar. La violacl6n impune de la 
soberan!a de diversas naciones ~Granad•, Pana•i e lrak~ 
ast como la \nocultable intervención en los asuntos internos de 
otros pafses bojo pretextos Inconsistentes --Cvha,, Colombia, 

Ntcaragua, FUtptnas, etc.- contradicen stn lugar a dudas -
la retórica de una nueva era de cooperación y desarrollo y de-
muestran que, Independientemente de que llegara a existir un r! 
levo en la Casa &!anca -Willia• F. Clfnton, candidato demó
crata- la llamisda 11 pax. acoericana" o el orden unfpola.r de EUA,, 

twscará a toda costa so a~soluta consolidación, 

A partir de esta premisa, el concepto de libre comercio a~ 
qutere una dtmenstón menos romlntfca y mis ubicada en una re•-
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ltdad de conflicto entre los diversos polos de poaer económico 
en torno a lo supremacta mundial a ftnes del presente siglo. 

3.2. ~os Indtces de rnterca•bfo ante Mercados Abier
tos, la Expertencia Canadtense. 

Sf a los mexicanos les es diffcil definir a mediano plazo 
el perff1 de las transformaciones en so modelo de desarrollo, 
11'5 dtftctl ler. resulta <íuncomprender los laberintos de la econo
•fa estadountdense y todavfa más problemáttco entender los d~ 
rroteros de la realfdad contemporánea del Canadá,que además de 
su Jejanta geogr&ftca y su reducido intercambfo comercial con 
nuestro pafs, se enfrenta en la actualfdad a un problema de s~ 
paratismo por parte de la provincia de Quebec. 

Poseedor del segundo lugar mundial en extensión territorial, 
Canadá se ubica a su vez en el séptimo peldafto internacional en 
materia de comercio. Detenta una plataforma Industrial madura 
y diversificada, baja densidad de poblor,ión ~27.millones ~e 

habitantes- una büe cultural plural y multHtnlca y una or
ganización polftica de rafees anglosajonas que es considerada 

como de gran tradici6n democrática, 

No obstante lo anterior, ha resentfdo problemas de integra

ción nacfonal~en virtud d~ que desde su.origen como ~ac16n en 
1867, Canadá se ha mantenido en un contexto de permanente regi~ 

nalismo,con una población mayorftarta de origen inglés y una m! 
norfa de formac~6n francesa radicada precisamente en la provin
cia de Que~ec; una de las regiones de mayor dinamismo económico 
en esa nact6n, 
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Paralelamente a las dificultades de Identidad, el gobierno 

de Bryan ~ulroney --Partido Conservador Progresista-- que 

arrtb6 al poder desde 1984, ha establecfdo una cruzada para r~ 
duclr so déftclt ftscal -Canadá es una de las naciones que 
destinan un gran número de recursos a la protección socfa1,equi
valente al 11.6 S ~el PNB. en salud,y 1,11 en"educaclón- ellmi 
nar preslones inflacionarias y dis.mfnuir el desequilibrio ex

terno. 

La economfa canadiense ha logrado de tiempo otras una s6li 

da orlentact6n hacia el mercado mundial. Exporta aproximada-

mente el 26 por ctento de su PNB, del cual, las dos terceras pa~ 
tes se dlrl~en hacia ~UA;!I 

El PNB canadiense 1990-lg91,fue de aproximadamente 652 mil 
millones de d6lares, de los cuales, el sector servicios partlci 
pó con el 62.3 por ciento, segufdo de la lndustr1a con 3~.5 por 
ciento y la agrfcultura con J.2 por ciento. 

Como se puede observar, la composición de las actividades 

productivas y su impacto en el PN8,es a tod•s luces de una ec~ 

nomfa industrial en una de sus fases más avanzadas, este h~
c~o,debe tenerse mny presente al coMparar su desarrolla con el 

de Néxico y EDA en el marco del establecimiento de un Tratado 
de Libre Comercio. 

Despues de más de dos anos .de negoc1acfones y controversia, 
el 11 de enero de 1989 entró en vigor un convenio de libre co-

!l Miguel L6p11z, Jesús, •canadi, El Dtflcfl Retorno a un Mundo 
Felfz 11

, en Rcvfsta Comercio Exterior, Secctdn Internacional, 
aANCOllEXT, Vol, 41, No, 1Q, lléxtco, octubre de l!!Yl. 
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•ercio entre Canadá y EUA. No obstante presentar ambos paises 
una diferencia en el nivel de.desarrollo menos marca·da que la 

exfstente entre "lxtco y esas dos nactones, la negociación no 

estuvo eienta de sertas obst~culos y cuestfonamientos por par

te de diver~o~ ·sectores de sus re~pectivas sociedades. 

••t.:on el .acuerdo, Canadá tendrá acceso a un mercado diez ve 
ces mayor que el suyo¡ Estados Untdos, a un mercado semejante 

al del Estado de Caltfornta•!/ 

Esta oñservact6n de un analfsta mexicano, muestra una bre
ve pero profunda ?•norámlca de las magnitudes del volumen co-
mercial que se maneja en las dos más fmportantes economi'as del 
Continente Americano. 

~especto al TLC formalizado entre Canadá y EOA, es pc~~ine~ 
te anal\zar las reflutones del Prof. Gerald IC, Helletner-1 e~ 
torno a los motivos particulares que indujeron al Gobierno Can~ 
diense a buscar el establecimiento de dicl10 convenio: 

!/ Castro Marttnez, Pedro F., "El Acuerdo de Libre Comercio 
Entre Estados Unidos y_Canad~". en Revista Comercio Exte 

rtor, BANCOMEXT, Vol. 39, No.4, México, abri 1 de 1989, 

!!l Hellelner 1 Gerald K.,, DepartHent or Economics, Unhersity 
of Toronto, Constaeraciones sonre una Area de Lfbre Comer. 

clo entre Estado• Unfdos y Méxtco: Lecciones de la Experle~ 
cia de la Integracfón Económica entre Socios Desiguales,,en 
11 Méxtco ante el Ltbre Comercio con Amérfca del Norte", Vega 

C6nobas, Gustavo, Coordinador, El Colegio de Héx1co/Univer
sldad recno16glca de H@xtco, Pr1rnera Ealct6n, Aéxtco, marzo 
de 19.91. 
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~lQo~ concedi6 Canad~ a cambio de un mejor acceso al mere~ 

do de Estados Uni.dos en sus negoctaciones bilaterales con ese 
pafs? La mayor parte Oe las exportaciones canadienses --más 
del 70% del. tota·1- ya tentan acceso a Estados Unidos libres 
de impuestos antes de firmar el acuerdo de Lifire Co~ercio. La 
mera redu~ci6~ de aranceles nunc~ fue considerada tan fmportaE 
te por los canodtenses como el lograr ·escapar de las medidas 
no arancelartas y del proteccfonismo contfngente cada vez m¡s 
agrestvo de Estados Unidos, en parttcolar de los jutcios de 
tmpuestos co•pensatorto$ y antidumpfng,,.'' 

~'Es Importante hacer notar que aGn cuando ~ste fue el obj! 
tivo prioritario de la iniciativa canadiense.que dió origen al 
Acuerdo ·ae Llfire Comercio, nunca llegó a materializirse. No 
~afio acuerdo en la cuestión de los subsidios a las ezportacio
nes, lo cual se aplazó para ser· resuelto posterformente, pero 
ailn no hay visos de llegar a un· acuerdo sobre ello. En defin! 

tiva, toda la leg;s1aclón estadounidense relevante contfnua en 

vigor. Los negociadores canadienses se conformaron con aducir 

que habfan conseguido todo aquel Jo qae era posible, al negociar 

un mecanismo ohltgatorio para la solución de dfsputas que por 

lo menos garantizaban que el texto de por st poco satisfactorio 
de la ley de E~tados Unidos no podr1a •apañarse• por presiones 
po11ticas", 

"Independientemente de los procedimientos acordados, la 
cuestión. es cómo se aplican en la realidad. Siempre habrá cier 
ta fnquletád en cuanto al grado en que un pa!s poderoso los 
acate efectivamente ante acontecimientos poco agradables, a no 
ser que las consecuencias de no hacerlo lo perjudiquen consid~ 
rahl eroente 11

, 

Es evidente en el contenido de estos párrafos textuales, que 
el Prof. Helletner, al igual que muchos otros espectalfstas 
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canadienses, quedaron muy inconformes con los resultados del 

TLC firmado por su pais con EUA. 

Asimismo. muchos otros han fndfcado que esta nueva forma 
de alfanza comerctal con Norteam~rfca.no ha llevado los ben~ 
ficios esperados de mayor empleo y ráptda salida de la rece
sión en 1a que se uhfca la econo•fa canadiense aesde 1yqo. 

Por el contrarfo -afirman- el poder económfco norteameric~ 
no ha a6sorbi"do la capacidad de expansfón Industrial interna 
potenctalnaente aestfnada a naci:onales can1dtenses, se ha pue~ 

to en entredicho la soberanta del Canadá sob·re su riqueza p~ 

trol1fera al comprometerla en ·un abasto estratégico a EUA y 

consideran a·su vez,que en el •edfano pl1zo.seri ine1itahle 
una tnvasi6'n cultural -yo le lla110rfo desculturlzación
por parte de EOA. 

Esta acti.tud en Canadá no .es !ir1tuita. pues obedece a dos 

razones de peso: en prt•er lugar, dadas las caracterfstlcas 
climáticas de su territorio, cerca del 80 por ciento de la 
población yfye a poca ~lstan~l~ ~e la frontera con EUA. Esto 

es, cincuenta mtllas en promedio equivalentes a una distancia 
entre ochenta y cien kl16metros. 

En tal virtud, se ha cultiv•do un n1cionalis~o que comú~ 
mente se le deno•in1 qnegativo• y que es auy co•~n en Europa 
co~o "el orgullo de no ser est•dounidens~". 

Retomando las reflexfones del Prof. Hellefner respecto 
al establecimiento de acuerdos de libre comerc10 en el seno 
del capitalismo actual, es pertinente consfderar las sfguie~ 
te afirmación; 

••una teorta comercial neocl~sfca y cindida con respecto 

a dos patses, es aquella que supone qne cuando un pafs pequ~ 
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no se abre a1 comercio con otro más grande, los beneficios re .. 
sultantes fluyen de manera desproporcionada hacia el más pequ~ 

no. Esto se debe b6sicamente a que la estructura de precfos 
internos del pafs mas. grande, es determinante encuanto a los 

precios que prevalecen despues del tratado comercial y, por 

consigutente, permanece relativamente tndfferente ante la pos! 
btl1dad de un tntercambto internacional que, dc~paes de todo, 

no alterari stngnifi·catfvamente so estructura de fncentivos 11
• 

"Sf se espera que el socio mas pequefto en un acuerdo de e~ 
mercta ~tlateral a~tenga gananctas despraparctanadas de lo am
pl tact6n comerctal, la pregunta obvia es: Lparqué el sacia mas 
grande (y can toda prabafifl i·dad el más poderosa} permltfrá que 

ella ocurra? Es poslble que la naturaleza de sama-poslttva, 

caracterlsttca del juego, satfsfaga al pafs m!s grande en cua~ 
to a los beneft·ctos obtenidos, aunque una porct6n mayor del 

"pastelº corresponda al socio ruás pequef'i.o .... déÍ acuerdo comercial. 

Sin embargo, no es ast como se comportan los negocfadores del 

pals mis grande; para ellas tiene mis senttdo explorar la posl

hi11dad de obtener· otros neneffctos no comerciales. 

U~a mejor hipótesis a priori de la satisfacción par la natu 

raleza de ~uma-pasttlya del juega, es que el pafs m!s grande no 

aceptarl entrar en un juego que beneficie de manera despropor-
c1onada al p~is pequeno (y m!s dl~ill, a no ser que obtenga un 
"beneftcio lateral" de dicho socio, aproximadamente igual a la 
ganancia desproporcionada que a éste le ha originada el camer-
cio11. 

en el caso de Canadl se trataha· prtnctpalmente.del acc~ 
so a ese pats de las tnverstones estadounfdenses y de un convenio 

con re~pecto a lo~ seryicios", 
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" ... la cuesti6n medular es comprender1 por lo menos como 

una prtmera aproxtmación, que es poco probable que un pafs -

como Estados Unido!~ que se gula por el prrncipio de maximi .. 

zar las. uttl\dades, firme un acuerdo de comerci~ bilateral 

con Méxfco st éste genera tieneficios desproporcfonados para 

México ... " 

''Como en el caso del acuerdo canadiense, Estados Untdos 

buscarTa qtJe sus: tnyers.tontstas gozaran de tratamtento naci.Q_ 

nal, ast _como la e1.fmfnact6n de proporci'ones. mS.-ximas. en la 

propiedad ae acctones de empresas, el aliandono de las medidas 
restrfctiv~s a las tnverstones relacionadas con el comercio 
(requerfmtentos en cuanto al contenido local y los requeri-
mientos de exportac1ones1, mayor proteccidn a la propiedad 
Intelectual de sus empresas, mut!laci6n de los procedimientos 
.de revtsf6n para los inversionistas extranjeros y las compras 
de tecnologta, y un régtmen liberal para el comercio de servi 

ctos •. Es. de esperar también que Estados Dnidos ejerza presl6n 
sobre la JeghJacf6n laboral y prollahlemente sobre la legtsla
cl6n antlmonop6ltca y las polftlcas que rigen la propfedad pú 
blica y/o el comportamiento de empreas públicas". 

Creo que .est.e. exceso de referencias sobre un mlsmo autor 

no e~ti demis, Mi~ alli de factores puramente econ6m1cos. el 
argumento del Dr. Gerarld K. Hellelner, se apoya en una 16gfca 
elemental que rtge cualquier negociación diplomitica o comer-· 
clal y qoe en el delicado tema de lfbre comercfo,se evldencfa 
con prect5t6n y refleja no únicamente la existencia de las -
llamadas "ventajas comparattvas• stno tambt~n. las ventajas -
~egemónicas en una relactón de comerct~ vecinal que hemos pad~ 

ctdo durante casi dos siglos. 
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Como corolario de las experiencias canadienses en sus neg~ 

cfactones comerctales con Estados Untdos, se anexa un resumen de 
los alcances sectoriales y de operaclón del.Acuerdo de Libre 
Comercio Estados Onldos~canadá qae entró en vtgor al fnicio de 

1989. 

3.3, La Estrategia Hegem6ntca Comercial. 

11 1 Fatr Trade 1 ts Unfatr" -comercio justo es injusto-

es el nomb.re de nn arttcalo ael periodista norteamerfcano James 

aouard~l que refleja de manera stnt~ttca el verdadero trasfon
do de la realidad comerctol entre patses .rtcos y pobres; 

El modo de produccfón capitalfsta ha alcanzado un nfvel de 
desarrollo tal que pone de manfffesto sa s.upremacfa sobre otras 
formas de tntegractón social pero, no por sus bondades y capa
ctdad de respuesta a los reclamos de las masas, stno por la 
excestva concentractón de riquezas y poder que promueve entre 

indtvfduos y naciones, 

Este es el caso de la hegemon!a norteamericana al Inicio 
de la última d~cada del siglo veinte, donde su poder económico 
decadente frente al desbordado expansionfsmo comercial de Japón 
y Alemania, nos hace recordar los históricos perfodos de ten
sión lntern•c\onal previos a la prtm•r• y sogunaa guerras mun 
diales aonde lo sopremoción del Reino Unido llegó a su fin. 

En moy poco tiempo, los acontecimientos polttfcos, sociales 
y económtcos del mon~o han demostrado que la cof6o ael socfalf~ 

mo "de facto'' ~el matertalfsrao h.ts.tdrico sfgue stendo el mé-

~l Revtsta ''Newsltl!.ek!', Edh:ión Latfnoamerteana, febrero 3 de 1992, 
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11110 d1• l~'!I invt•rsionbtns dl.'I otro lhlf'.'i 
contunmi a: 
- l.n creeclón de nuevas empresas: 
- La compra de empr~ rxistentl'! y; 
- Vente, f"Ullducción y Opt'racióu de em-
pn'l'Us e:nablec:hlus. 
Ambu" lliUSL'!I podr;\n conSt·n•.tr 1•\ 1l1•n•
d10 u m<111tri1er las ml'tfülas 1•xiM1·11tL'S 
qm• no ~tén dll cu11l11r111id1nl c.:.111 los 
11ri11d¡1lns11nterlur1->s. 
C.111tdU 1·m1servará el den.'l!ho dtJ reVi· 
sar la udqubiclón' de llrmus ht't'hns el 
inwrlnr por i11vcrsio11lsuts de E.~uuh1s 
llnidus. (lf!TO hnn nt."Ordndn rstablec(!r )(. 

mites más ul1us paro ndquisiciotws di
n'cias. sh•udn eliminada la n·visiOu de 
ndquisicimws indl~ec111s. 

Aunl;iddn de t11ril,1~ • M• exro•pui.ln PMll 
C1111a1l,1 llOI' un 1wriodL1 de 20 rrt.11.as y \'t'¡:l'la 
In. 

lt•o<;IM""'"il l,1 lmpn11urhln d1' ülll\1'lo. r.1du 
¡w!,t•ximir.lnlulft1tll"ri•S1ricciu1ws 
· Qut'd,m prohibidos los suhlidlos a 14 t·xpor-
1nrion 11n 10 eomen:io liilotl"T11l. 

lluu f'Xa'nrión 11 Clln.ulll du 1·unlqu!tr rt'S· 

1rl1l"lñ11 r11.1mi1ntiv1111 1mvunac11111~ de pro· 
d11ctu~ que c:onletilll 10·. o m1•n<J$ de 
enduleolomnlf!'I. ""Dbn.- Kr•n~ y •Ull ll<'liYa· 
.~ ..... 

PJrn el 1rigu, rt'bildo. avt•n.a y sUI dt'rl1111 
dos 5t! caocel11nln amdido1111lme11te las 11· 
1'l'11du' de lmportnción c11n11dlr111e, 
t"!hn111.1111to los subsidios de l't:port.1eió11 de 
la Camzdi<"l'1 Wcstt'm Gruin Tran~porra
tior1 a EU. 

~Mlpec!O ol rnnll'n:io de 11h1os y des1llados 111 
eomprometleruu 11 mludr las barrrrn~. En 
pri11rl¡1ID In c1•rvezn, no qurdó ron1.-nld.1 en 
l')IClll'Ut'rdo 

En 1111 llt'riOt.lo de 7 mlos M' 1•1imlmm'm I°" 
mdr¡,•nn de g1manrl.1 para dL'!illl.utcn y vi· 
nos; 11~1 como lo nnul.1ritiu rie toJns las mt'<li· 
dns dnrrlml111no1i1•~ c\1• prl'l'in•: In 
dbcri111i11acíón 1•11 pro..:1u-.1~ tlP r<11alo¡:;1rhl11 
111111liiéL15t.'m111l,u,i \'H't'lllel\der.irltrnm 
1111cion11l n fomrus cambios en In di5'ritmclón 
1l1•si,1r1n;!' 

l llATO NA! )111\¡/\l 

!,1.,d"" u,1t1·11•·'.'>1!1·1·11t1•!1•11 non bns.•1·111.h 
1ltSpo5\t.1u1w .. 1h:I l:An· ..• ot.11 ... • f'l 111h11nu 
llU\Ut'l111h!l"ti.lu111\1'll"l,1l 0"1111111u111"ti1•1t 
•!•'"'' ,, 1" .. l'"' 11 t,1~ m"ttnt,, .. '"'' 111.1., \ 1• 11111 
•• 1 .. -1 .... -,· •• 

••11\11f' , "'11 •1'11 

M1•1\li111lt• In ini:f•1dun 1•11 1•1 t:1'1th¡:u tlt.! 
Cu111¡1r.1-. Guht•nmm••utah•s tli>I ti/\TT. 
.1111\1.1" 11.1du1lt'S m·uul.uuu. ;u11¡11i.1r 1•! 
,1cccso u lus compras bilaterales, y t·x 
tendt.'r la cobt.•rturn del Código a com· 
pros t'lltre $25,000 y $171,000 US 
1IUJ.11<':0. 1¡ue act11.1luw¡¡tl• rormpom!r al 
lí1nl11-• dt• C'Oberturn d1•111m d1•I GATT. 

Amb.1~ 11o11·1mws han 11r111d,1ri11 ¡,, lomllll"ió11 
d.- 1111 11.11wl l1innrlm1.1I ;i l11~1.111ri,1 11<' cu.11 
quier pmlt.' pnrn 1TI"tlt111•m\,11· .. ,.lm'int•l.!."I u 
controwniu relert'lllt'S a· 1,1 n11lk11ri<\11 r In 
t~rpl'Nildón dl!I Arurnlo. Aii 11111 llU1UK1tllt1· 

~11timirnh1 ¡m..d1•11 lamhii'n 11•h•1i1 Tillo.,, 
ro111ruvt'nln"11l.1 lntl'rpn>la<'iónDbh¡:;11t1rla 

f\n1!1.1~ ¡>.111<-.. 1fr11•1111111.11011 n1:I•\) 1n.L~ ··~ 
11 i1·1,i~ 1·n l.1 n11lw.1nuu 1h• "'1l11,11!•~111h.1' 1!1• 
rmerge1wl.1 1euorn11 u i.uhn't:t111t,1\ n lmp1,11u1 
ciout'll que 1·aUMn vriO' cl11.ÍIU!ol JI rrnneN"lo 
liilau•rnl E11:ii•pl1> 11u1111lu In utm ¡¡4111' J<'ll la 
¡iriucip.il hlt'nh• riP 11.11111. ho11m"t>1il.11lu1•'(· 
c-..putnne 11110 .11 utro de 1m-didas dt• :..1lva· 
guardia. Bi111ter11lme11te 1.1 nplicnc1un dt" 
ml'd111111df'f'm..r1:t'11r1o1 t-,1,i11 •njN.i.a. .11•ru 
1••rdi111 '! rnmpo·nsr..-i<lu <'flnltn l"'lu1~·in111.,. 

llU!l~l<'llpord1•1>iijorlcl11i111'1pre11l11q111•vt.'-

11i1tll!nil!ndo1•lcmnnciohllatrral. 

r11r.1aM"¡¡UrRr una íáell opernl"im11lt•I AnK'I 
rio y r11ltar disputas lnnec:M.1rm1 • .., pnx."t'th~
rd pur 1nl'lllo dr. dirhn Aeurnlo n la 
11oliílt11duu obll¡:.1111f1.1 v ,¡ 1Jffl(1"(limlrntos 
ril'COL\Snh,l 

FUENTE 

" Thc Ca11ada U11ilf'S Star1•s 1-h'f' Tra· 
df' Agrettmc11I, E:dt'rno.J/ Af[airs Ca 
nadd. Montre:i/, 1989 
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todo más agudo para analizar las contradicciones del capital!~ 
mo- si bten dt6 origen a la abollct6n de la llamada •guerra 
frta 11 y del concepto 11 bipolaridad 11

, no representó de ninguna m.!_ 

nera el ffn ae las d{sputas Internacionales. Tampoco term1n6 
con la promocl6n de los llamados "conflictos de baja lntensi-
dad" qae no ~on otra cosa m~s que la provocacf6n o el sosten1-
mtento de guerras regtonales que como en el caso de Medio Orfen 
te, permiten la sobrevfvencia del aparato rnaustrfal-mflftar 

que poseen los patses desarrollados y que representa una impor
tante fuente üe rtqueza. 

l'luy por e.l contrario, las. tenstones de antano atribuibles 
a la pugna entre sochlt!illlo y capttaltsmo, se centran al inicio 
de los noventa entre los propios alfados de occidente: EUA, Al~ 

man1a, Jap6n, Francia, Retno Unido, Ttalla y Canadá, miembros a 
su vez del llamado "Grupo de los 7". 

La nueva realidad geopolftica del mundo ha hecho patente el 
peligroso renacimiento de las diferencias étnicas y nacionalis
tas en el Centro y Este de Europa; en las repúblicas Islámicas 
de l: cx-Unf6n Sovi~tica en ~sia Central e Inclusive, la pslc! 
sis por retomar los cauces del fascf smo y el nazismo como •ét~ 
dos ultraconservadores del imperfalis•o, se vienen manifestan

do nuevamente en lugares tan distantes como Espana y Argentina. 

Frente a estas convulsiones, las fuerzas de poder econ6mico 
proyectan un nuevo reparto del mundo. Las potencias de Occiderr 

te se aprestan a una nue'lo'a fase de la guerra comercta1· que sfem .. 

pre ha extstfdo con vartacrones de fntensidad. 

En la actualtdaa, es cada vez mayor la fncapacldad de Est~ 

dos Untdos para imponer su hegemonfa en la conducción del sfs-
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tema capttalista sin alterar el orden del que forma parte. Ta~ 
poco ntnguna de las otras potencias de Occtdente reunen por sf 
mismas la necesarfa capacidad de conducción. La hfstoria del 
mundo se encuentra a la fecha en una etapa de transfción donde 

la unipolartaaa que se esti conformanao no es la mis apropiada 
pero tampoco exfste otra alternativa. 

Como se senaló en eJ incfs:o 3.1, práctfcamente des.de 1982 

la econo11ta de EHados Untdos perdt6 la capacidad ·de continuar 

su proceso ae expanstón comerctal 11unatal~y al operar sfn re-
cursos su ffc ten tes, e 1 sos ten im ten to del 11 sueno amerfcano", ha 

catdo en de~equtlt!irios ftnancteros y una teriaencta al endeud~ 

~1ento externo qDe lo coloca como el mayor deudor del orbe. 

En la esfera de la economta capitalista mundial.es importa! 

te dt~tlngufr tre~ factores so~re los cuales descansa aún la s~ 

pre11acta norteamertcana: 

l.- La capacidad de controlar y determinar el orden finan
ciero y comerctal a trav~s de organismos multilaterales 
de regolacfón como el FllI, el Banco Mundial y el GATT. 

2.- El mantenimiento de su moneda como patr6n internacional. 
Esto es, todas las monedas del mundo se encuentran val~ 
radas con respecto al dól1r y de ah! se deriva su rela
cl6n con los metales. Especfftcamente el oro. 

3.- la supremacfa tecnológica en investfgación y desarrollo 

11tlltar ast co1110 la facultad de regular la fabricación 
de armamento en otras naciones e influir en la distrib~ 

clón de 6ste a ntvel manttlal. 
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No oli!>tante lo anterior, la capacidad competitiva de sus 
adver!iartos econ6mtcos na tdo en aumento y Estados Unidos se 
muestra cada vez menos di'spuesto a cumplir con las normas que 
el 111ts1110 dtct6, 

La llamada glofialtzaci5n de· la prodnccl5n es por ello, a 
todas laces, Dn concepto apoyado en una ftlosoffa de, y para 

el sostenimfento de prácttcas monopólicas ae naciones con al 
to grado ae desarrollo y para la expanstan de sus consorcios 
tra~nacionales en busca ae ñue1os mercaaos. 

Su ret5rtca, apologtsta del lilire comercio y partidaria de 
la alioltct6n de conceptos y principios de tdentlaad entre los 
paises, como sohera'nfa y nacion:tlismo, es totalmente contradi_s 

toria en. cuanto a la real apertura de los mercados del· mundo 

industrialtzado frente a las demandas de un tntercambio come~ 
ctal más dtnlmtco por parte de los patses de mediano y bajo 
desarrollo. 

La esencia de la globalizacl6n, es el establecimiento de 
un nuevo orden econ6mtco reg{do por la capacidad de especial! 
zaclón fndu!itrlal regional que abarate costos en la producción 
de una misma mercancta, pero finalmente el monopo11o de la te~ 

nologfa permanece tnalterable en mBnos de poderosas consorcios 

que a parttr de la post guerra, dlrlgen ~1 rnm~a de la tecnif! 
cact6n, 

La litpolartdad tiende a Imponerse sobre la negociacl6n mul 

ttlateral qae. Ca!DO en el caso del GAH, ofrece una mayor cobe.!. 
tora genértca a la~ naciones con menor capactdad de competen-
eta abierta, 
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fforteamértca encabeza evtdentemente dtcfia corriente en aras 
de mantener su control mundial y oesde medfados de los ochenta 

estableció una ofensiva alejada de su discurso con casos como 

los stgofentes: 

Se supri~fó 1a preferencia arancelaria para 149 produf 

tos a nfvel mundtal entre los que $e encuentra la cer

veza m~tcana. 

Se obltg6 a Japón a ffrmar un acuerdo sobre semi-condu~ 

tare~. comprometféndolo a no nacer aomptng en sus ventas 
a Estados Untaos a la vez ae permtttr un mayor acceso de 
esos proooctos en el mercado Japonés pero fabricados en 
norteamérfca. 

La CEE cedi6 a las presiones de EUA de imponer derechos 

de aduanas a los productos comunitarios si sus exportaci~ 
nes de malz y sorgo a Portngal y Espana. se velan afecta
das por el ingreso de estos pafses a la CEE4 Asf. se fi! 

m6 un acuerdo para que EDA exporte hacia esos paf ses más 

de 2 mtllones de toneladas anuales de malz y 300 mil de 
sorgo !lasta 1990. 

Finalmente --,-dentro de nn mfnfmo de ejemplos~ Jap6n, 
Taiwan y lo propia CEE, soscrtbferon acuerdos de "autol imi 
taci6n 11 de exportaciones de miqufnas/herramientas. Para 
aumentar la presi6ñ sobre la RFA y Safza, reacios a sus
crfblr dtchos acuerdos, el entonces Presfdente Reagan 
anunció qoe las aduanas de su pats controlartan las impo~ 

tactone~ de amfios para evitar que se rebasara los ltmites 
deftntaos por su Go1tte~no. 

Ante esta perspectiva lQué pueden esperar realmente las naciones. 

en vlas de desarrollo? 



ANEXO ESTADISTICO 

CAPITULO III 



LAS ECONOMIAS MÁS GRANDES DEL MUNDO CAPITALISTA 
1988 

Concepto Protludo lntcrnn l'ol.llac/On Crecimiento 
Oruto CMll!onl!sde Real del PIB 

r•afses {01llQncsdcOnlruns1 pctSOIJiJS) (\lllr."-) 
{1984-1988) ·----- -·····--------

1. Esrados Unidos 4 864 .. l 246.5 3.4% 
2. Japón• 2858.9 122.6 4A% 
3. Aleomenlaoecfdcntal• 121JB.3 60.6 2.4% 
"· OanC:Ja !)45.CJ 55.9 2.4% 
S. llalla· 828.8 57.4 '·"" 6. Gran Btelal'\a 812.1 58.9 3.5% 
7. canndé 486.5 25.9 4,t'Jf. 
a. hrasll 384.6 144.5 4.8% 
9. China 370.6 1085.3 10.G'K 

10.Espafla 342.3 39.0 3.8% 
U.lr6n 338.4 52.9 0.5% 
12.tnct1a 283.8 B01.5 8.2'! 
13. AustraH• 246.0 16.6 3.9% 
1 ... kolanda• 230.2 14.7 2.2'! 
15.&rra 184.8 6.6 ª·°" 
16.Mé.t.fco 101.:: 84.0 0.1% 
17.Suecla 178.5 8.4 2.°" 
18. Corea del Sur 164.6 42.7 10.0% 
19.&lgica• 1'52.0 9.9 2.2'! 
2l;t¡~stralla 126.G 7.6 2.4" 
21. lalwan 116.2 19.9 8.5% 
22. bina marce J07.B 5.1 1.7" 
,l.Ftnfaodla 104.2 ..• 3.55 
2.f.NOruea:• · 88.1 4.2 2 .... 
25.""ab!a s..dlle 74.5 12.9 -1.61' 

JUtNfE: T~rti: ~!t:M:' ~:rm;~-:.i.i..Z <ki 311M! ,.,..,.. et.. ¡gsq, oum. 16, 

-~~~odut10Neclor'laÍ-D11110, ltJ1dernll• rirfldo . .d~ 1ñ1~u10:-

ESTRUCTURA DEL PIB EN EL MUNDO ('ll\) 

S«IO!f''I 19G5 1986 
ro11~s i\j!lll"Ullmlt lfldus1,1a Ser\<iclos ,...lcuttura !Nluslna Servicios 

ÜllfU'klgrC!IOS 
,,, 28 30 32 ,. J2 

Medi.tnos Ingresos ,, ,, 45 15 30 48 
nJt.1<ijos JO 25 43 22 'º 48 
b)lll!OS '" 37 46 10 40 50 

lndw;hiall11111o,11c 
econnmlnde 

•••«- 40 54 35 81 

E•POl'lóldOfOSde 
petroleo 2·1 31 48 18 33 .. 
Muyel1(1eud00os "' 34 48 ,. 38 ·~ 41 

f\lente: Cundro J del lolormc !'toh1e el Dos111rol/o Mundial 1988, Danco Mundl~! l?BB-



Pa'11es in4Ustnales 
;)a is es eo aeSlfrollo 
Ei:o. ce cet~teo 
t.io.io:e•Joleros 

E.-noresa 

.RELACION DE INTERCAMBIO (%) 

1980 1981 1982 !.983 :.934 :.985 

-7.l ·1.7 1.9 1.5 0.7 0.6 

16.6 3.6 -0.2 .J.4 1.7 ·2.2 
44.4 11.4 º·' .... 0.1 ·2.6 
.s.1 4.1 ·1.4 0.1 2.1 2.0 

RAlANZA EN CUENTA CORRIENTE' 
JMll.f.S OE MILLONES DE DOLARES) 

1988 

OECD . ·61.0 
Ei:t111lo?-Ur11rl11s -123.5 
JaflÓn 79.5 
RepilhUca rr1lernl ,t .. l\len•:tnl:i 49.l 

•rir:iw'l1l.e"i.•~ lf•ll-~ ....... u 
llnch•rM>linlfl•n•I"''"'"''"' ollr•.11PS. 

19891 

·50.0 
. 125.1 

84.1 
52.4 

1986 1987 

9.1 o.o 
·19.6 3.1 .... 12.3 
·JO -02 

-5\,0 
. LJl.4 

89.5 
51.5 

r1~nt"· ll•~fl" n.. • , .. ,,..,,.,. '"''""·"t(">on-" ..... 1 ~v. "'"" l. •ne10-m•rzo 19119. a~oco de 
l.lt•....,..°""'"'J.111 

LAS CORPORACIONES MÁS GRANDES DEL MUNDO EN 1989 
( MIUONES ne.DÓLARES' 

1988 

1.0 
-2.1 

·10.4 

º·' 

?a1s.:::e Yaloroe• UtJI,. TIPO ele 
On&e'1 - ""'"' ..... -

1989 

0.2 
-0.1 
1.6 
-0.5 

~- '-·000'\ le•e&rillOll & Te1eonono JaDOn 163862 .l0i78 1537 '7r¡•ecomun-e&c;ones 
'.::,1t!Cw!:r,aJS,im.o.fJa~"I JaPOn 71387 ~.o 456 Bv~ 

J. Sumtom0Ban1< "°'" 5959-1 ·"·º· '"" ..... 
.a. fu¡1 Ban1t !ar.On 67067 N.O. "' ª""' 5. oa~IC!'.1K.anlf)oB&.,k ""'" 66086 N. 0. 1061 '""' ' 

1-:ceri1t11ona1ausmessMach1r.es E.U.A 04650 59700 5'90 ~esam~1oyu:Df'Cl:luc-
CIÓ!'lóedatos 

7. \14kD<stu a.ir.~ ""°" 59274 N.O. ... ..... ., ::• .. on EU.A 54923 "300 5 :60 ~1mtes~e~•&i1 .. ~.: .. ro c:i .. 'C:tic "°'4er Jal)(ln 5.1.ISS ;¿7.!97 ,,.. se~vic<0s oe e1ectnc1a3d y , .. 
10. R~alC\.itcn:She•ICrouo '"f0!1Bi'!tat'.:i 5~X.7 ';8J94 5234 fuenres del!oer¡ra 

NO: No dlSPOrnble. 
' U_. OO"<!l:•O oe •u ...-...-1 .111 ll .:e t'1.,.a or 1989. murt•111cao1 POr r;n il:b~I ctrH Oilll(JnllllU lle !1 «CIOntll en =-N=:.t.te>On. T~oo -

.»lares a 11 uudeun:eoocet ll!is ~ltomo 1!1....,.0. El ~-'Oi"O. m&"C~ i:ueoi ~o101/l!ferllHdnel011 ..,st•r1C111. 
fl~NTE. et~ con hw.., '" cdrt• Oil lnterr .. tioner Su"""'' Wre ... l¡ulio lT :1 1989. "Ttie GICJO.el :000·.1 ~• 'l't:wli. M<: Gt""' M1M lne. 

"oundef !989.:I0.81·114. 



Cantfrlad PnTl"rntajr 
(rn milfon ..... drlw111ldr 

PrnductoJ dr ddfar~I r.l'f1<1rlocfom•' 

Vchkulo5, 1 clm.:dnnc!'ó 71 11.8 
y accesorinc; 

llicrro y a1.·1.·ro 71 11.8 
Scmilh1!i ok:i[!.inmas (10 9.9 
Productos Mctco!i 46 7.6 
Azufre y :iithr!'IO"i 41 6.8 
Otros 314 52.1 

Tolal 603 100.0 

lmportaclone.o; cnnadlcnse."i de Mé~ico 0989) 

Cnntidnd Porctnta)r 
(rn mifloneJ drl total dr -· .. d~ ddf=rr:J lrnrortn<ln"n 

Maqulnarln y nriarnlos 466 27.4. 
mednkos 

Maqu1narla etk1rlca 335 19.7 
Vehkulos. 1eíacciones 299 17.6 
y actcsorios 

Piedras y meiales preci<'!ioo; 199 11.7 
Combustible!'! mineral~ 49 2.9 
ouos 350 20.7 

Total 1 (i'JI~ 100.0 



1~w11r1m:ionc~ canadiense,; (1989) 

Conlidad 
(e11 millm1es 
de d6/ores) 

l'n''"'"'nj~ 
d~l 1t•lnl 

Estado!.: Unidoi; IOJ 732 14.1 
Comunidad f111u111•:1 11 466 R.2 
Jnrón H 472 C1. t 
Otroo; palsc-; de la ol:f 11 3 407 2.5 
Corea del Sur 1 592 1.1 
China 1 120 O.R 
llong Kong 1 049 0.7 
Taiwan 882 0.6 
URSS 685 0.S 
México 603 4.4 

Otros pafscs 5 926 4.4 
Total lJ8 934 100.0 

·~~~~~~~~~~~~~~~~-

lm1mrtadoncs canadienses (1989) 

Estldos Unido." 
Comunidad Euml"-"a 
Japón 
Otro!li pabes de la orn1 
Corca del Sur 
Taiwan 
Mblco 
China 
Hong K1;1ng 
Brasil 

Olfo.'l.rnfsn 
Tolnl 

C•nlidad 
(~tt rnlflonn 
d~ dólard) 

93 322 
14 485 
8 262 
4 OJO 
2 441 
2 351 
1 698 
l lff2 
1 161 
1130 

4193 
134 255 

l'orctnla# 
drllt1tol 

69.S 
10.R 
6.1 
.:1.0 
1.8 
1.7 
l.l . 
0.9 
0.9 
0.R 

3.2 
100.0 
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IV MERCADOS COMUNES, ESPECTATlfAS POLEMICAS, 

En este trabajo se llevó a cabo un esfuerzo de sintesis re~ 

pecto al desenvolvimiento hist6rtco ae la economla mexicana du
rante poco más de cuatro décadas,hasta llegar a las transforma
cfones actuales que pretenden modtffcar el rum6o del modelo de 

desarrollo. Astmtsmo, ·~e ha procurado hacer patente de la mejor 

manera posible la trascendenc1a y e1 fmpacto ae las faetzas que 

convergen en. 1 a atnlmtca del comercto fnternacfonal, pero ta11--
6f~n, de factores no econdmfcos qae a· pesar de ser en muchas oc~ 

siones sa~estt~ados en el análtsts académico-económico,_poseen 
una tmportancl·a fundamental, pues cumplen un papel complementa
rio y paralelo en el rum6o de los modos sociales de producci6n. 

Es evidente que más allá de la polémica interna por· el est!_ 
blecimiento de un Tratado de Libre Comercio entre México, EUA y 

Canad!, se ubtca el interés y la preocupacf6n por lograr para 
nuestro pats un esquema de comercio equitativo¡ de libre tránsl 
to de persones y mercancte~ en 1: zon~ fronterf za exento de co~ 
fltctos y, finalmente, la conso11dacl6n de un desarrollo inte-
gral para las futuras generactones,no obstante que John Maynard 
Keynes seftalara que 11 en el futuro todos estaremos •uertos 11

• 

También es sustentable que México se encuentra muy lejos.de 
lograr un nt~el de desarrollo en el •ediano plazo que le per•l
ta pugnar con sus vecinos del norte por el establecimiento de 
un mercado común con espectativas más favorables de co•ercfo. 

La estrategia geopolltica de norteamérlca na lo contempla 
ast. ni tampoco el libre comercio lo concfben priorftariamente 
como un mec~nismo de apoyo para la recaperactón económica de -
los patses lattnoamerlcanos a pesar de que George Busfi emftfe
ra ~u "Intctattva de las Am~ricas 11 • 
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Los proyectos de desarrollo en los patses de América Latina 
han pasado por .dtversas concepciones. 

Al inicfo de los setenta, la partfcipacf6n directa del Es
tado en la vida económtca,se consider6 e1·camino correcto para 
altvfar las profundas diferencias de desarroilo y justicia so
cial heredadas desde el periodo de colonización ibérica, 

Los resultados a ftnes de esa misma decada mostraron que 
la excesfva diverstftcaci6n econó•fca ael Estado deprimfa la 
capacidad prodocttva ae la sociedad en su conjunto. Promovi6 
el giganifs90 del déffclt fiscal, el endeuda•fento público y 
la obsolescencta de prlctfcas comerciales en mercados cautivos 
y sin proyeéción hacta el exteri"or. a lo qae los académicos en 
la actualidad -- aún los defensores del Capitalismo de Est! 
do en el pasado- Ran deno•tnado la "década perdida" en la 
búsqueda del desarrollo, 

Hoy la po.lémlca y las espectativás se ~oncent;an· ;,n la bú.;_ 
queda de una combtnactón de factores y conceptos1 que permitan 
encontrar la estabilidad 1 la reinvindicación de los niveles 
de vida de las soéiedades, sfn dejarse arrastrar por teorfas y 
pragmatis•os concebidas en otras latitodes ~principalmente 

~n patses desarrollados- que invitan a ·•odHicar el rumbo de 
Manera radical,ter•fnando •en el escritorio• con la marginación 
y pobreza extre•as. Esto es, ra retracción del Estado, la llb~ 
ración de las fuerzas del mercado, la asimflaci6n total por pa~ 
te del capitalis•o unipolar, la desnacionalización cultural y 
la sujeción trr~ver~ible a una nueva fase ~el imperialismo eco
n6mfco1donde un grupo de naciones harán las veces de.grandes en 
claves maqutladores con alta concentractón del ingreso, 

No obstante lo anterior, el llamado neolfberallsmo parece 
avanzar stn ofi.s.táculos como Justiftcación doctrinaria a nivel 
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mundtol de.esa nueva fase del capitalismo corporativo. 

4.1 •. La Eaprestón Neoltheral de la Integración Eco
fl0mtca, 

El ltheralts.mó y el neollheralismo son expresiones no únl
ca•ente de1·pensam1ento econb~ico sino tamhf~n del análisis p~ 

lftlco y sus ratees son difusas en cuanto a un pertodo especf

fico de apartcl6n que, para algunos autores, data. Inclusive del 
siglo xvrr~l. 

Sin embargo, a fln de no redundar en reflexiones filosófi
cas y ret6rfcas que no conc1ernen a1 objetivo de este trabajo, 
es perttnente uhtcar de raanera genértca que el liberalismo.en 
estricto sentfao, pugna,en lo poltttco, por un Estado "genda~ 
•e" restringido al mantent~iento del orden existente. En lo 
ec6oómtco. e.en te.s.: pa!"t1cularidades que le fmprim1eron algunoS 

pensadores, puede uhtcarse en el seno de la Escuela Clásica -

donde 1 a esench del pensaml en to mercantilista ,con.si st fa en que 
.el '.htiodo delle 'restrfng1r su participación económlca~llmltlind.!!. 

se el gobierno a buscar o mantener el presupuesto en equ111-
br1o, regular la expansión del crédito, sostener el tipo de 

ca•bio y proporcionar al sistema de precios en ltbri movimien
to, la oportunidad de funcionar. 

~/ 

El Or.·Marttn Lufs Gúzman ferre~/ senala cuatro puntos -

8.obbio, Norberto, Matteussi, Ntcola, "Dtccionorio de Polf
t1ca·•, Vol. 2, Siglo XXI, Editores, México, Quinta Edición 
en Espanol, 19.BB. 

~/ Gazm!n Ferrer, l'larttn Lufs, "La rnf1act6n y el Desarrollo 
en América Latfna•, Capftulo 2, ONAM, 'México, Primera Edi
ción, J976, 
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básicos en la teorfa monetarista que se puede consfderar la 
base del neoltheraltsmo contemporlneo: 

"El mecanismo de los precios garantiza la mov1lfzaci6n 
de los recursos hacta la sattstacct6n de la de.anda de 

la socl.edad -la mano tnvtst61e de Adam Smfth-". 

"Si" la demanda no se expresa adecuadamente. de todas 

maneras es pel\groso fnterventr en la dtstrt&ucf6n -
porque se puede perturhar los tncenttvos y, en oplni6n 

de algunos economtstas, reauctr la tnverslón y el em
pleo". 

"El lthre comercio tntern~ctonal permite a cada pats 
espectaltzarse en aquellos productos donde disponen 

de yentaj•s co•parattvas y todos los patses saldr!n 
b.e.neftctados 11

, 

'La poltttca econ6mtca se reduce 1 •antener la esta
htltdad del tipo de ca•óto, el equtlthrta fiscal y, 
en verstanes posteriores, la ad•fnlstraclón de 11 -
e.J:panstón del cr~dito b1ncario, de tal ••nera que 
el crectmtento aparece e~pontlnea•ente". 

St bien la 16stracct6n de factores no econ6mlcos permite 
observar el desenvolvimiento de un •odelo ortodoxa con resul 
tados seguramente favorables, faltarta determfnar entonces, 
que ctrcunstanctas ~nada espant,neas~ tnducen a los 
patses a adoptar 'de facto• dicho modela. 

En Am~rtca Latina la li6eracf6n del co•ercfo, la descentr~ 
ltzación de la parttctpacf6n del Estado en la economfa y lo 
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prtvatlzact6n de muchas actividades públicas, se han sucedido 
luego de un largo perfodo en que precisamente el Estado se hi· 
zo cargo de 1a cond~cción de los principales fndicadores econ~ 

·~~os,asf co~o su postertor fracaso co•o promotor del desarro

llo. 

Las economtas llamadas de la peri·ferfa, avanzan ahora hacia 
un esquema neoltberal donde el Estado mtnfmiza su parttcipacl6n 
en el proceso proaucttvo y finicamente guarda para sf, adem4s de 
ctertas medtdas regulatorfas, la esplotoct6n estratégtca de al
gunas rtquezas naturales consideradas de tmportancia para la s~ 
gurtdad nactonal. 

De esta manera, el concepto de rectorfa del Estado queda en 

entredicho y se a6.re nn debate en coanto a las desventajas de su 

retraccfón en los. paTses en vfas de desarrollo. 

En Mbtco, la doctrina neoltberal se apllca bajo la modali
dad de cre~1mlento econ6111ico con re1Mlndtcact6n de los sacrtfi· 
etas que en m&s de dtez afias de c~i~ts economtca tuvferon que 

~aportar las mayorfas. 

El PrograH Nac\ona I de ~ol tdartdad ha si do la bandera de 
dicha retvindi.cact6n y pudiera· deno111i.narsele el lado "amable -
del _neoliberalts•o" 111ulcano al que el Presidente de la Repúbl.!. 
ca ha adaptado con otros principios ñist6ricos de la Nación y 
le ha denominado •1theralts1110 socia!", 

El "1 theral ts•o toct:al ",de acuerdo al concepto gubernamen
tal, tiene su~ ra~·ces en el 1 tbera.1 ts1110 111utcano del sfglo xrx; 
en las conrtcctones anttcolontsltstas; en la preservación de la 
soberanta¡ la Justtcta y la lt6ertad ast como la antodetermina
ctan de los _ppe.lilos, Este precepto del saltnismo, ha dado pié 
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a un nuevo debate social que dlftcilmente encontrar& una conClJ!. 
sf6n aün despuEs del término del actual mandato, 

Sin pretender hacer demasfado Enfasfs en las deffnfclones 
que conlleva el término de liberalismo social, es importante 
hacer mencf6n de que.fue Don Jesús Reyes Heroles el prtncipal 
promotor de dicho an¡lfsJs aunque de accerdo a crft1cos cante~ 
poráneos, ltberalfsmo y neneffcio soctal,en estricto sentido 
filosófico y poltttco, son contradtctortos, Sobre todo, en las 
naciones de bajo aesa1"rollo donde el Estado ha tentdo un papel 
protag6nt~o prtorttarto en la soluctón de las demandas soctales 
mfentras que, como ya se planteó antertormente.el ltberalismo 
pugna por la ltberactón total de las fuerzas del mercado y un 
Estado con una mtntma ingerencfa en la esfera económica. 

Finalmente, es menester hacer incapié en que el liberali~ 
•o mextc1no del stglo pasado,tenfa como e.je doctrinarlo un 
profundo nacionalhmo y la abolici.ón preclu111ente de los anh!_ 
los mon6rqulcos de las fracciones conservadoras. 

4.2. Kéxtco y su Cap1ctdad de Adaptact6n a Corto y 

Kedhno Plazo. 

A fines de los aftas ochenta, el Banco Mundial desarro116 un 
proyecto de lnvestfgaclón respecto a los efectos de la liberal! 
zact6n del comercto en l~ pafses de Asta, América Latina y EurJ!. 
pa ~Argentina, Brasil, Colomina, Corea del Sur, Chile, ESP!. 
na, Ftltptnas:, Grech, Indonesia, t'srael, Nueva Zelandil, Paltf~ 
tan, Portugal, Perú, Singapur, Sri Lank.a, lnrqo1a, Uruguay y YJ!. 
goslavta-. que a lo largo de eu década buscaron un ca•hto de 
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estrategta en sus modelos de desarrollo~!, 

En dtcho estud1'o-que por la naturaleza del patrocinador no 

se detiene a ob$ervar las reacciones o resultados obtenidos en 

los nfyeles de vida de las mayortas--concluye de manera común, 

que una ltberalizacf6n ytgorosa y en pocos a~os, resaltó más -
exitosa en su consolt6acfan y p_ermanencia qae las qae se l lev,! 
ron a caó.o ae nianera gradual.y señala: "Espectftcamente, la in.! 

cfaci6n de una poltttca de ltheraltzacf6n no deberá esperar ha! 
ta qae las reserv1.1s ae di"visas. sean ya consideradas especialmen 

te elevadas o nasta cuando las exportaciones ~ayan comenzado 

au~entar, lampoco se habrá de esperar hasta que se estabilice 
una economta que sutre de rSptda tnflac16n; pero una polftlca 
de estabtltzact6n en concurrencia es una condfcfón necesaria P!. 

ra una ltlieralizactón fructtfera". 

Hasta aqot, se puede observar una gran stm111tud con el pr.!!_ 

cedim1ento que !i,e ha venido aplicando en r:textco. sin embargo, 

co•o se. seftala en ese mtsmo estudio, las circunstancfas no son 

siempre sl11.llares e igualmente propictas para todas las nacfo-

nes. 

Curiosamente, los espec1a11stas del FMI y del Banco Mundial, 
senalan que en la mayorfa de lo• 19 paises seleccionados, el efec 

~l Mfchaely, Mlchael, Choksl, Armeane, Papageorgiou, Demetris, 

"El Diseno de la Ltb.eralizact6n del Comercio", en Finanzas & 

Uesarrollo, Pub.1tcact6n Trimestral del Fondo l'lonetarfo rnte.!: 

nacional 1 del B1nco l'lundlal, Vol, 26, No. 1, kash1ngton, 

o.e., marzo de 19.Cl!l, 
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to de la rápida apertura no fue noclvo para el sostenimiento de 
los ntveles de t!Jllpleo,y que adem•s,la capactdad exportadora se 
incrementó ·iie iuanera signifi.cattva por arriba de los incrementos 

tamb.tén ob.sern·dos en 1 os niveles de tmportaci8n, 

Las transformaciones al modelo de desarrollo mexicano s1guen 

necesftaAas de un apuntalamiento deftnttlvo en so capacidad de 
ahorro tnterno,afectado por una esptral lnflacfonarta dificil de 

vencer. 

De otra parte, la planta productiva, st bien ha mostrado un 
crecimiento tmportante en determinados sectores 1 tderes de la práE_ 
tica exportadora -ceraento, acero, cerveza- no ha alcanz!_ 

do un nivel llomogeneo de aumentos en la productividad, la tecnl
fi·cac1ón y, por tanto, de competitividad. 

En el ámbito de las pr•ctlcas e•presariales, se menciona con 
frecuencta que la productividad es mis una actitud que un compr2 
miso o una dispostcl6n normativa. Esto es muy razonable desde 
la perspectiva de la mediana y la gran empresa en el contexto de 
la apertura econ6mlca, 

Al ahrirse el •ercado, las nuevas condiciones de co•petencia 
los obligan a liuscar prácticas renovadas 1 mejores cond1ciones -
de co~petencfa a través de la inclu~f6n de programas de capacf t!_ 

ci6n que permiten cambios lab.orales. Para ello,se requiere de 
una capactdaa·rtnanctera adicional que la gran empresa e~ México 
no ha utilfzado,no porqoe no la posea, stno porque la existencia 
durante muchas décadas de un mercado cautfvo les hizo olvidar la 
necesidad de renovacl6n y actualtzaci6n,p1s1ndo los recursos po
tenciales para dichos ftnes a engrosar al reng16n de utilidades 
dfrectas. 
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Desde la perspectiva de la economla mexicana en su conjun
to, el prot;lenia sigue quedando parcialmente resuelto toda vez 
que la pequena y mlcroempresa tienden a desaparecer en !á me-

dfda q~e'consorctos'•xtranJeros arriban con la plena confianza 
de qJe tienen un amplio margen de rean!obra para fijar las re-
glas de competencta. 

El estudio del Banco· "undlal no hace referencia a un factor 
de t11portancfa trascendental: La real capacidad de los agentes 
econ611fcos internos para.soportar la embestida de la competen-

eta externa~ la dlsposlc16n de los mismos para asociarse masi
vamente con consorctos e•tranjeros. 

·A este respecto, es importante hacer notar que .el comporta

·mlento d':' la Inversión extr~njera directa en los paises de mediano 

y bajo desarrollo, presenta procedtmtentos en común que le pe~ 

mlten tnctatr el curso d• las pol!ttc•• de lndustrtaltzactan· 

nocionales no obstante ·qui lo l~glslact6n local pueda ser res

trtctha. 

Eñ todo caso, serla necesario que paralelamente al Inicio 
culquier proceso de apertura económica, el pafs involucrado 

pactara de in•edlato no unlcamente ·acuerdos de libre comercio 
sino también convenios de protecci6n reciproca y de interés 
~orla preservacl6n de una economta fuerte y:s611da por parte 
de sus potencfales socios; sltuact6n que deberfa entonces de 
estar enmarcada por una Unf6n Aduanera o un Mercado Común. 
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Es ev\dente que los Estados Unidos y Canadá no están Inte

resados en una integractón económfca hasta sus últimas conse-

cuencias como el esquema antes mencfonado, 

El esptritu de su TLC formalizado en 1989 no lo contempla 
y por lo tanto, tampoco tiene porque considerarlo en la nego
ciación trilateral con México, 

Los móviles geopolfticos del TLC que se han descrito en 
tnctsos anteriores, ilustran que no es la llúsqueda' de una ar
monta comercfal la que mueve a las fuerzas económicas a bus-
car la integración de liloques, 

Pero aún si se considerara teóricamente la intención de 
alcanzar una tntegract6n econó•tca completa, México se enfre~ 
tarta a dos obst6culos: el atraso en su capacidad tecnológica 

de produccfón mastva d.e manufacturas,como la existente en otras 
nactones maqutladoras vinc~ladas éstrechamente con las nuovas 
corrientes del capitalismo 9lobalizador, y a su vez. el rech! 

zo en el exterior a la mecánica con la que operan a la fecha 

las relaciones sociales de producción interna. 

El factor cultural, no obstante la< pocas referencias que 
se hbn hecho de él durante las negociaciones del TLC, cumple 
un papel de gran importancia y a su vez parad6Jico. 

Para que una nación logre la superación de sus limitaciones 
en un plazo extraordinariamente corto como el que requiere Méx! 
co para enfrentar con decoro los desaffos de una alianza comer
ctal, es necesaria la plena taenttdaü de so soctedad entorno a 
valores y prtnclptos patrlóttcos tnalterallles, 
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Stn embargo, las fuerzas hegemóntcas internacionales que 
~uscan en la actualtdad un reordenamfento de poder m4s compa~ 

to, promaeven la desaparición de conceptos de identidad naci~ 
.nal hacténdolos aparecer como sinónimo de atraso· y obsolesce!! 

cfa, cuando en la realtd!Iª• serán en el futuro el único vest.! 
gfo que dtgntftque la aotodetermrnacldn de las naciones ante 
la embestida del capltaltsmo "salvaje•, 

Hactendo un esfuerzo por sintetizar y adecuar esos conce~ 

tos a las actoalees ctrcunstancfas del capftalfsmo en las na

ciones de medt~no y fiajo desarrollo lEs factfhle hablar den~ 
cionaltsmo empresartal? lQaé.tan nacfonalfsta ser& el empre
sario mexfcano ahora que soóre sus homhros recae la dinámica 
económica del pats con el rep 1 tegoe del Estado7 

4,3. Proyecciones a la Protecci~n Estrat~gtca del 

Rercado Me~tcano. 

M~xlco ha entrado de lleno a la búsqueda de una posición 

entre 1a 11 clfentela 11 del comercio internacional. 

El problema centra\ para eilo, se ubica en el hecho de -
que, no ha sido pos1ble eHablecer con claridad un perfil CO!! 

fiable de postbtltdades de é•tto en el mediano plazo, en vi~ 
tud de que los cambios de estrategias comerciales entre los 
actores más i.11portantes ael 111undo desarrollado, es también -
tmpredec\ble al i.ntcto de· la aleada de los noventa. 

El GATT, como órgano multtlateral de negoctactón, se en
cuentra cada yez mis en el ltmtte ae su tnflaencta mundtal, 

en vtrtud Oa que la promoet6n de un comercto dfn!mtco y homo
gñneo se contrapona co~ un nal!Vo reparto del mundo en el que las nactones 
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exsoctaltstas representan un va.lioso bottn tanto para el éxito 

de Ta upan.s.t6n co111erctal de la Europa co•unttarta co110 para el 
afianzamfento ae la presencfa norteamericana en una zona estra

tégica de tnfluencta que involucra la Europa del Este, Asia Ce~ 
tral, Medto Ortente, la Penlnsula Ar&blga y las Inmensas tundra• 
en el norte· de la exUnt6n Sovlltfca. La sigilosa prudencia de 
Chfna Comunfsta,tarde o temprano deber& manffestarse ~n una pos! 
clón especffica respecto a la medfcf6n de fuerzas de poder polf 
tico y econ611tco en la zona fndú-pakistanf, indochina e lnclusf 
ve, el 1 ejano Orfente, 

En interesante contraposición, se observa que desde el punto 
de vista pura111ente econ6mtco, a M~xtcu le b.eneftctarfa además de 

la fntegract6n de un TLC, la permanencia de una indefinición en 
las reg1ones antes mencfonadas, pues con el lo. el ejemplo de su e,! 
taüilldad hasta ahora sostenlda;puede ser garantfa de mayores po 
slbllldades de !zfto e~ la afl~encta de capitales ••ternos alta
mente demandados, 

En la actuaJid=d, mfent~iS •is se pregona una nueva era de 
apertura y progreso, 11ayor es el proteccfonls110 y las sanciones 
que obstaculizan las transacciones econóatcas, 

En México, se han.aplicado correctivos, se han modlflcadó 
preceptos constttuctonales y normas complementarlas, se ha hu.!_ 
cado el establecimiento de un aecanf s110 capiz de h1cer coapat! 
ble recuperacf6n del creclnalento con mfnfm• Inflación y ·se ha 
promocionado de 1111nera fntenslva la •tnternacfon•llz1clón" de 
las empresas con capactdad de una alta prodoctlvldad, 

Sin e111hargo, no se ha logrado alcanzar eHe ob.Jetivo en su 
totaltdad, E.1 TLC co_,e el riesgo de no llegar a concretarse 

o, en su defecto ser suJeto de adecuaciones o •Ofctones tanto 
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en su texto original coma en la formulact8n de otros documen• 
tos c'omplemenurios. el TLC,st fnen no es la hase para la 
·conttnu_idad.en la fiúsqueda de mejores espactos para el des.a ..... 

rroll.o soctal. st es la ".ventana 11 al mondo tndustrtaltzado P! 
ra garantizar que nuestro pafs es una nact6n conr1·a~lc en el 
desarrollo de grandes proyectos industrtales, financieros y 
de servi cfo' 

~rente a esa pers.pecttva, es pertfnente retomar y subra

yar cfrcanstanctas fnternactonales y nacfonales que serán d~ 
ffnitfwas en la consecnst6n de los objettvos econ6mtcos y s~ 
ctolé" del pat>; 

La gloflaltza'ctón de la produccton y el establecimiento 
de bloque~ comerctales a ntvel mundtal. es un fenómeno 
que abe.de.ce a la flhqueda de nuevos mercados por parte 

de l~s·gra~des cinsorclos capitaJlstas cono¿tdos de an 
~aiío fOliO a.iprc:.as. trasnactona le~, Es te hecho, esta 
tnductendo por consecuencia a una revtsl6n y replante! 
mtento de las relaciones ''centro~pertferta~. 

En. la nueva fase del ststeroa capitalista, la producción 
roastva de manufacturas con alto grado de tecntftcaci6n 
~a. sustttutdo a las materias primas en cuanto a su tm-· 
portancfa en el co111ercto tnternac\onal. Mientras el 
Yalor de mlllones de toneladas de productos 6a~icos al! 
mentlctos, energHtcos, texttles !f mtnerales tiende a 
Ja baja, el costo de producctón de sofisttcados produc
tos electrodorolsttcos y de. m!qutnas~herramtentas meno-
res, S!!' re.doce en el. !m6tto de. lo proaucctan, pero se en 

_c~re.ce. al ·11 e.gar al consoratdor final aeotdo a que las: 

acttvtOades de nercadotecnta ocupan un papel de Importan 
cfa.crecten~~ en las 11 fantastas" <lel consumo. 
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En este proceso de transtct6n captt1lt~ta, las naciones 
en vfas de desarrollo,están obligadas a adecuar sus e~ 

pectattvas de. tndastrialt'zact6n a un nuevo proyecto de 
complementaretdad con los objetivos de produccl6n masi
va,que sargen desde. los centros de poder económico fnte~ 

nacional. Alcanzar er pleno desarrollo industrial y au. 
t6nomo por parte de dichas nacfones, es cada vez más le
jano, aanque la ret6rtca globaltzadora senale lo contrario. 

A Estados Dntdos no le interesa conformar un bloque co
merctal con nacfones de medtano desarrollo en lattnoamf 
ca que. gractas a s.u apoyo, pued1.n en un futuro cercano 

ser capaces de despegar por st mismas en el Jmbtto co--
me.retal e. tndnstrial -léase !'léxico, Brasil, Chile, 
Argenttna y Venezuela~ stno mi~ htan, desea renovar 

'sus relactone~ ~\laterales en la región con paises su

bordinados, de aceptable estabilidad pol!tica y econ6mi· 
ca, que tengan la capacidad de tncre•ent1r su de•anda i~ 
portadora con norte.américa. 

A diferencia de lo que estJ ocurriendo en Europa Occide~ 
t1l, donde la mayor!a de los 12 •iemhros de 11 CEE siguen 
dispuestos a continuar con la integract6n econ6•ica has
ta '"' últt•as consecuencias, en el Continente Americano 
nt a los Estados Unidos nt a Can1dl les motiva proyectar 
un •ercado co•ún. 

En la!> nactone.s htf~oa11ericanas, desde el rlo Bravo ha!_ 
ta 11 Patagónta, la idea de la tnte9r1ct6n econ6mica h1 
pasado por atversa!i' fases - en los anos sesenta y se.,. 

tente, h Asoctactón lattnouaertcan• de lftire Co11ercio 
(ALALCl y en lo!i' ocfienta, la Asocfaclón lattnoamerfcana 
de Integración (ALADI!- fiasta llegar al fnfclo de la 
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últtma decada del siglo con novedosos esfuerzos en Su· 
damérica y Centroamérica por establecer acuerdos de 11 
bre ·comercio., vinculando también a Méx1co como el puen

te de hdbla htipana con América del Norte. 

El "entustasmo ctclico'' observado en décadas pasadas 
parece repetirse, sobre todo motivado por los "signos 
de los tiemposº, mis que por la constancia de un trab,! 
jo permanente. que como en el caso europeo, ha 1 le
vado cerca de cuarenta anos de trabajo. 

Esto es, las economtas latinoamericanas se muestran r! 
pentinaNente contagiadas a retomar la idea bolivariana 
de integraci~n. r adem!s, se han fijado plazos increibl! 
mente cortos para establecer acuerdos de libre comercio 
e inclusive la consolidaci6n de un mercado común, no -
obstante que, en la N~yorh de ·1os casos, la recesl6n · 
econ6Nica persiste, la estabilidad social no se ha COJ!. 

solidado y el futuro del comarcto lnterr~glonal se ve 
ensombrecido por la constante catda de los precios de 
las matertas primas de las que son Importantes produc
tores coNo el café, el algodón, el azúcar, el tabaco y 
el petr61 eo. 

Aeérica Latina esti respondiendo una vez más de manera 
aislada y parclal a los Intereses circunstanciales del 
centro de poder continental, mls que a un real esfuerzo 
de entendtmtento moltilateral, 

La ''Cumh.re. Iheroamértcana 11 y el 1 lamado 11 Grupo de Rto" 
poco han avanzaao en la forQaltzact6n de convenios con 
cretas sohre cooperactón y ae~arrollo regfonal y la r! 
tórtca parace aominar sus escenarios, 
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l'léxico vive en una paradója. Para lograr en el corto 

plazo una capacidad exportadora y compettt!va de ace~ 
tanle nivel necesita, además de los esfuerzos económ! 
cos, de un sustento fdeol6gfco que atraiga a todas las 

fuerza~ sociales hacta la consolidación de una estruc

tura productiva sólida. 

La capacttac16n de la fuerza de trabajo y la moderniz~ 
ctón tecnológica, son Factores dectstvos, pero que no 
pueden dar resultados inmediatos. Por ello, la convt~ 
ción saeto! es fandamental, aún la de los sectores po
seedores del capital no obstante que se considere qae 
11 el capttal no ttene nactonalidad''· 

Sin em~argo, a pesar de estas eytdenctas, la tendencfa 
de la llamada modernidad parece apuntar en sentido co~ 
trarto, inndtda por los espejts11os del "modo de vida 
a11e~tcano• y la sutileza •subli•lnal" de la internaci2 
naltzación de la prodacc!ón. 

La apertura económica no es negativa por st mis••· Ta~ 
poco lo es la adopción de un TLC, El riesgo se uhtca 
en retrasar el reconocfm1ento de que la 1ntegracf ón de 
bloques económicos es una fase circunstancial de 11 -
contienda económica mundial, y por tanto, siga pasando 
el tiempo stn que los •e~tcanos tr•bajemos en conjunto, 
aceptando entonces un papel de mero instru11ento de obj~ 
ttvos hegemónicos sin ]a mtnima contraprestación, 

La relactón económica con norteamertca segufri siendo 
prforttaria con o stn TLC, Esto no se puede eritar, 
l'léxtco esta oli.1 tgaao a ser al iodo ae norteamfrica, pero 
a so vez, tamli.tén está obligado a buscar la manera de 
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salir lo menos perjudtcado de esa alianza asim~trlca 
que poeae hacerlo cada vez más vulnerable a las pre
siones pollttc•s y la dependencia económica. 

El rolc•o del 'poder presidencial en los Estados Un.!. 
dos puede llevar durante 1~~3 a un camoio de perspe~ 
tfva en la _Casa Klanca respecto a su relaci6n comer

cial con Méxfco. Aspectos como la preservación eco-
16gtca, la protección a la Base ·trabajadora norteam~ 
rtcana y el cuesttonamtento al Sistema Polttico Mex.!. 
cano, han stdo esgrimidos por el Presidente Wllliam 
F. Clinton como factores de "Interés•• al inicio de -

su ge.sti6n, 

Por lo anterior, Héxfco deberá revtsar con prudencia 

sus ohjettvos de poltttca económica durante 1993 y 

hasta el final del mandHo del Presidente Salinas, 
tod~.yez qne 1 el mantenimiento de un crec1mtento ec~ 
n6m1co moderado y la lucha antiinflacionaria, no pu~ 

den nt dehen continuar representando un sobrepeso en 
el desenvolvtmtento de los niveles de vida de las m~ 
yorlu. 

En la esfera del reordenamiento internacional, no se 

vislumbra un cambio sustancialmente favorable para 
nuestro pats, pero el empeno y la responsabilidad de 
los sectores sociales ~m¡s allá de las teorfas~ 
deberin sobreponerse a los dtfictles y complejos de-
rroteros que enfrenta la ct~tltzactón contempor&nea 
a escasos anos de que concluya ~1 stglo XX. 
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v. e o N e L u s [ o N E s. 

l.- ~l futaro del capttalismo se enfrenta a una panorámica f.!J. 
cierta y contradtctorta al fntcto de los noventa. 

La interrelactdn del monto captta1ista comienza a eviden
ciar el sargtlalento de una pugna polttica-co•ercfal de ma~ 
nitud (raprerlsthle, lgaai o roas peligrosa que la rivalidad 
conocida entre el socialismo y capttaltsrao. 

Para alganos. es.pectaltstas como Fred Sergsten, Director del 
rnstftote for [nternational Economics, con sede en Washfn~ 
ton, o.e., el mundo se enfrenta a un nuevo orden interna-
ctonal basado en la ''tripolaridad econ6mfca'' representada 
por el poder econcl1tico de los. Estados Untdos, Japón y la 

CEt:. 

Para otros como el académico francés Michel Albert. ta hu

manidad est~ pr5xlma a presenciar una •guerra entre capft! 
1 fsroo 11

• 

Independientemente de los adjetivos que se utilicen, lo -
cierto es que a las potencias wencedoras del confl feto bi 
polar, les cuesta cada vez mas trabajo ocultar su totai d~ 

termfnact6n a luchar por an nuevo reparto del 11undo que 
1nclay1 a las. repúblicas de ia ex-Unf6n Sovfétfca y otras 
ireas. de tnflaencta. 

Los vertlgtnosos avances en la producción manufacturera -
mastva, con tecnologtas estandar y roano de obra multfna-
ctonal y raulttregtonal, ast coroo tamhién la factfbil !dad 
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de una mayor moviltdad de capitales especulativos alred.!!. 
.. do·~ d~l ft!ondo gracias a los adelantos en comun1cación e 
'tnformlttca, han dado como resnltado la gestaci6n del 
concepto "global i.zacfón", que 1nvfta al conjunto de na-

ci~nes ~_la formación de un g~an emporio econtimico sir1 

fronteras regtao por el lifire juego de las fuerzas del 
mercado y controlado por las grandes empresas trasnacfo
nales: prov.enlentes de las nactones industrializadas. 

La tdea de la g!obaltzactón es vendtda como una alterna
ttwa para que los patses de mediano y bajo desarrollo PU.!!. 
dan alcanzar el progreso econ~rolco y la equlda~ social -
que por dacada~ ban buscado, 

Esto es totalmente falso en la medida en que los propios 
paises promotor~s del concepto, se encuentran tambi~n 1~ 
teresados en un reordenamtento mondial y aplican agresi
vas pol{ttcas de protección en sos mercados e Inclusive 
promaeven la e~tructuractón de hloques econdmtcos que en 

e~,aspecto operattvo contradicen la ftlosofla enunciada 
d.e:un ltlire comercio para la última decada de este siglo. 

Poi: desgracia este no es el úntco agravante. El princi
pio de hegemonta capitalista no ofrece otra alternativa 
a las nactones de la periferia, a rtesgo de ser botcoteA 
das o roargtnadas de los esquemas de cooperación existen
tes en el caso de que se rest~tan a las nuevas corrien-
tes de \ntegractón económica regional. 

En tal virtud, la adhesión a esta nueva fase de integra
cl6n capttaltsta, es una condtcfdn insoslayable que si 
hten ofrece alternatlras para continuar en la búsqueda 
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de un desarrollo sostenido, no garantiza el arribo al 11,! 

mado 1'pr1mer mundo~ toda vez que los esquemas de control 
de prectos tnternactonales de materias primas y las polf

ticas de financfamiento lnternactonal segu1rán siendo ma

nipulados por las nactones de alto nivel de desarroilo. 

2.- Los. Es:tados. Unidos. enfrentan en es.e nuevo b.or1zonte, el 
riesgo de perder l• supremacfa absoluta del desenvolvi--
miento geopoltttco 1 geoecon6mtco ael mundo, ante la ofe~ 
sfva de la integración europea fnfc\ad• hace 35 anos, asf 

como también ael poder tndustrtal Japonés que ha desarro-
1 lado una particular modalidad de libre mercado con una 
activa parttctpact6n óel Estado, 

Por tal mottvo, la tntegractón de una zona de libre come~ 
cio en. amertca del norte, ttene su ortgen en la necesidad 
de los Estados. Untaos. por. renovar sus alianzas econó•lcas 
con los patses ae amér1ca latina ~empezando con Méxi-

ca--- a fin de encontrar una reacttvac16n de la demanda 
para s~ capactdad exportadora que en otras latitudes ha 

perdido competttl1idad, y que también le ha l•pedióo su~~ 
rar la aguda recesión interna que padece desde fines oe 
la décoda de los ochenta, 

Las mod\f!cac\ones que puedan existir en las polfticas -
económtcas seguidas por los Presidentes Reagan y Bush, 
frente a la nueva administración de Willtaa F. Clinton, 

tendrln sin duda variaciones en la concepc!6n de la pa~ 
ticipactón del Estado en la react\vac!ón del crecimien 
to tnterno, pero el ohJetl10 de la preservactón hegemó
nica comerctal a nivel mdnd!al segulr! siendo el mismo. 
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3.- H~~tc~_enfrenta el desaffo de una apertura econ6mica enma~ 

cada ~n una refor~a óe Estado ~bastante signif1cativa 

para una nacfón en v,ias de desarrollo- a la par de una 

posible fn .. tegractón comercial con dos de las más importan

tes naciones capitallstas del mundo. 

Aunado a estas circunstancias, es importante subrayar que 

nuestro pats enfrenta paralelamente la necesidad de conso-
1 tdar .. el saneamiento econ6111ico lnte1'nO, 

El estahlect111tento de un acuerdo de libre comercio, ofrece 
a llbl"co la postlitl tdad de un comercto menos dlscrlmlnato
rfo por parte tle su prtnci·pal socio comercial, o en su de

fecto, poóri ayanzar en la soluctdn de conflictos comerci~ 
les relactonados con las pr&cttcas de dumping, el exceso 
de proteccldn f[tosanttarla o las acusactones Injustifica
das de la co1Dpetenc\a desleal que realiza !'léxico en produE_ 
tos como el acero, e i cemento, el atún, la cerveza y a 1 gu

nos otros productos agropecuarios que a la fecha son vfcti 

IDAS de las salraguardas aplicadas por las autoridades co-
mercrales de los Estados Unidos, 

·sin e•b1rgo, no existe ninguna garant1a de reciprocidad s~ 

lldar1a a los estuerzos que alcance ~éxico en el abatimien 
to de las astmetrtas tan marcadas que existen en los nive
les de desarrollo de ambos patses. 

4.- La apertura econ6mica de M~xico promovida desde ia admlni~ 
traclón de ~tguel de la Madrid, ha mostrado diversas eta-· 
pas en poco ID•S de ocho a~os de Implementada, 
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En una primera fase, demostró ser la alternativa ·mas viable 

o menos gravosa para romper el ctrcu1o vicioso de estanca-

miento ~on fnflacfón que en un plazo demasiado corto (1982-

1985) amenazaba con retomar nuevos brfos. 

Vinculada progresivamente a la reducción de la participación 

directa del Estado en la economta. la apertura económica en 

México óemostr6 so aftnidad con las corrientes de pensa~ien

to neolfberal qae desde los centros de poder fipanciero y 
comerctal del mondo han ganado terreno como 1mposic16n a la 

pertferta. 

La continuidad y reforzamiento de la liberación comercial en 

el perfodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari, se ha entr~ 

lazado con ona amplia promoct6n gubernamental para rehabili

tar el concepto de indostrtaltzación Integral del pafs asf 
como tamhién, estañlecer en el corto plazo un sólido vfnculo 

de prodocción y comercialización con miras a la competitivi
dad 1nternactona1, 

la apertura económica es considerada, por asf decirlo, como 

un factor de presión para que los sectores empresarial y 

obrero se aboquen de manera intensiva, en el i~bito de su 

~ompetencta, a la modernizaci6n de la fnfraestructura pro-
ductiva y de las relaciones de producción, anteponiendo so
bre todo_ el princip;o de productividad, 

5,- No obstante que el Gob\erno federal na cumplido desde su 

proyecto desregulador con la conducc16n de la apertora -
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económica, el efecto previsto de una rápida recuperacf6n 
y cons~Jidación del crecimiento económfco, no se han cu~ 
pltdo en su mas alto concepto de desarrollo social. 

En lo tnterno, e1 sector empresaria 1 evade aún la respo!!. 

sabilidad hfstórtca de conducir, ante la retracción del 
Estado, la expansión productiva y el comprom1so moral de 

tra5ajar por ana economfa nacional sólida. 

Esto es. no obstante el dtcurso, se sigue dejando en ma
nos del Estado la total!dad del beneficio socfal cuando 
en el proyecto de una economfa de mercado, su responsab! 
lidad dtsmtnuye y se comparte con otros agentes produtt! 

vos. 

Esta contradt·cct6n no es casual, pues si: las economfas 
en proceso de transtct6n pretenden apegarse estrictame~ 
te a los p~eceptos teórtcos de ltlieralismo económico, se 
tfende a una "purga" oatur31 de los entes mas dªbiles en 

la competench fndostrlal y comercial interna. 

6.- Aunado al fenómeno antes descrito, la dependencia de una 
faerte participación de capttal externo para coadyuvar• 
la maduractón de las transfarmacfones emprendidas, trae 
cons190 en una economfa abterta la propenstón a la espe
culación ftnancfera por parte de dfchos capftales antes 
de una real cooperación con los objetivos deseados de 
tnverst6n prodactha, generación de empleos y beneficio 

económico para el factor trabajo, 
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De igual manera, a la depuractón interna de unidades produ.E_ 
tfvas menos capaces, se adiciona el gran potencial competi

ttvo de ~onsorctos de origen externo que llegan al mercado 

mextcano y que poseen la expertencia operativa y la solven
cfa softctente pa~a asegurarse un establecimiento exitoso. 

7.- Atendfendo a la polémica exfstente en torno al rttmo con 
que se ha efectuado la apertura económica mexicana, es i~ 

portante su5rayar que la magnttua y el ttempo son elemen
tos Importantes pero no a5solutos, Antes bfen, la capaci 
dad de respuesta de los sectores prodoctfvos que debió 
preveerse con oportunidad o tnclusfve, los avances que se 

hayan logrado previamente en materia de modernización ln

dustrfal y comercfal antes de fntcfar el proceso de libe
ración, cumplen un papel determfnante en el éxito o el 
fracaso de la apertura econ6mtca, 

Estas ctrcanstancia~ que evidentemente no se observan en 
el caso de ~éifco, en vtrtud de que el proceso de libera
lfzaclón se manlfesta como alternativa Inmediata para de

sahogaran periodo de recesión prolongada. no son tampoco. 

factibles de aplicarse de manera aut6noma ante los cons-· 

tantes cam~ios del entorno económico internacional conte~ 

por~neo. 

Las naciones de mediano desarrollo industrial que previa
mente ltfieraltzaron su economfa y bascaron dar un salto 

hacia mejor~s ntveles de producción •anafacturera masiva 

y de competfttvtdad mundial -Tatwan, Hong Kong, Korea 
del Sur y mas recientemente Singapur y Malasia~ han t~ 

nfdo que 11 evar a cafio previamente grandes· esfuerzos de 
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producc~6n maqutladora y de adaptación de economía de es
cala antes de alcanzar la capacidad de generar corporaci~ 
~es aotóctonas con tecnologfas propia y pol!ticas de co-
mercfal1zacidn de alcance fnternac1onal. Para ello. la 

conttnufdad de los o6jetivos de crecimiento en un periodo 
prolongado y la rfs16n y determlnacfón para construir una 
economfa nactonal coropettttva, se constituyeron como fac

tores de ~xtto, 

s.- fs tmportante sobrayar que en el modo de producción capi
taltsta, desde los sistemas de plena economfa de mercado 
como Estados Untdos e Inglaterra hasta los ensayos de so
cialdemocracfa en enropa occfdental, la pobreza es un 
"mal necesarto" y un ''perene 1deal de refvfndicacf6n". No 
obstante lo anterior, entre la pobreza sobrellevada y la 
mtserta cr6ntca, se uhica lamentablemente uno de los par! 

metros mas fldedfgnos para conocer el grado de funciona-
miento de un modelo polftico econdmico de integraci6n_ so
cial, 

El capitalismo contemporáneo, apunta cada vez mas a la -
compactación de los núcleos sociales que se benefician 
de la dinimlca económica tanto en los pafses altamente 
~ndustrialtzados como en los de mediano y bajo desarro
llo. 

De acuerdo con estadlstlcas de la ONU difundidas a tra
vis de su "Informe de Desarrollo Humano" correspondiente 
a liiZ, en li8~, el ZQ por ctento de la población mundial 
concentr6 el az.1 por ciento de los Ingresos mundiales, -
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mientras que el 20 por ciento de la población mas pobre, r!. 

ciliió ünicamente el 1.4 por ciento. 

Ante esta perspecttva 1 la~ econom(as en proceso de desarro-
1 lo stgoen enfrentando la dfsyunttva de fncorslonar forzad~ 
mente y cada vez con mas riesgos, en una economfa de merca
do globallzadora y monopólica, y a su vez, continuar susten 
tanda la cabal re(yfndlcactan de los rezagos sociales de 
sos pueb 1 os. 

Este es un elemento tdeológlco que la ciencia econ6mica occ! 
dental anorda con poca profondtdad y que el derrumbamtento 
del socfal hmo "de facto" en la ex-Untan Soviética y el Eur.!1_ 
pa Oriental, se encargó de descalificar dentro del cuerpo -
teórico del marxtsmo-lenlnfsmo, 

9.- En Hhico, la administración sa1fn1sta, a través de la impl~ 
mentacf6n del Programa Nacional de Solidaridad, ha orientado 
una fuerte proporción de inversión pública en infraestructu
ra social y de servicios a fin de miniruizat lbs marcadas dl~ 
tanctas entre 1os recla~os acumulados y las demanaas crecie~ 
tes de las mayortas. 

Aunada a las determtnacfones de apertura econbm1ca e 1ntegr~ 

c1ón a una zona de libre coroercio en AllErica del Norte, el 

r~gf•en actual tamhfén se ha empeftado en una reforma de Est~ 
do ortentada a modificar su papel de agente activo y rector 
de las actividades económicas, por una postura que se ha d~ 

nominado "Estado Solidarlo", al que el Dr. René ~illarreal 

define de la siguiente manera: "La profunda reforma de Est~ 

do que se tmpol~a, parte ael reconoctmfento de la necesfdad 
de la tnteryenct6n del Estado en el mercado, pero represen-
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ta el tránsito de un Estado proteccionista y paternal!~ 
ta que 1nht~fó la fntci·atfva de los agentes parttculares 

y soctales¡ que sobreTeglament6 la acttvtdad económica, 
totelanüo e~cesfyamente los cambios y las relaciones en

tre los sectores y grupos sociales hacia un Estado prom~ 

tor del crec1mtento, solidario frente a la inequidad so

cial; y regulador, no de la economfa sino sólo de los mer ... 

codos imperfectos. On Estado que fomenta el desarrollo 

sustentable y la justtcta social, en el marco de una et.Q. 

nomia abierta e tnteorada a la economfa alobal 11
.•/ 

El ejerctcto de esta deterrotnac1ón~ tiene como sustento 
la definición oresfdenc1al de "Liberalismo Social'' aue 
se exoone como factor de cohest6n nacional. 

10.- ha obstante aue el concepto ~Ltberalfsmo Social'' es con

sfderado gen~ricamen~e de vigencia sexenal y de acepta-
ctón úntcaroente en ctrcu1os oficiales, es importante ha

cer notar que.su aparición debiera ser tomada m5s en cue~ 

ta por los diversos sectores de la sociedad, pues inde-
pendtentemente de la intcfativa presidencial, la büsque
da de un su~tento doctrinar10 es fundamental para hacer . 
frente a los embates del neollberalismo que pfomueve la 
"estertlizactón" del nacionaltsroo y la descultur1zac16n 
en los patse~ de medfano desarrollo, 

'!./ Villarreal, Renl!, "La E:.conomta del Liberalismo Social M~ 

xicano", en Nueva lconomia, Revista de Economia y Polfti 

ca, Camblo XXI Punda~ión Mexicana, A,C., No, 1, noviembre 

1992-enero 1993, pp, 24, 
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Cfertamente pud\era no ser este concepto el que ocupara 
de manera mono1·ttfca la Yanguardia en la defensa de los 
valores nacfonales, pero sf puede ser tomado co•o punto 
de parttdo paro el resorgfmfento de 11 unidad social. 

Mis allá de las corr1entes de pensamiento que promueven 

de manera m•nfquetsta la e!tcfentizaci6n de los recursos, 
es claro que las economtas fndustr1alizadas, el protecci~ 

ntsmo no se dá únicamente en el ámbito econ6mlco sino to~ 
bf~n ldeo16gtco con la cre1ct6n de mentalidades sociales 
convencidas de sn "mtsf6n rectora en este mundo". 

1::1 mtto contemporáneo de.1 "super héroe 11 en los 11 comics 11 

estadountdenses que en Mexfco se observa como un simple 

entretenfmfento fnfantll, cumple de •anera subliminal un 
ftn de tnducctón social con ratees altamente xenof6blcas. 

En esa misma dirección, como caso extremo, puede citarse 

tambf6n la teorta de la "supremacta de la raza ar11" que 

sirvl6 co•o plataforma de manipulac1ón social en 1• Alem! 
nfa nazt para apantalar sa resurg1mfento co•o potencia 

econ6mfco-milftar de desastrosas consecuencias. 

No es el caso de nuestro pats aspirar a competencias heg~ 
~ónicas, pero tampoco debe fgnorar o subestimar estos he
chos en. la defensa de sas fntereses nacionales. 

11.- La posible formalización de una zona de libre comercio en 
tre México, Estados Unidos y Canado, obligan • nuestro 
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pafs a adoptar estrategias de modernización industrial, 
reforma agropecuaria y eficientización de servicios ta~ 
to pófilfcos como privados que difictlmente podrin dar 

resul~ados en el corto plazo. Este es un hecho v1ncu1! 
do a factores de fdiostncrasfa social y mentalidad empr~ 
sartal. 

La apertura económlca y la negociación para la formaliz~ 
ción de un TLC trilateral, se mantftestan como respuesta 
a la necesidad de a~attr'la re~ect6n interna paralelame~ 

te a los agrestros camñfos de la economta internacional. 

Sin embargo, la compleja y pesada estructura productiva 
nactonal, corre el riesgo de ser absorbida por los reales 

intereses del capitalismo corporativo que se proyecta en 

la década de los novent~. 

12.- Vfctor L. Urquidi, seftaló con bastante profundidad respe~ 
to al TLC lo 
sus actores 
los Estados, 

siguiente: ttEl comercio lo llevar&n a cabo 

-empresas· prhadas y públ teas- y no 
por ~as tratados que se suscriban".~/ 

Esta afirmación, obliga por it misma a ·regresar una y 
otra vez a la reflexión de qué tanta capacidad de respue~ 

ta tiene el sector prtvado nacional para· encarar el reto 

de una alianza comercial con la que Impone el TLC, 

~/ Urqufdi, V1ctor L., Héxfco Frente a los ~laques Regiona
.L.e.s., en 11 Héxtco Ante e·1 Libre Comercto con Amér\ca del No!. 

te", Vega Cinovas, Gustavo, Coordina~or, El Colegio de M@

KicoLUntversldad Tecno16g\ca de México, Primero Edfc16n, 

l'léxtco, marzo de lY91. 
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Para los meitcanos, este cuestionamtento es complejo pues 

el modelo traatcional 
0

de desarrollo se ha visto atado si"!!! 
pre a la omnfpotencia del Estado benefactor. pero la re-

forma emprendtda por el r~gfmen salinista. o~lfgari tarde 

o temprano a la aemostractón con hechos de la capacidad -
modern1zadora del gran capital asentado en las activ1aades 

proaucttvas !( hará patenté su arratgo !(nacionalismo, 

13.- Desde el punto de vista teórico, los patses interesados 
en la forroalizactón del TLC, constataran a trués del 11 
fire juego de las fuerzas del mercado sus ventajas compa
rativas y con ello, podrán dirigir la producción hacia 
vienes y servicios qae les ofrecen los mayores rendimie~ 

tos en un contexto de competencia tnternacional. 

No obstante lo anterior, es perttnente recordar que el 1~ 

tercamnio entre patses no se realiza úntcamente entre un! 

daaes producli~as da an rni~mo origen. ésto es, en México 
por ejemplo, en la ltsta de exportadores, se encuentra -
una importante cantidad de empresas de capital extranjero 
como auto~otrfces o de productos qutmicos que utilizan .a 

nuestro pats como plataforma para ampliar sus mercados. 

En tal v1rtud. se debe tener pres~ntc que la existencia 

de empresas trasnacfonales con un alto poder econ6m1co y 

una Influencia cada dfa mayor en las po11tfcas nac1onales 
de industrialtzacfbn, contradice el funcionamiento en la 
prictiia del mercantilismo y de la teorfa clisica, 

La tendencia del capitalismo hacia f1nes de siglo no of~~ 

ce alternativas concretas de cooperaci6n con la periferia. 
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La g1~balizaci6n y la integracl6n de bloques eco~6micos no 

~fe~ta en a~soluto la mecán1ca existente en la fijación de 

precfDs de materias primas que contra toaa lógica, la se9u! 

rln regulando las naciones demandantes y no los productores. 

14.- En las circunstancias actuales nuestro pafs requiere mejorar 
sus relaciones comerciales ton norteamerfca y en general se
rta deseable que la apertura econ6mfca lo lle•ara a otros -

mercados tanto en el ámbito de las 1Mportaciones como de las 
exportac{ones qoe puedan llegar a realizarse. Pero también, 
necesita de un gran apoyo financiero sostenido a mediano pl~ 
zo y ae una actitud pollttca menos radical por parte del go
bierno de EUA en ·cuanto al trSnsfto fronterizo de trabajado

res migratorios mexicanos. 

En tal vtrtud, serfa necesario que el TLC avanzara hacia la 

conformacf6n de un mercado común, pero como se ha visto en 
el ejemplo de· la CEE, esta posibilidad ha llevado mas de 30 
años de negociac1ones en un conte~to totalmente distinto al 
de l_a dependencia económica· a la que México se encuentra at!_ 
do con los Estados Unidos. Asfmlsmo despues de recorrer de 
manera general la problemática de la economfa norteamericana 
y su pos1cfón en el reordenamfento mundial es evidente que 
a nuestros vecinos del norte no les interesa una alianza co
mercial de mutuo beneffc10 stno que desean una negociación 
estrat~gtca ~ ventajoia para el sostenimiento de su hegemonfa 
conerchl. 

Méxtco entonces deberá hacer esfuerzos faraónicos para sacar 
part1do de una al1anza inducida, 

La formalización del TLC puede no llevarse a cabo on los tér

minos esperado~ a partfr de 1994 e inclusive no concretarse 



140 

por un cambio de la estrategia económica de EUA. En tal 
vtrtud, qaedarian aparentemente sin sustento los cambios 

promovidos al Interior de la sociedad mexicana para ta--
1 es f1nes, asl como tambffn, qaedarta en entredicho la 

conslstencta de la recuperación económica por la que ta~ 

blén se ha tra5ajado. 

El desenvolvfmtento del factor pstcol6gtco que rodea es
ta pro5abtlldad ser& determinante en la consolidación de 
una nueva etapa del desarrollo econ6mico y social del 
pafs, toda vez que con el TLC o sfn él los mex1canos co~ 
tra todo pronóstico estamos ohltgados a luchar por la s~ 
peracfón del pafs y la reivtndtcactón ae los rezagos so
ctales, 

No existe nt extsttr& un desarrollo económico sano mien
tras no se tenga la convtcción de alcanzar un nivel de 
producción y prodacttvldad amplio y comprometidamente n~ 
cionalista por mas sofisticadas que sean las f6rmulas 

teóricas que pretendan desentranar los secretos del des~ 

rrollo económico. 

La historia económica nos muestra constantes ca•bios de esce
nario y ctrcunstancfas en el mundo, pero las contradicciones 
en la tnteracci6n social siguen slen1o por desgracia las de 
la búsqueda de la supremacfa y el sostenimiento de una dual1-
dad centro-per1ferfa may dfficil de superar. 

El capftaltsmo ha trfunfado en su sobreviYencia como modo de 
proaucctón pero llega a la presente década en el entredicho -
de poder alcanzar sos propios postulados de creci•lento sost~ 
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nido, pleno empleo, estabilidad de precios, equilibrio come~ 
cfal entre naciones y mejoría en la distribución del ingreso. 

En M~xfco, la estabilfzac16n ¿conómica y la ·reducción dr~st! 

ca de la inflación, la npertura e integración de la economfa, 
la.modiftcación de I~ ~stru~tur~ operat1vJ agrarra, la refo~ 
ma monetarta, la renovación de :as relaciones laborales y la 
conformacf6n de un Estado solidario, son acciones qae la so

ciedad en su conjunto debe llevar a cabo sin menoscabo de su 

tntegrfdad nacional con el propósito de mantener vlgente el 

objetivo de un desarrollo soclal mas justo, no obstante las 

contradfccfones que se ci~en a su alrededor en cuanto a una 

posible guerra entre capitalismo durante la Oltfma década del 

presente s1glo. 
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