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INTRODVCCION 

En la antesala del nuevo milenio, 
se ha establecido una nueva íonna de 
agrupamiento de la economla mundial. 

Un orden económico que ha 
sufrido una recomposición para 
pre&el\'IJ' el proceso de acumulación 
de capital; los paises desarrollado• 
buscan ahora construir zonas 
económicas para influir de manera 
directa y determinante en toda la 
rcaión. mantener el equilibrio de sus 
relaciona comerciales internacionales, 
principalmente en la lucha abierta y 
competencia de los propios paises 
dcaanollados por la obtención de 
mercados. Lu potencias económicas: 
E.U., Alemania y Japón se han 
convertido en lu orqucstadoru de esa 
globalización de la economia. 

Una de tu tres principales zonas, 
rcsiones o bloques económicas 
quedará constituida al concluir las 
negociaciones del Tnlado Trllaleral 
de Libre Commlo (TLC} entre 
E.U., Canadá y México; bloque 
económico de América del None, 
confonnado por dos paises 
desanollados (E.U. la principal 
potencia económica del mundo y 
Canadi) y otro en desanollo 
(México). Coexistirán tres economías 
asimétricas, que juntas crear!n el 
mercado comercial mú srande del 
mundo, sin que eso tenga que llevar a 
una mayor equidad dentro de cada 
cconomla, ni una mayor reciprocidad 
econ6núca enlre tu naciones. 

Al iniciar la última década del siglo 
XX, México ha de entrar a una nueva 
rase de desarrollo que tendrá como 

intcrrosantcs el futuro económico, 
polltico, cultural, social, 1 través de 
una vinculación mú estrecha en sus 
relaciones con E.U. y Canadl v!a el 
TLC; la dependencia mexicana con 
E.U. crcceri. El pals se perfila con una 
postura de politica económica de total 
apertura, sumersida y rcaida en íonna 
mú abierta por la evolución y 
componamicnto dd mercado 
estadounidense. 

El trabajo de tesis que IO presenta 
consta de cuatro capltulos que 
muestran d viraje que Mimó la 
economía mexicana dado d

0 

agotamiento del modelo de 1111tituclón 
de imponacloncs (MSÍ) hasta la 
puesta en marcha de la padual y 
•celcrada 1pcr1ura comercial, que ha 
crecido con el gobierno de Salinas de 
Gonari; la cconomla mexicana ha 
transitado y experimentado un proceso 
de apertura con el exterior, que si en 
los ochentas fue lfldual, con Sllinas 
ha sido demasiado 'lllvaje" y tiene 
como meta la confonnacl6n del TLC. 

El capitulo 1, Modelo de 
Sustitución de lmponaclones, silve 
como marco de referencia y como 
modelo de dcaanollo comparativo con 
el de apertura. El MSI cumplió con 111 
función en d momento que México 
rcqueria de un desarrollo industrial, 
hizo posible que la Industria nacional 
fuera el motor y eje dinimico de la 
econonúa del pals. El desarrollo del 
pais se sustentaba en d crecimiento 
industrial y un fuerte - qricola. 
Sin ctnbargo, el UIO lndiacriminado del 
proteccionismo, un mercado cautivo .Y 
controlado por plTides oli¡opolios, 
fueron factores que llevaron al 
agotamiento de ese modelo. Los 



rezagos en la estructura productiva y 
la fuerte injerencia de oligopolios en la 
economla mexicana no permitlan que 
se abriera In competencia con el 
exterior. Este capitulo da una visión 
seneral del MSl y factores que 
propiciaron su agotamiento. 

El capitulo ll, sirve de contexto 
general en el cual se fincan las nuevas 
relaciones económicas a nivel 
internacional; tanto multilaterales 
como regionales. En este capitulo se 
dan planteamientos para entender la 
nueva fase del capitalismo mundial, la 
confonnación do una slobalización 
económica que lleva a la creación de 
un nuevo orden económico , una 
repartición del orbe por los principales 
paises desarrollados, la guerra 
comercial y económica desplazan a la 
militar. El nuevo rcpano del mundo se 
debe a la crisis que atraviesa el 
capitalismo, y que requiere de fonnas 
más sofisticadas para la reproducción 
del capital. Los bloques económicos se 
constituirán en núcleos compactos 
frente a la competencia comercial 
internacional. Tres regiones 
econonucas quedarán totalmente 
constituidas en la primera mitad de los 
noventas en distintos puntos de la 
gcografia.. pero con un común 
denominador, la acumulación del 
capital. Desde esas tres venientes, en 
el umbral del XXI, se producirán los 
nuevos cambios y transformaciones 
cientificas, tecnológicas que serán las 
armas para lograr una hegemonía y 
liderazgo en esta restructuraci6n 
económica mundial; e1 Mercado 
Común europeo, ta Cuenca del 
Pacifico y la zona comercial de 
América del Norte (TLC) están sujetas 
cada una al dominio y supremacia de 

un pals dentro de su propia 
conformación, Alemania en el primer 
bloque, lapón en el sesundo y E.U. en 
América. En este último, se pucdé 
apreciar la experiencia que se tuvo con 
Canadá, donde E.U. se apropió 
prácticamente de los recursos 
naturales canadienses; petróleo, 
encrsla eléctrica, madera, etc. y 
desestabilizó la oconomla do ese pal~ 
se incrementó el desempleo, emprCJaS 
con poco capital fueron desplazado y 
se incrementó la inftación. 

En el capitulo lll se destaca el 
nuevo perfil que toma la economla 
mexicana durante la década de los 
ochentas, impuesta por una política 
económica de apertura con el exterior 
iniciada con Miguel de la Madrid; 
mediante acuerdos sectoriales en el 
comercio de E.U. y México. Durante 
la primera mitad de los ochentu el 
proceso de transición del MSI al 
modelo de aperturn queda consumado, 
basándose ésto en la exportación do 
manufacturas. Los objetivos 
planteados por el gobierno de MMH 
no se cumplforon durante la dkada; se 
caracterizó por un aparato productivo 
estancado, una inflación acelerada y 
ascendente do huta 3 dlsitos, niveles 
salariales reprimidos, incremento del 
desempleo, es decir, una apertura 
indiscriminada con un alto costo 
social. La rcorientaci6n drástica hacia 
la apertura no ha tenido un 
sopone integral de los sectores, 
ramas y actividades económicas, 
encontrándose dos polos en la 
estructura económica del país; uno 
orientado hacia el exterior, con mayor 
dinamismo y apoyo financiero, con un 
impulso creciente a ta exportación 
(autopartes automotrices, electrónicas, 



maquila), y el otro con un menor 
impulso en actividades tradicionales y 
encaminadu al mercado interno 
(textiles, calzado, alimentos), la brecha 
entre esos dos polos tiende a crecer 
para continuar con la política de 
apenura y encaminar las actividades 
económicas hacia el exterior. La 
apenura no ha aignificado aiempre un 
crecimiento de exportaciones mayor 
que las importaciones, existen dos 
etapas: durante el inicio de la apertura 
comercial (1982-1988) las 
exportaciones crecieron mis que las 
imporuciones, teniendo un superivit 
en la Balanu de Pagos, en el periodo 
de consolidación de la apenura 
comercial (1988-1993) han crecido las 
importaciones en mayor proporción 
que las exportaciones, factor que ha 
llevado a desequilibrios en la balanza 
comercial de México, déficit en la 
Balanza de Pagos. Este capitulo sirve 
como antecedente directo para el 
capitulo IV, pues en los ochentas se 
fincan las bases de polltica económica 
para desarrollar la apenura con el 
exterior, ae crean las condiciones y 
establecen acuerdos bilaterales 
comerciales sectoriales entre México y 
E.U. para que posteriormente se 
formalice y amplie (con una 
liberalización mayor en el renglón de 
inversión, petróleo y servicios; 
financieros, comunicaciones) en el 
TLC. 

El capitulo IV se refiere a lo que 
se puede esperar con la culminación 
del TLC, tanto para México como 
para E.U. y CanadA, siendo el primero 
el más vulnerable y quien más ha 
ofrecido en la apenura. Se d& en este 
capitulo una visión global de los 
sectores económicos de México y 

¡¡¡ 

hacia donde ae dirigen con el TLC; la 
politica económica neoliberal de 
Salina ha llevado a Mbico a una 
apenura indiscriminada, desmedida 
con E.U. Al concluir este milenio, 
México sortea au fiituro en una sola 
carta, un reto que tiene frente 
(crecimiento con estabilidad 
económica) y que lo juega en favor del 
TLC, apuesta a él muy a pesar del 
costo social que ha lignificado la 
consumación del proceso de apenura. 
La tl'lllJfonnación no aólo se ha de 
quedar en la esfera económica, 
también tenderi a expandirse a la 
cu hura, polltica, educación, 
costumbres y otros únbitos de la 
sociedad mexicana. México ha trazado 
su propio camino, ha caldo en la 
trampa que E.U. le tendió para que 
éste pueda; mediante un bloque 
económico y ain restricciones 
comerciales en la zona de América del 
Norte, recomponer su economla en 
base a saquw lu riquezas naturales y 
fuerza de trabajo de sus vecinos (sus 
socios comerciales Canad! y México). 
La experiencia del acuerdo entre E.U. 
y Canadi firmado en 1919 debe servir 
a México para no cometer los mismos 
errores que comcti6 Canadi y que lo 
aujetaron a la economla de E.U. La 
intcsración no se puede dar por 
decreto ni por la buena voluntad en el 
discurao diplom6tico, la integqci6n 
debe ser una estratc(lia que exija 
reciprocidad entre 101 socios en aras 
de fincar una interrelación y 
complementación entre lu cconomlas 
para el bien colectivo, mú no como 
E. U. lo contempla; el sometimiento de 
las dcmis naciones a lu res•u que él 
impone. 



Por lo tanto, una pregunta que gira 
en tomo al TLC es precisamente lo 
que trata y centra la atención este 
trabajo. 

lv 

¿Mf1ko en ti TLC qutdarA 
intq:rado 1 un bloque comercial o 
1610 le IDHI? 



l. MODEW DE SUSl'ITUCION 
DE IMPORTACIONES EN 
MEXICO: 

ASPECTOS GENERALES 

El desarrollo que experimentó 
México desde la década de los 
cuarentas y finales de los setentas se 
basó principalmente en crear una 
industria que abasteciera al mercado 
interno y alentara su desarrollo con 
productos que 1radicionalmenre eran 
import&dos, es decir, susti1uír 
imponaciones por Ja producción de 
bienes nacionales. Ese tipo de 
desarrollo recibió el nombre de 
modelo de sustitución de 
importaciones, propuesto por In 
corriente teórica de la CEPAL. 

En el establecimiento de ese 
modelo de desarrollo se crean Jas 
condiciones necesarias para In 
expansión y desarrollo de la industria y 
sector financiero mexicano; se protege 
a la industria doméstica mediante 
estlmulos financieros y se le dota de 
infraestructura para su 
establecimiento. Empiezan a emerger 
en la escena económica del país un 
número imponante de nuevos bancos 
privados y sociedades de inversión, asl 
como la creciente expansión de 
empresas oligopólicas. 

En México se adopta ese 
modelo para atcan7.ar dos objetivos 
centrales: la industrialización como 
motor de la economia y un 
crecinúento económico que fuese 
sostenido. Se esperaba que con las 
medidas proteccionisias a la indusiria 
naciOllal frente al ·exterior, las 
empresas de origen nacional lograran 

.:.~,.-; ·-

obtener economias de escala y 
pudieran abastecer al mercado interno. 
Algunos autores han marcado y 
denominado a ese episodio de 
consolidación del Modelo de 
Sustitución de lmponaciones (MSI) 
como la lransíorrnación de la 
economía mexicana de ruraJ a urbana. 
Las actividades industriales crecen y el 
sector industrial se wehie mis 
dinámico, la producción industrial se 
centra en la creación de un mercado 
interno fuerte, basado en la 
producción de bienes de consumo 
inmediato y bi.,,.. de consumo 
durables, Grandes capitales n1cionales 
y extranjeros se vuelcan a invertir 
hacia los sectores que produclan para 
mercados urbanos, donde obtenían 
altas tasas de ganancias. La existencia 
de una clase media en ascenso 
posibilitaba Ja demanda de nuevos 
bienes y hacia ese sector de la 
sociedad se encaminó la producción 
nacional y extranjera porque 
representaba una economia confiable: 
una estabilidad de precios y tipo de 
cambio, y una paz social y politica. 

El MSI, pennitió desarrollar la 
capacidad de prnducción del pals e 
hizo posible dinamizar su 
industrialización (pero sin concluirla), 
sin embargo, su aplicación 
indiscriminada llevo a distorsiones en 
el proceso de producción: Ju politieas 
sectoriales resultaron incompatibles 
entre si, la indu11ria no caminaba en 
fonna paralela con la agricola ni a su 
vez con la aplicada al SCClor memo. 
Se crearon mercados cautivos, 
controlados por los grondes 
oligopolios que no pemúlian el acceso 
e implementación de una politica 
ccooómica que se complemcnlari con 



el sector externo. En esas empresas 
oligopólicas se tiende a concretar y 
producir la mayor parte de las 
mercancías que se destinan al mercado 
interno; productoras de bienes de 
consumo y bienes intermedios. En 
ellas se concentra gran pnne del 
capital que se genera en Ja actividad 
económica del país, un reducido 
número de empresas empieza a tomar 
injerencia directa en la econornla. Ese 
proceso de oligopoliznción trajo 
consigo el desaliento a la innovación 
tecnológica, las empresas oligopólicas 
no estimularon el avance tecnológico, 
no se invenla en sofisticar los medios 
de producción y hacerlos más 
eficientes, pues de todas formas con 
maquinaria y equipo obsoleto o por 
caducar, se obtenlan grandes 
ganancias en una economía cerrada en 
donde no existía competencia del 
exterior, ni era propósito el tener que 
competir con mercados del exterior en 
actividades industriales donde se tenia 
desventaja. Se tenia un mercado 
interno seguro que no hacia falta 
defender, y no había quien lo acosarn. 
•La estrategia de mercado interno 
sobre-protegido y de economía 
cerrada basada en la imposición de un 
sobre-proteccionismo conformó un 
rigida estructura oligopólica".ª Ese 
sistema proteccionista garantizó el 
control oligopólico de grandes 
segmentos del mercado interno, 
obteniendo grandes ganancias que no 
guardaban ninguna proporción con la 
productividad de las empresas, sino 
por la injerencia y control en el 
mercado: los aspectos más vulnerables 

1 VELAZQUEZ ZARATE, Enrique 
(compilador). Crónica del sc.'\cnlo de la crisis. 

Ed. Fac. de Economla, Mé.·dco. 1988, p.21. 

del aparato productivo mexicano en el 
MSI; su ineficiencia para competir en 
el mercado mundial, asi como su 
dependencia externa en tecnologla y 
capital. 

Durante el periodo de 
permanencia del MSI en México, la 
producción se caracterizó por exponar 
productos agrícolas: algodón, café, 
frutas, legumbres y fibra~ además de 
productos núneros, las exponaciones 
de manufacturas quedaban en un 
segundo término. Las imponaciones 
se caraclcrizaban por ser Bienes de 
Capital y Bienes lntcnnedios 
suminis!rados para incorporarse en la 
producción de Bienes de consumo 
durables que se fabrican por la 
industria nacional. El sector agricola 
fue estratégico y cumplió su papel 
fundamental en la implementación del 
MSI, fue proveedor de alimentos hacia 
el mercado interno (se tenla 
autosuficiencia alimentaria en granos 
básicos y provela de materias primas al 
sector industrial), hasta principios de 
los 60's generó excedentes para la 
exponaci6n, atra)'<ndo divisas para 
continuar con el proceso de desarrollo 
industrial. La estrategia implementada 
en el sector agrícola que sirvió para la 
industrialización. en los alias setentas 
tuvo consecuencias severas por 
desatender el agro mexicano, se 
abandonó y descuidó el desarrollo 
agricola: las polilicas de alcanzar 
mayor dinamismo en el sector 
industrial se alejaban cada vez más de 
retomar el impulso al sector agrario, la 
falla de créditos financieros, 
infraestructura, sistemas de riego, 
maquinarias y equipo, capacitación al 
campesino, fertilizantes e inversión, 
propiciaron que el campo mexicano ya 



no con1inuara subsidiando al sector 
industrial. Se desplomó el sector 
agrícola, ya no se producla la cantidad 
de bienes que demandab• la población 
nacional y menos hacia la exportación, 
es decir, ya no se contaría con una 
autosuficiencia en granos bi\sicos, 
nt1:esarios e indispensables en la 
alimentación del mexicano, ni 
excedentes que trajeran divisas al pals. 

En el MSI se observa un 
contraste en la forma en que la 
economia mexicana pretende depender 
menos del CJ1:terior, reducir las 
importaciones: imponiendo tarifas 
arancelarias alias a los bienes de 
consumo importados. Sin embargo, 
México tendió a imponar gran 
cantidad de insumos y bienes de 
capital necesarios para la producción 
industrial; bienes que muchas veces 
eran obtenidos desde el exterior por 
los mismos oligopo1ios o por algunas 
otras corporaciones trasnacionales, 
principalmenle de procedencia 
estadounidense. México disminuyó sus 
importaciones de un sector y las 
aumentó en otro en mayor proporción. 

La pretensión de lograr 
desarrollar una industrialización por 
etapas, y cuyo objeto era alcanzar una 
consolidación en la producción de 
bienes de capital por la industria 
nacional, no fue posible completarla ni 
concluirla, se quedó a la milad, en la 
producción de bienes de consumo 
duradero. El pais no completó su 
desarrollo tecnólogico, el dinamismo 
del sector industrial no se vio 
acampanado de la producción interna 
de bienes de capital que propiciara una 
menor dependencia del exterior y un 
fuerte impulso para una rama de la 

industria, prevaleció la imponación 
creciente de maquinaria y equipo, las 
empresas nacionales prefirieron 
continuar por el camino flcil de 
depender del exterior, no concluyendo 
con la etapa final de la 
industrialización comprendida por la 
producción de Bienes de Capital. 

Dentro de las ramas 
industriales del pals, no se contaba con 
una complementación entre 
actividades de cada industria con e1 
rc~o; no habla una relación 
intraindustrial solidificada, no se tenia 
una diversificación, y tampoco una 
reciprocidad entre la planta productiva 
dedicada al mercado interno y la que 
se referia a 1a exportación. Los 
sectores industriales productores de 
Bienes de Consumo y Bienes de 
Consumo durables tenían altos 
coeficientes de impon1ci6n, que 
generaban crecientes déficits exlemos. 
Los ingresos obtenidos por el sector 
agrlcola mediante la exportación y los 
provenientes del turismo, 
amoniguaban y financiaban el déficit 
de ese sector y pemtltian a la vez 
continuar con su funcionamiento. 
Mientras el sector asricola siguiera 
obteniendo superávit, no habria 
problema para seguir financiando al 
sector industrial, el prob1ema se 
presentaba al reducir ese auperivil, 
pues ya no se contaba con las divisas 
suficientes para m11.ntenu un cierto 
equilibrio con el sector externo y que 
no se acentuara la desproporción entre 
las importaciones industriales mayor a 
las exponaciones agrícolas. Los 
crecientes saldos desfavorables en la 
Balanza Comercial, entre otros 
factores, como los ya sei\alados, no 
permitieron se continuara con el MSI, 



pues éste alcanzó los limites y rebasó 
las bases que le daban sustento, se 
agotó ese modelo de desarrollo que 
registraba para la primera mitad de los 
sesentas un enonne endeudamiento 
externo e interno; el desplome del 
sector agrícola, una exagerada 
protección estatal a la industria interna 
que nunca fue emprendedora, una 
consolidación y predominio de los 
oligopolios que controlaban el 
mercado interno y lo mantenian 
cautivo, una industrialización que no 
llegó u concluirse, y una 
desvinculación entre el mercado 
interno y el sector externo. 
""La politica de suslitución de 
Importaciones ha sido, en general, 
indiscriminada en favor de la 
producción interna de llicncs de 

,consumo y no ha propiciado un 
crecimiento mis asentado en la 
industria de Bienes Intermedios y de 
capital, propiciando un dcsl..'l.\Uilibrio y 
rigideces importantes"" .1 

Al agotarse el MSI, el país 
tuvo que recurrir durante los años 70's 
a un mayor endeudamiento externo, 
gran cantidad de recursos financieros 
eran suministrados a México por pane 
de los organismos internacionales, 
para recomponer la actividad 
económica que se encontraba en 
dificultades. Asi, México se hace 
receptor de préstamos del ex.1erior y 
basa su cconomla en un sólo producto, 
el petróleo, que además le sirvió como 
garantla para seguir acrecentando los 
préstamos del exterior. Durante la 
segunda mitad de los setentas y hasta 

2 OAACIA ORIEOO, Manuel y Ousta\'o Vcg.i 
(compiladores). Mé.1:iro-l!s!ados Unidos 
(193-4),ColcgiodcMéxlco, Mc.1'. l9SS, p.93. 

inicios de los ochentas, la economla 
mexicana se habla petrolizado, se 
basaba en la producción de petróleo y 
sus derivados. La exportación de 
petróleo, el descubrimiento de nuevos 
yacimientos petrollíeros sacó en ese 
momento a la economia adelante. se 
obtuvieron divisas que pcmútlan 
guardar una estabilidad en la Ba!lllZ& 
de Pagos. Empero, la economia de 
México se hizo todavia más wlnerable 
al depender del petróleo; las 
actividades industriales se estancaron, 
el agro mexicano no se superó. A 
partir de la disminución del precio 
internacional del petróleo se empezó a 
agudizar la crisis (que ya se habla 
generado a inicios de los setentas) y 
que ahora se reflejaba en una forma 
más clara en la economía y por la 
sociedad; se empieza a obtener un 
ascenso en la inflación, crecimiento de 
déficit de la Balanza de Pagos, se 
terminó la confianza del exterior hacia 
México para seguir otorgando créditos 
financieros, se acrecentó el 
desequilibrio externo, constantes 
dcvalu11.ciones del tipo de cambio. 
Estos factores son con los que se 
tendria que enfrentar Miguel de la 
Madrid Hurtado durante el inicio de su 
régimen y quedan solamente sd\alados 
en este capitulo para continuar su 
desarrollo en el capítulo 111 de esta 
tesis. 



D. NUEVA FASE DEL 
CAPITAUSMO: 
RECOMPOSICION DE LA 
ECONOMIA NACIONAL. 

A. GWBALIZACION 
ECONOMICA 

Comencemos por acercarnos 
al término •stobalización". Sergio de 
la Pefta lo define como un concepto 
cngaftoso, en el cual se pueden incluir 
y referirse infinidad de cosas. pero no 
lo que realmente sucede en los hechos 
en el imbito económico internacional. 
Para él. globalización se restringe sólo 
a los paises desarrollados, la 
competencia y lucha feroz cada vez 
más intensa entre economlas centrales 
por mantener la supremacía y 
consolidar su hegemonla mundial; en 
lo económico, comercial, financiero, 
polltico, etc .. , es lo que imposibilita el 
acceso a ese proceso a los países de la 
periferia, el mundo en desarrollo 
queda marginado y tenderá a ser 
sometido a la nueva hegemonla o 
reagrupamiento de la globalización 
capitalista. "La globalización de la 
Economía mundial es un término 
engai\oso ... promete más de lo que 
contiene". J La globalización se 
presenta como un reacomodo mundial 
de las potencias imperialistas, es una 
reasignación de la división del trabajo 
entre las economlas mediante la 
introducción y generación de cambios 
tecnológicos en los procesos que 
logran una mayor intensificación de la 
fuerza de trabajo. La globalización 
capitalista pretende imponerse y 

J PE~A de la, Sergio. América Nul:\'O Orden 
Económico, No. S4, llE, UNAM, México. 

199t. p.14. 

subordinar a las economlas en 
desarrollo y dirigirlas hacia las nuevas 
necesidades de la producción 
capitalislas y acumulación de capital. 
La globalización que es1a 
experimentando el sistema económico 
mundial no es de ninguna manera una 
integración; en esta última existe la 
reciprocidad y similitud entre las 
economías para lograr su objetivo, es 
decir, cooperación y 
complementación. La globalización tal 
como ea descrita por Sergio de la Pena 
es atinada. deja mucho que desear 
para los paises en desarrollo (como 
México). La globalización se ha 
centrado en los paises capitalistas 
desarrollados. que pregonan el libre 
cambio. 

Esta fase del capital tendiente 
a la globalización es un lugar donde 
las econonúas no guardan fronteras, 
donde prevalece y se impone la 
supremacla del capital trasnacional 
sobre la soberanla y bienestar de las 
naciones. La disputa por la hegemonla 
de un nuevo orden económico tiende 
en darse entre las empresas 
trasnacionales; los centros industriales 
y financieros compiten entre si. los que 
sobreviven tienden a arribar y 
constituir grandes conglomerados. 
ahora más fuertes y poderosos. y con 
mayor injerencia en la economla 
mundial; entre las que deslacan (de los 
50 más importantes). 30 de origen 
lapon6. 13 Estadounidenses, 2 de 
procedencia Holandesa, 2 alemanas, 1 
del Reino Unido y 1 Italiana. Las 
primcru 10 empresas que encabezan 
la lista son bancos japoneses, entre 
ellos destacan; el principal a nivel 
mundial que e; el Dal·IChi·Mangyo 
Bank y el Fuji Bank. En este proceao 



globalizndor. las fronteras 
empresariales ya no coinciden 
directamente con las fronteras 
nacionales, sino que las rebasa, se 
supera el obstáculo que representaban 
estas últimas para que las empresas 
trasnacionales y el capital pudieran 
fluir sin barreras y expandirse y 
penetrar en todas las actividades 
económicas de cualquier pais y no sólo 
del que proceden, no respetando leyes, 
costumbres, tradiciones, ni soberanía 
polltica y económica de cada región o 
nación. Para esta globalización de In 
economía mundial que se ha gcs1ado, 
el nUcleo y su célula que la revitaliza 
es la empresa trasnacional; que 
aprovecha sus enormes ventajas de 
contar con una estructura interna 
multidivisional, que le permite 
introducirse en la economla nacional e 
internacional, no importando el pals o 
lugar que la engendró. Esa 
internacionalización de la economfa se 
da en función de la confonnación de 
grandes consorcios que surgen de la 
fusión de empresas trasnacionalcs, sin 
importar que sean de un país ambas 
empresas o de paises diferentes, lo que 
importa es la internacionalización del 
capital y que éste siga su proceso de 
acumulación sin que interese bajo que 
circunstancia se logre; no tiene nadn 
que ver en esta óptica que se füsionen 
en el ramo automotriz la empresa 
japonesa Honda con la estadounidense 
General Motors, para fabricar un 
nuevo modelo de automóvil. Marx 
definió muy acenado este proceso que 
ahora invade al mundo, al decir que el 
capital no tiene nacionalidad ni patria. 
"Los Estados Nacionales empiezan a 
reacomodarse en unidades 
macroeconómicas que superan con 
mucho las antiguas fronteras 

nacionnles ... ya no son obstó.culos para 
las actividades económicas de hoy y 
menos todavía del futuro."" 

La economía global es un 
proceso de intemacionaliznción de las 
econonrtas de cada pais; adaptar sus 
modos de producción a los 
requerimientos de la nueva fase del 
Capital. Es un sistema en el que 
interrelacionan las econorrúas, pero 
articuladas y dirigidas por las grandes 
empresas trasnacionales. Es una red 
mundial de corporaciones globales que 
articula desde el centro los procesos 
de acumulación en cada punto y 
sector; financiero, comercial, 
industrial, agricola, etc .. , 
disfrazándose con la careta de una 
nueva fonna de integración comercial 
multilateral entre las economlas para 
hacerlas complementariu, provocando 
un efecto de ilusión en las economlas 
que así lo creen. Las econorrúas de los 
paises son vistas no como un todo 
complejo donde e>dsten diferentes 
aspectos que le dan forma a la 
configuración de una nación, sino son 
percibidas como entidades, que al 
conjugarse crean una entidad mayor 
que les lleva a la globalizaci6n, 
creación de poderosos centros 
económicos que subordinan al resto 
no agrupado, a las demás empresas 
que se rezagan y a las naciones que 
permanecen débiles e imposibilitadas 
ante tal proceso, es decir, se conjuga 
una nueva fase del capitalismo con las 
siguientes caracteristicas: "Una fusión 
del capital industrial y bancario 

4 VEGA. Cas:inovas Gustavo (coordJnador), 
México ante el Libre Comercio con ~rica del 
Norte. 
Colegio de México, UNITEC, México, 1992, 
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mundial, lanlo 1 nivel local como 
global p1111 conformar el c1pi1al 
financiero global •• que ha 1lcanzado 
11 hegemonl1 sobre la orticulación del 
procao de producción 1 ...:ala 
global' ... no se lrlla de una expansión 
¡eopifica... lino de una nueva 
orticulación y slneesis del siseema 
productivo mundial. "11

' Se senera una 
concenrruión del poder económico y 
uno dimensión masivo y enorme de los 
recursos financieros. Donde las 
empresas rmnacionales y 
corporaciones finaru;icras han asumido 
el conlrol lolal aobre la economla 
mundial; expandiendo los merc1dos 
para sus produclos y revolucionando 
los procesos de producción. 
Prevaleciendo la subordinación de la 
cadena produceiva desde el cenero 
hacia la periferi1. 

Otros factores que han 
1yud1do 1 propicior la globalización 
de 11 economl1 aon: el hecho de una 
crecienee liberalización comerci1I a 
nlvel ineemaclonal medianee el GATT, 
1cuerdos regionales, 1rarados 
bil1eerales o zonales; la insisrenee 
libención en los serv1c1os e 
incerlio- que han propueseo los 
paises deS11Tollados; la crecienee 
compelencia entre oligopolios 
ineemacionales por preservar la 
hqemonla e inclusive su 
supervivenci1 que h1 llevado a una 
dinimica revolución eecnolósica, y un 
avance crecierue en el terreno 
cientlfico por crear nuevos 
mecanismos y bienes que facilieen y 

' BORREGO. lohn, La Economla Globo!. 
Contcxtoddfuturo,lnv.Eto.No.191.F.E. 
UNAM. 
MI.deo, 1990, p.U9. 

di.minuy1n los procesos de 
producción. 

Lu nuevas reglu de 
funcionamienlo y regul1ción de 11 
economl1 mundial hin propiciado 11 
codificación de lis rel1elone1 de 
poder, crrindose espacios económicos 
y zonu de inlluenciL 

B. MULTILATERISMO Y/O 
REGIONALISMO 
ECONOMICO 

En la actualidad eltisre un 
debale que lod1via no concluye, se 
cenera sobre la cuesdón de la 
e•clusión o compa1ibilid1d en1re 
resionalismo y mullilllerismo 
económico. P1111 los defensores de 11 
no eltisrenci1 de conlradicción en1re 
uno forma de 1¡rupamien10 y 11 olra 
ea cloro que pllneeon la 
complernenroción. de un aspecto con el 
oero, es decir, defienden 11 
comp11ibilidad, pues araumen1an que 
101 acuerdos regionales; por zona 
seogriflca, o por upectos 
económicos, son extraldo1 de 
plan1eamien1os a nivel general que se 
generan en or¡anismoa mullilaeerales a 
nivel inlemacional y que tienden a ser 
unlveraales y duraderos. Por 1an10, 
orgumenlan que no pueden ser 
excluyenee1, pue110 que 101 acuerdos 
que se e11ablecen a nivel billleral o 
por re¡ión 1<111 un segmenlo de lo que 
conforma el Uibilo mullilatenl y que 
de ning11na manera el resionalismo 
puede ir ett conlra o rebasar 101 
acuerdos establecidos en Jos foros 
mul1illlerales, pues son mú amplios y 
llenen un mayor radio de ope11ci6n, es 
decir, se puede conseguir un acuerdo 



bilateral sobre el comercio sin que sea 
contrapuesto a las disposiciones 
generales del GATT, por ejemplo los 
que no están de acuerdo con esa 
compatibilidad, plantean que el 
regionalismo tiende a presentarse 
como la forma más viable de 
asociación entre los países en esta 
nueva fase de internacionalización 
económica. además de ser factor para 
el desvanecimiento de los órganos 
multilaterales, hacer una 
fragmentación gcopolltica y 
económica de los diversos puntos de 
interés de cada economia mediante 
acuerdos mis estrechos que posibiliten 
el desarrollo de los procesos de 
liberación nivel internacional 
propuestas por los paises 
desarrollados. Organismos 
multilaterales como el GATT, se 
presentan como un obstáculo a las 
nuevas necesidades del capital para 
reproducirse, en ese foro se presenta 
una marcada asimetria en los grados 
de desarrollo de los paises integrantes, 
es un espacio donde participan un gran 
número de socios (97), donde resulta 
complicado imponer decisiones un 
sólo país a un determinado grupo de 
ellos sin presentar una hegemonía o 
fuerza concentrada al interior de los 
panicipantes, cuando se cuenta con 
ese liderazgo no hay problema, pero 
en la actualidad donde se ha 
intensificado la competencia entre los 
paises desarrollados; Japón, Alemania, 
Estados Unidos (donde éste ha 
perdido terreno), entonces ese foro 
resulta nada atractivo para preservar el 
liderazgo económico. "El 
multilaterismo se acaba en la medida 
en que los acuerdos de integración 
regional se han incrementado. "6 

6 VEGA. Casanovas Gusta\'o (coordimldor). op. 

Resulta más benéfico para un pals o 
paises desarrollados realizar un 
acuerdo regional con otros paises de 
menor desarrollo. pues tienden a 
imponer y establecer 111 regl11 de la 
negociación. En ese tipo de acuerdos 
se da una menor resistencia de lu 
economlas en desarrollo para que las 
economlas desarrolladas impongan 
medidas que permitan una negociación 
satisfactorias para si mismu. 

Como ya sc ae!laló, la 
creciente complejidad en 101 procesos 
de negociación dentro del GATT, et 

lo que ha inrnmentado la postura de 
realizar acuerdos regionales, la 
creación de bloques económicos. Gran 
pane de los puntos de la agenda de la 
Ronda Uruguay; medidas arancelarias, 
liberación de servicios, inversiones, 
propiedad intelectual, eliminación de 
subsidios a la agricultura, han quedado 
pendientes de resolución, sin lener 
avances que pennitan salir del 
empantanamiento en que se encuentra 
ese foro donde las negociaciones 
tienden a ser prolongadu y sus 
resultados son de largo plazo, por la 
disputa y discrepancia entre los socios 
más poderosos. Mientras en las 
negociaciones regionales sus 
resultados son de cono plazo y existe 
menos dificultad de negociar. "Es muy 
dificil dejar de pensar que la economla 
mundial se esta fragmentando y que el 
regionalismo es la tendencia al 
futuro."7 

Los continuos cambios 
sistemáticos en las fonnas de 

ciLp.62. 
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reagruparse la economla a nivel 
internacional; por las constantes 
iMovaciones tecnológicas y cientfficas 
en los paises desarrollados que ha 
revolucionado los procesos 
productivos, han marcado Ja tendencia 
a la configuración de Breas, zonas, 
regiones o bloques económicos. La 
pérdida de hegemonía económica e 
influencia politica de E.U. y la extinta 
URSS ha disminuido, "estamos ante la 
crisis del viejo orden basado en la 
hegemonia absoluta de E.U. sobre el 
sistema capitalista mundial. "1 De un 
sistema bipolar represen1ado por esas 
dos potencias, entre el Este·Oeste, se 
ha cambiado a un sistema multipolar, 
donde Japón y Europa con sus 
empresas han tenido un crecimiento 
económic~dinámico y una expansión 
hacia mercados más amplios. Por 
tanto, en la ac1ualidad donde se esta 
estableciendo un nuevo orden mundial, 
se vislumb;an 1res zonas o bloques 
económicos peñeclamenre 
indentificables, pero todavía sin 
tinaliw su confonnación, ellos son: 1) 
el mercado comUn europeo, integrado 
por la CEE más Ja posible integración 
de Europa del Este y una pane de fu 
extinta URSS; 2) la Cuenca del 
Pacifico, confonnada por los polses de 
Asia Oriental y Sudorienta! más la 
extinta URSS; 3) el Acuerdo do Libre 
Comercio de América del None, 
compuesto por E.U. y Canadá y la 
incursión de México. 

1 BC»\REOO. John y Alejandro Al\'arcz. 
lntcg.rKi6n de MCxito en la Cuenca del Pacifico. 
T.I., FE., Mé:<ito, 1990. p.270. 

l. INTJ:GRACION 
MERCADO 
EUROPEO. 

DEL 
COMUN 

El propósito de nealizar la 
integración de un mercado comUn en 
Europa para antes del afta 2000, se 
fonnuló desde 1983 por el Consejo 
Europeo, en el llamado Libro Blanco. 
Donde se plantea un proyecto de 
integración para la Europa del Oeste, 
es dos aftas más tarde, en 1985, 
cuando se aprueba el proyecto y en 
1986 se ratifica por 101 paises 
miembros que se continúen con Ja 
discusión y nrgociaciones para su 
implementación, sin embar¡¡o, las 
negociaciones no presentaron avances, 
constantemente se revisó 1u 
factibilidad y actualización. En 1988 
en Grecia se dan indicios de 1v1nces y 
se propone una nueva reunión para 
1990 con el fin de concluir el afta con 
la rediseusión sobre la integración y 
tomar acuerdos que sean aprobados 
por los socios, asl como establecer las 
disposiciones legislativas por las que 
se va a regir ese órgano económico. 

El Libro Blanco es una 
propuesta que plantea facilitar el 
proceso de integración comunitario, 
donde estan considerando las 
disposiciones legisJa1ivu; conata de 
300 disposiciones y se divide en tres 
niveles: 

1) Eliminación de las barreras fisicas: 
Como los controles aduanales y 
aranceles. 

Z) Eliminación de las barreras técnicas: 
Como el libre movimiento de capital y 
servicios. 



3) Eliminación de las barreras fiscales: 
Reducción o eliminación de las tasas 
impositivas y valor agregado. 

El bloque económko que se 
establecerá en Europa. como ya se 
dijo es un Mercado , Común, pues 
consiste en una Unión comercial de 
paises en la que se eliminarán los 
aranceles y restricciones cuantitativas 
al comercio bilateral, pero se mantiene 
una poUtica comercial independiente 
frente a terceros paises, se mantienen 
los aranceles originales, adoptando 
una política comercial común frente al 
resto del mundo. En ella existe libre 
circulación de todos los factores de la 
producción entre los paises miembros. 

Los integrantes del Mercado 
Común Europeo, la mayoría de In 
CEE, cuentan con una similitud en su 
grado de desarrollo, existe una 
simetría en cuanto a sus economías y 
pollticas, factor que ha ayudado a 
tener acuerdos de cooperación y ha 
facilitado 111 concretización de una 
integración comercial en esa región, 
que posibilita la pretensión de alcanzar 
mayores niveles de desarrollo para el 
conjunto de paises integrados. Aquí si 
podríamos utilizar más correctamcn1e 
el término integración; apoyo y 
cooperación entre los socios para el 
mejor bienestar de ambos, y no una 
imposición o subordinación. 

La integración del Mercado 
Común Europeo, ha despertado temor 
e incertidumbre a los paises ajenos a 
esa comunidad, pues se teme que se 
convierta en un bloque económico 
poderoso y cerrado, donde sólo 
tengan acceso los paises miembros y 
fluyan bienes y servicios sin 

to 

restricciones en ese mercado para 
quienes lo componen y no quede 
abierto para los paises o regiones que 
estén fuera do ese bloque. 

Tal situación ha generado 
tensión en el comercio mundial, que 
los paises que no estan inmeno1 en 
ese proceso de integración tiendan a 
buscar reagruparse en algún bloque 
económico para contrarrestar la fuerza 
y poder que pueda tener cu región 
después de integrarse. El principal pals 
de este bloque es Alemania que tiene 
una supremacía y es la principal fuerza 
económica, establecieRdo una 
competencia con Japón, eje de la 
Cuenca del Pacifico y con E.U., llder 
del tratado de Ubre Comercio de 
América del Norte. Como se obicrva, 
los tres principales paises más 
poderosos dentro del sistema 
capitalista se han aglutinado en la 
confonnaci6n de bloques económicos. 

2. LA CUENCA DEL PACIFICO 

"La Cuenca del Pacifico es 
una zona económica en la que 
coexisten y se relacionan 
asimétricamente paises pobres y ricos, 
socialistas y capitalistas ... , La cuenca 
del Pacifico (CP) es una región donde 
los paises que la integran presentan 
distintos niveles de desarrollo, con 
grandes diferencias económicas, 
politicas y culturales, pero 
compartiendo una misma región 
geográfica, el Pacifico. Esta zona esta 
compuesta por 24 paises ribercftos y 
23 islas, el comercio que se establece 
en esa región comprende la nútad del 

9 BORREGO , John, y Alejandro Alvam, 
op.cit.,p.11. 



que logra a nivel mundial, asl como la 
generación del 50% del PMB, también 
la mitad de la población mundial se 
concentra en esa zona. Entre los paises 
más importantes económicamente 
hablando se encuentran; E. U .. Japón, 
extinta URSS, Canadá, Corca, China, 
Taiwan. 

La C.P. representa gran 
importancia por las transformaciones 
que ha sufrido la economia mundial, se 
ha convertido esta zona en el eje más 
dinámico de la actividad económica a 
nivel internacional; los grandes centros 
financieros que tradicionalmente se 
localizaban en el Atlántico, hoy se han 
desplazado al Pacifico; a Tokio, Hong 
Kong. Esta zona se ha puesto a la 
vanguardia de la nueva revolución 
•ecnológica; en técnicas de fabricación 
sumamente sofisticadas en sectores 
como la robótica.. electrónica 
computacional y la ingenierla 
biogenética. Ha transfonnado los 
modelos y formas de organización 
empresarial, la conducta del obrero en 
la empresa y las formas de producir; se 
han introducido robots en algunos 
segmentos de la producción de 
sectores como el automotriz y 
electrónico programados por 
computadora, que permiten lograr 
mayor rapidez en la producción de 
bienes y un incremento en la 
productividad, intensificándose la 
fuerza de trabajo y parcializándose In 
actividad donde tiene injerencia directa 
el obrero durante el proceso de 
producción, reduciendose a una 
automatización. MPrecisamente en este 
siglo de crisis histórica que ha 
transcurrido con convulsiones sin 
precedente. tenla reservado para sus 
últimos ai\os un desencadenamiento de 
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uno gran revolución tecnológica que 
va a cambiar los aspectos del modo de 
producir en la sociedad industrial...y 
en esta revolución. Japón y los centros 
del Pacifico van a la cabeza."" En la 
última década se hao registndo en 
esta zona los mayores cambios y 
avances tecnológicos y cienllficos, asl 
como comerciales y productivos que 
han propiciado el obtener altos Indices 
de crecimiento económico sostenido y 
en fonna ascendente, un auperivit en 
la Balanza comercial debido a la 
inmensa cantidad de exportaciones 
que se destinan al resto del mundo, 
pues son paises principalmente 
exponadores, donde au producción se 
destina al exteñor. 

El principal protagonista de 
esta zona es Japón que se ha 
consolidado como la principal fuerza 
financiera y como una fortaleza en su 
estructura productiva y tecnológica. 
La solidez de la economia japonesa ha 
puesto de manifiesto el predominio 
que ejerce sobre la economia 
internacional y sobre aus advenarios 
capitalistas; mientras . que Japón 
imponó de E.U. alimentos, le expon6 
productos manufacturados, mientras 
que E.U. presenta insuficiencia de 
ahorro interno, y un sran deficit filCll, 
Japón tiene un superávit financiero. 
Por último Japón se ha convertido en 
un gran exponador y E.U. en un 
imponador de mercanefas. 

La clasificación de la Cuenca 
del Pacifico se presenta de la sisuiente 
forma. Esta constituida por 47 paises; 
24 ribereftos y 23 islu. Once aon 
Latinoamericanos más E.U. y Canadi, 

lOJdcm.,p.19. 



son 13 los paises de América que 
confom1an esa región pero no todos 
panicipan activamenle en ella ni con la 
misma intensidad, el resto de los 
paises son Asiá1icos. En la 
clasificación general se dan cuntro 
subdivisiones, de acuerdo al grado de 
dP.~arrollo. 

IJ Industrializados: Japón, E.U., 
extinla URSS, Canadá. 

2) Semi·induslrializados de América 
Latina: México, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile. 

3) Semi-industrilizados de Asia: 
Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur. 

4) En desarrollo: Tailandia, Indonesia 
y Filipinas. 

2.1 Mé1lco y la Cuenca del Pncífico 

El 15 de abril de 1988 sodio o 
conocer el acuerdo de crear la 
Comisión Mexicana de la Cuenca del 
Pacifico. En septiembre de ese mismo 
ai\o se solicitó oficialmente el ingreso 
de México n la Conferencia de 
Cooperación Económica del Pacífico 
(CCEP). Estos hechos mostraban el 
interés de México por fonnalizar y 
fortalecer las relaciones comerciales 
con los paises de esa región. Sin 
embargo, la presión constante de E.U. 
hacia México para tener una mayor 
apertura comercial entre los dos paises 
(que México no se desviara de su lazo 
de unión con E.U. o éste tomaría 
medidas drásticas en contra de nuestro 
pals} ha propiciado que se posponga In 
negociación de incursión de la 
economía mexicana en una forma más 
dinámica hacia el Pacifico, cemindose 
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la alternativa de crear un modelo de 
cooperación económica más 
diversificada para México, que 
quedarse sólo con un acuerdo 
comercial con E.U. 

Esa comisión que se habla 
creado para vislumbrar la posibilidad 
de acceso a la Conferencia de 
Cooperación del Pacifico, tenla un 
carácter de comisión intcrsectorial y se 
habla formado por decreto 
presidencial y estaba coordinada por 
los gobiernos de los Estados con 
litorales en el Pacifico, el sector 
privado y el sector social. El objetivo 
era de promover la participación de 
México en los distintos foros de 
cooperación multilateral y regional y 
establecer relaciones comerciales mis 
estrechas con las economlas asiiticas, 
principalmente con Japón. 

E.U. ha considerado en los 
úllimos años a la CCEP como un rival 
del cual se tiene que proteger y no le 
agrada en los más mínimo que México 
pudiera ingresar a esa comunidad 
económica para promover sus 
exportaciones, por tanto, trata de 
alejar a México y presionar al 
gobierno para que no rompa sus 
relaciones entre E.U. y México. Esto 
no quiere decir que la Cuenca del 
Pacifico sea mejor alternativa para 
México que E.U., pero si representa 
una opción más para que sus 
exportaciones tengan acceso a un 
mercado más diversificado y tener 
relaciones comerciales más directas 
con paises que tienen el nüsmo grado 
de desarrollo e intercambiar productos 
que pueden complementar sus 
cconomfas y no sólo subórdinarse 
como ocurre con E.U. 



3. ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO DE AMERICA 
DEL NORTE ENTRE 
ESTADOS UNIDOS Y 
CA NADA 

No se puede neg11r que ha 
existido un vinculo estrecho en las 
relaciones entre E.U. y Canadá a lo 
largo de su historia. Pero tampoco se 
puede .afinnar que estas siempre han 
sido cordiales y no han presentado 
situaciones de conflicto o choques 
entre los gobiernos de cada pals; como 
el presentado entre Pierre Elliot 
Trudeau y Reagan (primer ministro de 
Canadá) y Presidente de los E. U. 
respectivamente en el inicio de los 
ochentas. Trudeau en su período de 
mandato en Canadá, planteó una serie 
de medidas encaminadas n reforzar 
una polltica nacional y muflilateral, es 
decir, mayor autonomfa económica 
con respecto a E.U., apoyar y 
fortalecer la industria local, as! como 
el mercado interno y diversificar su 
comercio con otros paises y no sólo 
con E.U., disminuir su dependencia 
con esa nación. Bajo ese parámetro se 
instaura una política llamada la 
"Tercera Opción'', se crea el Programa 
Nacional de Energla (PNE) en 1980 
para brindar apoyo al sector 
energético de Canadá y para obtener 
una autosuficiencia de hidrocarburos, 
garantizando la ofena de petróleo y 
gas al mercado interno y hacia la 
exponación. En esa Tercera Opción se 
establecla que el Estado recuperaría el 
control de los recursos naturales del 
Canadá y que no fueran objeto de una 
exponaci6n indiscriminada por las 
empresas extranjeras. Se creó Ja FIRA, 
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agencia que tenia como propósito 
evaluar y analizar la inversión extrajera 
que se encontraba en el pais, y se 
imponfan restricciones a la inversión 
extranjera, además de que se limitaba 
su panicipación en áreas estratégicas 
para la economia canadiense; como la 
Petra-Canadá (principal empresa 
petrolera) que fue recuperada de 
manos e1Ctranjeras. Estos programas, 
asf como el acuerdo automotriz que 
prevalecla desde 1965, fueron 
abandonados a la salida de Trudeau. 
Con la llegada de Mulroney en 1984 
como primer ministro del Canadá, 
propuesto por el partido conservador, 
se rompen las políticas sectoriales y 
política económica que habla 
implementado su antecesor, el 
programa nacionalista da paso a uno 
de apertura~ se cambinn los objetivos e 
instrumentos de potitica económica, se 
replantea el hecho de reprivatizar la 
Petra-Canadá, de reconsiderar el no 
restringir la inversión extranjera, no 
condicionarla, el de generar una 
liberalización comercia! mis estrecha 
con E.U. y no diversificarla como se 
habla propuesto. 

A finales del periodo de 
Trudeau (1982) se crea una comisión 
que se encargaría de realizar un 
estudio sabre las relaciones Canadá· 
E.U., y proponer pautas a seguir en 
materia de polltica económica y sector 
externo, esa era la función de la 
Comisión MacDonald o Real 
Comisión sobre per1pectivas de 
desarrollo y Unidad Económica. El 
infonne que tendría que presentar esa 
comisión era con la finalidad de 
evaluar la polltica implementada hasta 
ese momento; para promover las 
exportaciones y preservar la soberanía 



nacional, pero el infonne llegó tarde y 
Trudeau perdió las elecciones de 1984 
y Mo1roney les dio otra inlerpretaci6n 
a las recomendaciones de la Comisión 
para con base en ese informe, justificar 
la implementación de una política 
económica neolibera1 enfocada n la 
liberación comercial y al incremento 
de la productividad. En esa apertura 
que se reinicia a partir de 1984 en 
ronna acelerada, se intensifican las 
relaciones comerciales y financieras 
con E.U., con la pretensión se logra un 
acceso seguro al mercado 
estadounidense. 

Las negociaciom .. -s entre 
Estados Unidos y Canadil para arribar 
al Acuerdo de Libre Comercio se 
pueden dividir en cuatro etapas y una 
quinta que es su instrumentación. 
"l.· Encuentros preliminares (5) en 
grupos de trabajo, del 21 de mayo ni 
28 de septiembre de J 986. 

2.· Sesiones de negociación (17), del 
21 de noviembre de 1986 al 23 de 
septiembre de 1987. 

3.· Encuentro de m1mstros y de 
consejeros, convenio preliminar, del 
28 de septiembre de 1987 al 3 de 
octubre de 1987. 

4.· Redncción del documento final; 
últimas negociaciones, del 5 de 
octubre al l I de diciembre de 1987."11 

5.· La implementación del acuerdo, en 
enero de 1989. 

11 DUQUETTE, Michc1, El Libn: Comercio 
Canadi·E.U., Foro tnu:maciona1 No. 2. 

C.M., Méldw, t990, p.181. 
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3.l BASES V AGENDA DEL 
ACUERDO 

Objetivos de Canadi para 
negociar un Acuerdo de Libre 
Comercio con E.U. 

1) Que se permita el acceso de los 
productos canadienses al mercado 
estadounidense sin restócciones. 

2) Eliminación de 101 1C1t1Celes 
estadounidenses que limitan la 
capacidad de producción canadiense 
por no colocarlos en el mercado. 

3) "Mejorar los mecanismos que tratan 
sobre disputas comerciales y Ja 
interpretación de acuerdos 
intemacionales.1112 

Los objetivos de E. U. aon 
semejantes a los de Canadá, más 
algunos otros como: "Remover las 
barreras no arancelariu al comercio 
tanto a ni\•el federa] como provincial 
en el gobierno canadiensc ... y cluificar 
y liberafiur las políticas canadienses 
relativas o. inversiones directas de 
estadounidenses en Canadá. "13 

El hecho de que el acuerdo 
bila11.nl se limite a eliminar aranceles y 
restricciones cuantitativas entre los 
socios, y ante terceros paises se 
mantengan sus niveles originales es lo 
que Jo define como un Acuerdo de 
Libre Comercio, distinto al Mercado 
Común Europeo que es más amplio. 
"Canadá y E.U. eran socios naturales 

12 WEJNTRAUB, Sidney, México Frente al 
Acuerdo de Libre Comercio Canadá·EU, 

Diana,. México, 1989, p.67. 

13 ldcm.p.67. 



para un acuerdo económico que 
incorpora a dos vecinos que 
comparten el mismo idioma y casi el 
mismo ingreso percipila.M14 Ya que se 
ICAalaron los objetivos particulares de 
cada pais integrante, ahora cabe 
mencionar los objetivos generales del 
acuerdo Comercial entre los dos 
paises. 

1) Eliminación de barreras al comercio 
de bienes y servicios entre ambos 
paises. 

2) Existencia de una competencia 
justa y equitativa entre los integrantes. 

3) Facilitar el acceso de la inversión 
extrajera y darle trato nacional. 

4) Incorporar mecanismos que 
faciliten los procedimientos para la 
resolución. 

El acuerdo consta de siete 
partes que son la base y sustento del 
mismo. 

La primera, se refiere a los 
objetivos y enfoque del acuerdo. 

La segunda, establece las 
reglas que regulan el intercambio de 
bienes. 

La tercera, define las nonnas 
de acceso de cada pals hacia las 
compras gubernamentales del otro. 

La cuarta, se dirige al 
comercio de servicios e inversión 
extranjera y movimiento migratorio. 

14 BARRJT, Bruce, Mé.dco: Rumbo a EU, Nexos 
No. 137, Mlxico, 1989, p.45. 
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La quinta, se refiere a 
servicios financieros. 

La sexta, comprende el marco 
jurídico y disposicionea lesafes del 
acuerdo. 

La séptima, contiene las 
normas complementarias para la 
administración del acuerdo. 

Dentro del Acuerdo 
Comercial a nivel general, se 
establecieron acuerdos que se centran 
mis a algunos sectores o ramas de 
producción que se consideraron 
primordiales, y se destacan los 
siguientes: 

- Prohibición de subsidios a 
las exponaciones en el comercio 
bilateral. 

• Prolu'bición de subsidios a 
los fletes que contengan productos 
canadienses y que son exportados 
hacia E.U. 

Excepción 
restricciones de lu 
importación de carne. 

mutua 
leyes 

de 
de 

• Eliminación por parte de 
Cansdá de licencias de importación 
para el trigo que viene de E.U. 

Sector Energttico· 

En ese sector Canadl es 
principalmente exportador de ps, 
uranio, electricidad y pelróleo hacia 
E.U. 



pua un acuerdo económico que 
incorpora a dos vecinos que 
companen el mismo idioma y casi el 
mismo ingreso pcrcipita.''14 Ya que se 
seftalaron los objetivos particulares de 
coda pals integrante, ahora cabe 
mencionar los objetivos generales del 
acuerdo Comercia! entre los dos 
paises. 

1) Eüminación de barreras al comercio 
de bienes y servicios entre ambos 
países. 

2) Existencia de una competencia 
justa y equitativa entre los integrantes. 

3) Facilitar el acceso de la inversión 
extrajera y darle trato nacional. 

4) Incorporar mecanismos que 
faciliten los procedimientos para la 
resolución. 

El acuerdo consta de siete 
partes que son la base y sustento del 
mismo. 

La primera, se refiere a los 
objetivos y enfoque del acuerdo. 

La segunda, establece las 
reglas que regulan el intercambio de 
bienes. 

La tercera, define las nonnas 
de acceso de cada pnls hacia las 
compras gubernamentales del otro. 

La cuana, se dirige al 
comercio de servicios e inversión 
extranjera y movimiento migratorio. 

14 BARRIT, Bruce, M1hico: Rumbo a EU, Ne.\OS 
No. tl7, Mcxico, t989, p.4S. 
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La quinta, 1e refiere a 
servicios financieros. 

La lel<la, comprende el marco 
jurldico y disposiciones legales del 
acuerdo. 

La séptima, contiene las 
normas complementarias para la 
administración del acuerdo. 

Dentro del Acuerdo 
Comercial a nivel generál, 1e 

establecieron acuerdos que se centran 
más a algunos sectores o ramas de 
producción que se consideraron 
primordiales, y se destacan los 
siguientes: 

• Prohibitión de subsidios a 
las exponaciones en el comercio 
bilateral. 

• Prohibición de subsidios a 
los fletes que contengan productos 
canadienses y que son exponados 
hacia E.U. 

Excepción 
restricciones de lu 
imponación de carne. 

mutua de 
leyes de 

• Eliminación por pane de 
Canad' de licencias de imporllción 
para el lrigo que viene de E.U. 

Sector Eneraético· 

En ese sector Canadi es 
principalmente exponador de p.s, 
uranio, electricidad y petróleo hacia 
E.U. 



- Eliminación de rcslricciones 
al comercio de esos productos. 

- Acrecentar la seguridad y el 
abasto mutuo de esos productos. 

- No imponer impuestos u 
otro cargo a las exportaciones de 
energéticos. salvo que se incremente el 
precio interno. 

• No existir restricción alguna 
sobre las exportaciones energéticas 
entre Jos paises a menos que la oferta 
disminuya. 

- A excepción del transporte, 
telecomunicaciones básicas y servicios 
gubernamentales (salud, educación y 
servicias sociales) se liberan todos los 
demás servicios. 

- Los servicios que no estén 
regulados en cada pals podrim ser 
proporcionados por empresas de 
cualquiera de los dos paises, sin 
restricciones. 

- Asegurar que los hombres de 
negocios y empresarios puedan tener 
una libre mobilidad y acceso a los dos 
paises. 

Liberalización de los 
servicios financieros. 

• Fluidez de la inversión que 
proceda de cualquiera de los paises. 

IG 

- Trato no discriminatorio 
para las inversiones y empresas que 
procedan del pals no local. 

- Canadá disminuye las 
restricciones sobre inversión para que 
los empresarios do E.U. puedan 
invertir en negocios canadienses o 
instalen nuevas plantas de producción 
estadounidense. Mec:m.ismos para la 
resolución de disputas. 

- Establecimiento de órganos 
que garanticen la equidad y 11CgUridad 
en el comercio para las dos partes. 

- Creación de un tribunal que 
tendré como objetivo el resolver los 
casos de connicto, previa 
investigación. 

.. Estos mecanismos plantean 
que se debe dar en el comercio 
bilateral un trato leal entne los 
integrantes y que no se impongan 
medidas que obstruyan el libre 
comercio. 

La firma y puesta en marcha 
del Acuerdo de Libre Comercio entre 
E.U. y Canadá en 1989 se centra en la 
eliminación de los aranceles y 
restricciones cuantitativas al comercio 
entre esos das paises. Pero no de una 
liberalización inmediata de todos loS 
aranceles, sino gradual, en un periodo 
de tiempo de diez anos. E.U. y Canadá 
liberarán totalmente su comercio. La 
liberación de los aranceles se da en 
tres niveles de tiempo. 

En lo inmediato; 
liberalización total para los productos 
competitivos: aluminio, computadoras. 
cuero, pescado, equipo para la 



indu11ria del papel, porcinos, pieles, 
aleaciones de fierro y motocicletas. 

- En un plazo de cinco Mos; 
liberación parcial para los productos 
medianamente compe1ilivos: pinturas, 
productos quimicos, carros del metro. 
muebles, piez1.1 automotrices. 

- En un plazo de diez aftos; a 
101 productos no competitivos y que 
limen que ser reforzados por~ue 
alsunos de ellos mantienen un alto 
grado de protección: aparatos 
eléctricos, agricolas, textiles, ropa. 
vagones de ferrocarril y barcos. 

C. CONSECUENCIAS 

Después de implementarse el 
Acuerdo, los resultados no han sido 
atractivos principalmente para Canadá. 
Aunque alsunos criticas y órganos 
oficiales de ambos paises consideran 
que es muy temprano para poder hncer 
un análisis. No se puede negar, ni 
dejar de considerar lo hasta ahora 
obterúdo y lu consecuencias que ha 
provocado, en mayor medida en un 
sólo pals. "Canadá no obtuvo 
realmente mayores beneficios en 
cuanto a un mayor accero aJ mercado 
estadounidense por medio de A.L.C. 
... ni mediante el establecimiento de un 
mecanismo de resolución de disputas 
obligatorio."" Canadá experimentó 
una recesión económica en los ues 
primeros ai\os del Acuerdo Comercial 
con E.U. 

ts VEGA. C&sanow Gustavo (Coordinador). 
Mbico ante el Libtc Comercio ton Am~rica del 
Norte, 

C.M.·UNtTEC, MlliCO, p.27. 
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El Acuerdo Comercial de 
E.U.-Canadl ha favorecido a las 
grandes corporaciones provenientes 
principalmente de E.U., lu empmas 
estadounidenses controlan el 43% do 
la producción manufacturera y el S8% 
de la producción de petróleo y gas en 
esa zona. De lu cien emprew mis 
imponante1 en Canadá, 4S% de ellas 
son filiales de la matriz de origen 
estadounidense. 

Sobre el sector energerico, 
E.U. por medio del acuerdo ha cenido 
un acceso indiscriminado a 
hidrocarburos canadienses y no al 
reves. Se impusieron ataduru al sector 
petrolero del Canadá y IO ha sometido 
a las necesidades eslratégieas y de 
consumo de E.U., pues logró obtener 
una concesión para contar con 
abastecimiento de petróleo y gas 
natural permanentemente y a precio 
igual a las del mercado interno del 
Canadá. E.U., ejerce un derecho 
concedido en el Acuerdo sobro los 
recursos naturales canadienses. 

En lo que se refiere a la 
perdida de empleo y efectos que 
ocasionó en la planta productiva del 
Canadá se obSOfVI lo siguience. Se 
vieron afectadu lu lndullriu Textil, 
del Calzado y Mueble5, pues Canad• 
mantuvo protegido al mercado de esos 
productos, frente al exterior; esas 
empresas que resulcaban protegídu 
por Canadl han tendido a desaparecer 
por su poco desarrollo y 
competitividad con E.U. o sc:r 
absorbidas por fu empresas 
estadounidense>. Canadi tiene que 
competir en su propio territorio con 
las empresas filiales de E.U. en 
igualdad de condicio- dándole trato 



como empresas nacionales~ entre las 
ramas económicas más afectadas en 
Canadá se destacan: la automotriz, 
autopartes, partes eléctricas, acero, 
textil, maderas, alimentos, donde 
inclusive ha registrado pérdidas de 
empleo y disminución en los salarios. 

En vez de beneficiarse 
Canadá, ha disminuido el empico, la 
inversión y se ha contraido el 
comercio con E.U., pues éste ha 
mantenido su proteccionismo frente a 
los productos canadienses, ejemplo 
claro, el acero. E.U. no ha eliminado 
sus medidas no arancelarias como el 
dumping e impuestos compensatorios 
que han ocasionado una práctica 
desleal al comercio bilaternl. Se han 
adoptado por este país criterios 
rigurosos en cuanto al origen y 
procedencia de las mercanclas 
canadienses, a fin de asegurar y 
mantener protegido su mercado 
interno ante productos competitivos 
del Canadá. En la agricullura, con la 
supresión de subsidios a los productos 
agricolas canadienses, se ha 
deteriorado el nivel de vida de los 
agricultores. pues se ha retirado el 
apoyo financiero del gobierno. En lo 
referente al sistema financiero 
canadiense, éste ha tendido a ser 
absorbido por los bancos 
estadounidenses. En sintesis, la 
legislación estadounidense en lo que 
respecta al comercio exterior, continúa 
siendo proteccionista antes y después 
del acuerdo. No ha existido por E.U. 
la voluntad de cooperación o 
integración real de un comercio 
bilateral, lo que ha repercutido en los 
niveles de vida de la población 
canadiense y en los factores de la 
producción, pasando a ser Canadá un 
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apéndice de los E.U. Canadá abrib 1111 

puenas para ser devorado por su 
propio invitado, los E.U., Canad• no 
consiguió sus objetivos, mientras que 
E. U. hizo todo por conseguirlo y que 
Canadá continuará supeditado a las 
imposiciones del primero. 

En el cuadro 1, se puede 
apreciar el intercambio comercial que 
mantienen E. U. y Canadá a plllir de 
que Canadá instrumenta la apertura 
comercial con E.U. y a un afio del 
inicio del Acuerdo de Libre Colllefcio. 
Donde Canadá mantiene una 
dependencia comercial con as pal& 
vecino, los E U., pues cui dos 
terceras panes del comercio !Ola! 
canadiense se establece con la 
economla es1adounidense. se mantiene 
una relación casi en la misma 
proporción porcentual enlre las 
exponaciones canadienses que se 
dirigen a E.U. y las importaciones que 
provienen del mismo para la econonúa 
canadiense. Mientras que Estados 
Unidos sólo dedica una quin11 pane de 
su comercio total hacin Canadá. Lo 
cual lleva a la afirmaci6n que Canadá 
depende más de E.U. que a la invcna. 
"La importancia de Estados Unidos 
para la economia canadiense en mucho 
mayor que la relación inversa... el 
grado de apertura de la cconomla 
canadiense a la de E. U. ha tenido a 
crecer mucho más rápidamente. •16 

En el cuadro 11, se puedo 
apreciar la participación de E.U. y 
Canadá tanto en el extranjero como en 
el interior de su econonúa en cuanto a 
inversión directa. Canadá y E.U. han 

" BRONELLE, Dom!, Ubre Commlo y 
Contincntaliuci6n, 1.E., H .. 196, F.E., UNAM. 
México, 1991, p.150. 



mantenido hasta 1989 una tendencia 
creciente en inversiones internas y 
externas directu, pero no guardan una 
relación limitrica entre ellas; en el 
nivel que ae destina la inversión 
interna y a la externa. En 1989, 
Canadé tiene una inversi6n directa 
total de 163.2 miles de millones de 
dólares estadounidenses que ae divide 
en 62.S miles de millones de dólares 
hacia la invenión externa y 100. 7 
miles de millones de dólares para la 
invenión interna, en términos 
proporcionales 38% y 62% 
respectivamente. Existe una mayor 
panicipación en la inversión directa 
diriaida a la economla interna, que 
supera en mb de un tercio a la que se 
destina al exterior. En ese mismo ai\o 
la inversión directa total de E. U. 
asciende a 713.4 miles de millones de 
dólares, de ellos 373.4 miles de 
millones de dólares ae dirigen a la 
invenión en el extranjero y 400 miles 
de millones de dólares a la inversión 
local, en términos proporcionales 49% 
y S 1"1 respeclivamente. Aunque 
también como en el caso de Canadá 
existe una mayor paniclpación en la 
invenión interna que la dirigida al 
exterior, en este caso (de E.U.) es 
mlnima la proporción que se guarda 
entre una y otra. existen sólo dos 
puntos porcentuales de diferencia. Sin 
embar&o, la inversión directa total de 
E. U. es 4. 7 veces mayor que la de 
Canadi; S.7 veces mayor en inversión 
directa hacia el exterior y 4 veces mu 
en cuanto a inversión dirccla local. 
Tan aólo la inversión dirccla de E.U. 
hacia el exterior aupera dos veces a la 
invenión directa total de Canadá. Por 
tanto, al liberalizane lu restricciones 
sobre inversión extranjera en el 
Acuerdo de Ubre Comercio, E. U. es 
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el mb beneficiado. En 1988 E.U. 
destinó en el rubro de inversiones 
directas 62.S miles de millones de 
dólares a Canadi, lo cual representa 
un 18.1% del total en eae concepto, 
mientras que Canadi ese renglón aólo 
destinó a E.U. 32.S miles de millones 
de dólares, la mitad de lo que destinó 
E.U. 

La relación que han guardado 
E. U. y Canadi antes y, ahora en la 
marcha del Acuerdo bilateral ae puede 
resumir en Ju palabras de un 
canadiense, el economista y profesor 
Christian Dcblock, 'La relación del 
Libre Intercambio entre E.U. y Canadi 
representa un problema para 
nosotro1 ... estamo1 trente a una 
potencia que establece au propia 
polltica económica, de acuerdo a aus 
propios intereses y sobre el cual no 
tenernos ninguna posibilidad de 
presi6n.•l't 

11 Experiencia de la~- dd 1LC 
~.u., El'ESSA. Mblco. t99t, p.io. 



Rl POLITICA ECONOMICA Y 
SECTOR EXTERNO DE 
MEXICO, EN LA DECADA 
DE LOS OCHENTA. 

A. ASPECTOS DE POLITICA 
ECONOMICA EN LOS 
OCHENTAS. 

l. La pollllca tcon6n1lca 
lmplemen11d1 por Miguel de la 
M1drld. 

Al iniciarse el periodo de 
gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado (MMH) en 1982, México se 
encontraba en una situación de aguda 
crisis económica. consecuencia de los 
problemas estructurales generados en 
11 década de los setentas. En ese a~o 
el pals se enfrenla a un problema 
de incapacidad de liquidez financiera 
para solventar sus compromisos 
crediticios y pagos de interés ante los 
bancos y organismos financieros 
internacionales, México no contaba 
con los recursos suficientes, divisas 
para responder a esa crisis financiera, 
la herencia del régimen anterior de una 
petrolizaci6n de la economla, y la 
reducción constante del precio 
internacional del petróleo, hacían que 
se estacara la economla; el pais se 
encontraba sin fuentes que le permiten 
en el corto plazo emprender el camino 
hacia la recuperación económica y 
salir de la crisis, además. de no contar 
con la confianza del exterior para 
constgUir creditos financieros que le 
pemútieran posponer la insolvencia de 
recursos, pues ya se contaba con 
un gran endeudamienlo externo 
propiciado en mayor medida en la 
década de los setentas: las principales 
lbentes de ingresos de México la 
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constilulan el petróleo y el 
endeudamiento externo en esa década 
(un lerdo de la deuda externa de 
MCxico era contraida con bancos 
estadounidenses). Por tanto, para ulir 
de la crisis no existla mú camino que 
recurrir a mayor endeudamiento, •el 
gobierno enfrentó 11 necesidad de 
suplir esos ingresos de diviw con 
deuda externa,"" y esto file posible 
mediante condiciones dd Fondo 
Monetario Internacional (FMI), de 
imponer un programa de ajUJte en la 
economla mexicana bajo las bues y 
lineamientos que recomendaba ese 
organismo. En ese allo de 1982 se 
fren6 en forma dristica el crecimiento 
económico, se obtuvo una tasa de • 
0.6% en ese rubro, y 11 in!W:i6n se 
desbordó hasta llegar a un nivd del 
100% a final., de ese olio. 

Las medidas propuestas por el 
FMI fueron establecidas para prever 
que se garontiwa el pago dd ltfVicio 
de la deuda exteml mexicano, 11 
otorgación de financiamiento se dio 
bajo condiciones impenntes y 
estrictas. sin importar el costo social 
que representaba p1r111 sociedad, y el 
crecimiento de los desequilibrios 
sectoriales que no aliviaban el 
problema estructural que presorvoba 11 
economla mexicana. Los préstamo• 
adquiridos por México del exterior 
producian un circulo vicioso, pues 
crtcla el endeudamiento pua papr el 
propio endeudamiento, y para que no 
disminuyeran las imporllciones 
mexicanas, principllmente de oriaen 
estadounidense, es decir, mantener el 
mercado abierto para las 
exportaciones y capital de oriscn 

" GREEN, Rosario, Méxlco-Es!Jdor Unidos 
1981, C.M., Méxko, 19114, p.4!. 



estadounidense, atarlo sin que se 
lograra una recuperación plena de la 
economla. La cuestión central de la 
politica de aju1te recomendada por el 
FMI y bancos extranjeros se dirigtn n 
que México pusiera en marcha un 
programa que se encaminara a la 
apertura comercial con el exterior, que 
abrirá aún más su mercado y que la 
producción nacional tuviese como 
objetivo la exportación, dnrle un giro 
total a la estructura productiva. 

El proyecto presentado por 
Miguel de la Madrid en su gobierno 
buscaba fomentar el desarrollo de 
capital privado nacional y extranjero 
en sectores de exportación con 
posibilidades de alto crecimiento, se 
plantea romper con los viejos patrones 
de desarrollo y establecer uno nuevo 
orientado hacia afuera, proyecto que 
se presenta como una alternativa paro 
emprender la recuperación ccon6micn. 
Ese programa tenia como objetivo 
crear las condiciones para mantener un 
crecimiento autosostenido capaz de 
generar empleos, divisas y recursos 
internos suficientes para establecer 
condiciones de estabilidad económica; 
reducir la dependencia del exterior 
mediante el incremento y 
fortalecimiento de las exportaciones. 
Los instrumentos principales de 
política económica que se utilizaron en 
el sexenio de MMH para rescatar a la 
economla de la crisis son: 

1) Um1 política monetaria y 
fiscal restrictiva, lo cual en el periodo 
de crisis ha resultado incompatible con 
el crecimiento económico. 

2) Una medida de incremento 
en la tasa de interés, cuestión que 
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desestimuló la inversión productiva y 
generó especulación financiera. 

3) Implementación de 
macrodevaluacioncs, se emprendió 
una devaluación nominal acompallada 
de una calda en el salario rcal1 

situación que hacia crecer la 
incenidumbre y alentaba la 
especulación por los Inversionistas por 
la inestabilidad del tipo de cambio. 

4) Instrumentación de un 
programa de promoción de 
exponaciones, el objetivo era que el 
pals exportara mis productos que no 
fueran derivados del pe1róleo y fuera 
la industria de exportación el eje do la 
economla, pero lo que se logró fue 
abaratar los productos mexicanos de 
exportación por las devaluaciones 
constantes del peso, pues en vez de 
crecer el valor total de las 
exponaciones, lo que se registraba era 
un aumento en el volumen. ain que 
representara un crecimiento de divisas, 
programa que solo sirvió para sostener 
el pago del servicio de la deuda. 

S) Restricción de la demanda 
para combatir la inflación, se 
consideraba que el exceso de demanda 
era la causa principal de la inflación, 
por tanto, habla que disminuirla, lo 
que consiguió fue contraer mis el 
mercado interno y una disminución en 
la rentabilidad do los proyectos de 
inversión productiva. 

6) Inicio de una acelerada 
apertura externa (1985) que se 
pensaba, apoyarla la reconversión de 
la planta productiva. 

La escasez de recursos y la 
calda de la actividad económica 



durante el periodo de MMH propició 
que la inversión privada disminuyera 
del 15% al 12% del PIB, además que 
se incrementará la especulación y la 
falta de inversiones en ramas 
productivas dirigidas al rnercndo 
interno. 

Los objetivos del modelo 
industrial en el periodo de MMH son: 
liberalizar las importaciones pnra 
inducir la eliciencia y la 
competitividad. Apoyar y promover el 
desarrollo industrial, lograr una 
integración industrial más completa. 
Desarrollar exportaciones industriales 
que pueden encontrar mercados 
inmediatos. Sin embargo, esa 
reestructuración industrial no se aplicó 
de una manera hegemónica. ni 
planeada. se dio una reestructuración 
polarizante y contradictoria, 
propiciándose una desarticulación de 
la planta productiva; In que se 
encamina a la producción de bienes 
para el mercado interno, y la que ha 
tenido un mayor impulso, la que se 
dedica a la producción de bienes de 
exportación. Se crearon dos polos 
totalmente opuestos sin poderse 
articular e integrar; la existencia de 
regiones y sectores con una 
industrialización pobre y otros con una 
industrialización acelerada. Los 
primeros con un aparato productivo en 
su rama industrial tecnológicamente 
atrasado con nitos costos de 
producción y baja producaividad, y el 
segundo con tecnología más 
sofisticad.o.. La pretensión de 
implementar una modernización del 
modelo industrial era con el objeto de 
hacerlo más eficiente y competitivo, 
pero este sólo fue para un sector, el 
exportador, pues se continuó con el 
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atraso tecnológico y dependencia del 
exterior de bienes de capital, no se 
desarrolló la industria nacional en la 
producción de tccnologla propia; el 
sector industrio! continuó mostrando 
un incipiente desarrollo tecnológico. 
Inclusive dentro de la producción 
agrícola, México hubo orientado su 
producción a cultivos comerciales de 
exportación; frutllS tropicales, 
hortalizas, forrajes, desprotegicndo la 
producción de granos básicos para la 
alimentación del mexicano; de maiz. 
frijol, arroz y trigo, donde presentaba 
déficit y tenia que imponarlos. 

A lo largo del periodo de de la 
Madrid se observa una acdellda 
inflación; a inicios de 1982 huta 
mediados de 1983, provocada por el 
choque externo y la politica 
instrumentada en lo interno, el 
promedio en ese lapso es del 900/o de 
inflación. Para 1984 se da una 
desaceleración de la inflación, a finales 
de 1983 haslB diciembre de 1984 65%, 
existe una contratación de la demanda 
e indización salarial de acuerdo a las 
proyecciones de inflación futuras, as! 
como un ajuste en el precio de las 
tarifas de bienes y servicios del sector 
público. En 1985 se empieza 
nuevamente o tener una tendencia 
ascendente de la inflación. Este ai'lo se 
presentó como un ai'lo dificil en la vidn 
económica de México; su deuda 
externa alcanzó los 96 mil millones de 
dólares, el 32% del valor de las 
exportaciones se destinaron al pago de 
intereses; el PIB regiSlró un 
incremento del 3% muy por debajo de 
la propuesta en el PND, pues se 
proyectaba un crecimiento sostenido a 
partir de ese ano del 5% al 6% anual. 
Entre los factores que propiciaron esa 



situación destacan el incremento de las 
importaciones en un 21% más que en 
1984, se presenta una disminución de 
divisas; el precio del petróleo volvió a 
descender en los mercados 
internacionales en un 12.7'/o, también 
cayeron 101 precios de las 
exportaciones a¡ropecuariu, mineras 
y manufactumu. En 1986 se agudiza 
la tendencia inflacionaria, llega a 
IOS% en nivel anual de inflación, 
producto de la dristica calda de los 
precios del petróleo, se incrementó la 
transferencia de capital hacia el 
exterior, vía pago del servicio de la 
deuda externa. Otra vez el pals se 
encontraba en una e?rcrucijada 
financiera. existia incapacidad de pago 
por la disminución de divisas. Se 
confirmó el fracaso de la polltica de 
ajuste implementada por MMH en 
cuatro ai\os de mantenerla activa, 
después de cuatro allos de austeridad 
y desequilibrios financieros y nulas 
espectativas de crecimiento, el 
gobierno de Miguel de la Madrid 
tiende a presentar una reorientación de 
su programa pero con las mismas 
bases. "A fin de combatir la inflación y 
pagar el aervicio de la deuda, el 
crecimienlo, el consumo privado y el 
auto privado del gobierno han sido 
recortados dtisticamente. 11 19 

El nuevo programa que 
implementarla el gobierno de MMH en 
1983, Programa Inmediato de 
Reordenación Económica tenia como 
objetivos principales: 

19 IBARRA. David, Ajuste y Progre>0 en 
México, lnvestlpción Económica No. J 90, 

F.E. UNAM, 1919, p.87. 
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l.· Combatir la in0aci6n y la 
inestabilidad cambiaria. 

2.· Proteger el consumo 
básico y recuperar la capacidad de 
crecimiento. 

Este pro¡¡rama tenla como 
propósito bbico en su primera etapa 
(1983-1985) el contener la inflación 
más que reestablecer y resolver los 
problemas estructurales que 
presentaba la economla, este programa 
ortodoxo de ajuste se 11111entaba en lu 
premisas de1 FMI y continua siendo un 
plan de austeridad; basado en la 
contracción de la demanda agnegada y 
saneamiento de las finanzas públicas 
(de 1983 a l98S) en tres allos de 
fuerte ajuste se alcanzó un repunte en 
los Indices de desempleo, calda 
drástica de los salarios, disminución 
del gasto público, principalmente el 
destinado a satisfacer demandas 
sociale~ vivienda, educación, 
seguridad, salud, recayendo el ajuste 
sobre los hombros de los grupos 
sociales mis indefensos frente al 
capital, el asalariado. El Pm durante 
ese periodo registró una severa calda 
en relación con 1981. "El costo 
humano de la crisis ha sido alto y aún 
no se le ve e1 fin. 11

lO como efecto de las 
drásticas medidas recesivas. 

Los salarios reales en el 
periodo de MMH han tenido una 
tendencia descendente, mediante una 
polltica de contención aalarial, topes 
salariales que no resarcen la pérdida 
que suman, en proporción con la 
inflación siempre han permanecido a la 
zaga. En el cuadro lfl·A. se puede 

2º ldem. p,94, 



apreciar la pórdida del salario real en 
el periodo 1982-1988 y su 
compuación con los dos sexenios 
anteriores. De lo que se registraba en 
1981 en comparación con 1988, se 
tiene una pérdida del salario real del 
doble; 28.46 pesos y 14.38 pesos 
respectivamente. Después de 1982 se 
muestra una calda drástica en el salario 
real, teniendo como años criticas 
1986, 1987 y 1988 donde existe 
disminución hasta de dos tercios en 
comparación con 198 l. Durante el 
periodo de crisis o sexenio de la crisis 
1982-1988 se registró una tendencia a 
incrementar la participación relativa 
del capital mientras que la del trabajo 
disminuyó en proporción del PIB. 
11Esta situación demuestra que en la 
actual crisis económica la contracción 
del ingreso ha tendido a intensificarse 
a favor del capital. "21 En el cuadro 
111-8 se puede apreciar el 
componamiento durante el periodo de 
MMH de la relación que guardaban el 
salario y el capital con respecto al PIB 
de cada año. A partir de 1982 se ha 
registrado una alza en favor del capital 
y tiene una repercusión directa en el 
salario, manteniendo una brecha en 
proporción de 3 a 1 en favor del 
capitaL lo cual confirma que el único 
factor que se mantuvo bajo control en 
el programa de ajuste, es el salario, la 
remuneración al trabajo. La política 
económica implementada en ese 
periodo fue regresiva en términos de la 
distribución del ingreso entre los 
sectores de la sociedad. 

11 MARTINEZ. lfigt:nia. Algunos Efectos de la 
Crisis en la Distribución del Ingreso en Méxko, 

F.E. UNAM, México. 1989, p.37. 
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En el balance de la politica 
implementada por Miguel de la 
Madrid hasta 1987, antes del Pacto 
Económico, se destacan los siguientes 
aspectos que confirman y demuestran 
la incapacidad de la politica 
contraccionista de resolver los 
desequilibrios que presentaba la 
economfa mexicana en ese periodo. 
Con las medidas adoptadas se generó 
una recesión productiva~ el aparato 
productivo se estancó propiciado por 
la especulación financiera y la falta de 
inversión en ramu productivas, 
además por los desequilibrios intra e 
intersectoriales y una disminución de 
la productividad. La 1111 de 
crecimiento del PIB tuvo fluctuaciones 
sin alcanzar un crecimiento sostenido, 
teniendo un promedio anual en ese 
periodo de -O. 1 %. La economla 
alcanzó niveles de inílación nunca 
antes registrados, de hasta más de 
100% anual, teniendo un proceso 
inflacionario ascendente que llegó a un 
punto drástico en 1987, el promedio 
para esos ai\os de la tasa de inflación 
anual es de 86%, mientras que la del 
sexenio anterior fue del 35%. Se 
caracterizó el sexenio de la Madrid 
por mantener una concentración del 
ingreso, favoreciendo a un número 
menor de la población, al dueflo del 
capital, y perjudicando al grueso de la 
sociedad con la contracción del salario 
real y la disminución del gasto público, 
situación que se ha visto reflejada en el 
deterioro del nivel de vida del 
asalariado, pues además el gobierno 
recurrió a una constante disminución 
de subsidios, "más allá de la retórica, 
el principal cambio estructural, sino el 
único, ha sido la mayor pobreza. •12 

lJ CALZADA, Femando y Fram:isco 
Herru!.ndcz. La Polltica Económica en crisis, 



En Jo referente al de1<111pleo, este 
tendió a incrementarse, el propósito 
del gobierno de creación de un millón 
de nuevos empleos anual no se 
cumplió, Ja población que anualmente 
debe ingresar a las filas de la 
ocupación fonnal, no fue absorbida 
por la falta de empleos, quedándose 
desocupada o subempleada, "La 
recesión que implica Ja no generación 
de puestos de trabajo y en algunos 
casos su destrucción puede ser vista 
como uno de Jos costos que la 
econonúa y la sociedad tuvieron que 
pagar para exportar más. "21 Otro 
aspecto que fue característico del 
sexenio es la disminución de la 
participación del Estado en la 
economia. la venta y reprivatización 
de empresas paraestatales que 
inclusive algunas de ellas eran 
consideradas estratégicas, la 
privatización de la economla ha vuelto 
a construir y fortalecer oligopolios que 
acrecentan su control sobre la 
econonúa. Se generó al inicio del 
gobierno de MMH una tendencia a la 
apertura con el exterior, sin ser 
diversificada su relación comercial con 
el resto del mundo, solamente se 
intensificó con E. U. la mejoría que 
guardó México en su cuenta comercial 
se logró por la drástica calda de las 
imponaciones, más que por el 
crecimiento de las exportaciones. En 
lo que respecta n las tasas de interés, 
éstas tuvieron una tendencia 
ascendente, lo que propiciaba una 
desestimulación de la inversión. que a 
su vez se contrajo porque los costos 

ln\'CSligación Económica No. 197, F.E. 
UNAM, México, 1989, p.266. 

2l ldem.p.251. 
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financieros ae encareclan y el m.!ito 
estaba restringido, propiciando 
"inversiones no productivas", 
especulación. También en esos 11101 ae 
registró una creciente y cada vez más 
grande deuda externa, ni el 
crecimiento de las exponaciones, ni la 
repatriación de capital han sido 
suficientes para estabilizar eae rcnsJón, 
se debe implementar una polltica que 
ya no destine grandes porcentajn del 
PJB al pago del servicio de la deuda 
e.tema, es decir, por más ajustes y 
reestructurales que se quieran 
implementar serin en vano si no se 
cierra la llave descapitalizidora del 
pals, destinándose sólo un porcentaje 
de las exportaciones mexicana que no 
pongan en riesgo o restrinja 1 la 
actividad pmductiva de la econonúa y 
asl satisfacer las demandas sociales 
que requiere la población. Por tanto, la 
disminución de la inflación. la 
corrección de los desequilibrios 
estructurales, el tener un desarrollo 
tecnológico, una distribución del 
ingreso más equitativa, y un 
crecimiento económico más sostenido, 
"no podrán lograrse a través de 
polilicas contraccionistas y 
mecanismos de mercado de economía 
abierta, dados los efectos secundarios 
que originan. los cuales terminarin 
agravando los desequilibrios 
macroecon6micos."24 

El continuar con una polltica 
neolibcral donde existen nuevas 
condiciones de desarrollo encaminadas 
a la privatización econónúca, Ja no 
intervención estatal o adelgazamiento 

24 HUERTA. Arturo, c:t, al, Máico: L1 
Búsqueda de Alternativas, F.E., Mbico, 1991, 
p.lll. 



del aparato, la desregulación 
económica, la apenura del libre flujo 
de mercandas y capitales, disminución 
del gasto público, y mantener la 
producción hacia el mercado externo 
como el eje dinámico de la economia, 
no será este el camino que permita 
reactivar Ja economla y lograr un 
crecimiento económico en beneficio de 
un mayor número de sectores de la 
sociedad. Lo que hay que establecer es 
una estrategia de desarrollo que 
fortalezca al mercado interno sin 
desatender la producción hacia el 
exterior, pero no priorii.ando la 
segunda a costa de la primera; una 
distribución equitativa del ingreso que 
pcnnita alcanzar niveles de bienestar 
mejores para los asalariados; esa 
estrategia debe articular la planta 
productiva tanlo sectorial y regional, 
como la industria para el mercado 
local y la que produce para el exterior, 
existiendo unn integración tanto 
venical como horizontal; el Estado 
debe diseñar una política económica 
capaz de articular los sectores 
económicos. "Sólo a través de una 
politica que incide en la asignación de 
los recursos para favorecer la 
inversión productiva y para propiciar 
transformaciones estructurales que 
incrementan la productividad y 
desarrollar sectores estratégicos y 
prioritarios, se podrá alcanzar un 
crecimiento sostenido. "2' Atender los 
rezagos productivos y avanzar en un 
proceso selectivo de sustitución de 
importaciones de bienes de capital 
para asegurar una mayor integración 
interna del aparato productivo 
nacional. Complementar la promoción 
de exponaciones de manufactureras 

ll HUERTA, Anuro., Op. Cit., p.159. 
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con el de sustituir importaciones de 
bienes de capital; las divisas obtenidas 
de fas primeras podrian financiar un 
proceso de desarrollo encaminado a la 
producción de bienes de capital. 

2. [J Picio de Solidaridad 
Económica y la Polllka 
etonómka lmplemenhld1 por 
Carlos Salinu de Goruri. 

Miguel de la Madrid a un aJlo 
de finalizar su gobierno (en diciembre 
de 1987) realiza una concertación 
entre los sectores de la sociedad; 
obrero, privado, gobierno y 
campesinado, para instrumentar una 
medida de politica económica llamada 
Pacto de Solidaridad Económica 
(PSE), cuyo objetivo central es evitar 
una hiperinflación y disminuir el 
proceso inflacionario. En ese convenio 
que se establece entre los sectores, 
cada uno de ellos tendrá el 
compromiso de respetarlo hasta una 
nueva revisión; el sector obrero se 
compromete a moderar sus demandas 
salariales y ser más productivo~ el 
campesinado acepta que se le pague 
por sus productos agrlcolas el precio 
de garanlia eslipulado por el gobierno 
en 1987¡ el sector privado acepla ser 
más competitivo mediante el 
incremen10 de la producción y 
moderar los precios de sus productos, 
así como el de sus utilidades; el 
gobierno asume un compromiso de 
reducir aUn mis cl gasto público y 
disminuir el tamaño del sector público 
y desincorporar empresas, también el 
hecho de mantener el precio de bienes 
y servicios del sector público. Se 
ajustaron los precios de los bienes y 
servicios del sector público en 
diciembre de 1987 y se ajustarían de 



1<Uen!o a la inflación proyectada. El 
salario sumó un aumento del 15% en 
la misma fecha y se otorgarla otro 
incremento del 20% para marzo de 
1988. El gasto programable se 
propuso filera reducido al 22% del 
PIB en 1987 y 20'!. para 1988, se hizo 
más selectiva la aJignación del gasto 
tanto comente como de inversión, se 
dio una disminución de subsidios. Se 
inició con el PSE un proceso continuo 
de mlcrodevaluaciones, un desliz del 
tipo de C1J11bio a razón de un peso 
diario frente al dólar. 'Durante los 
primeros doce meses y medio del 
pacto ... el precio del dólar libre se 
incrementó en menos de 1%, mientras 
que la brecha inflacionaria Mé1dco· 
E.U. file de 46%... Estas 
devaluaciones distan mucho de 
compensar los diferenciales 
inflacionarios entre México y Jos 
principales paises con quien comercia, 
en cambio estan provocando 
mutaciones comerciales con el 
exterior ... Esto agudizará aun más el 
déficit comercial del país. "2G La 
duración del PSE estaba planeada 
inicialmente para un ai\o (hasta 
noviembre de 1988), sin embargo, el 
nuevo gobierno encabezado por 
Carlos Salinas de Gonari; retoma ese 
programa para continuar con la misma 
dinámica, carnbiíndole sólo el nombre, 
ahora le denomina Pacto para ta 
Estabilidad y Crecimiento Económico 
(PECE) iniciado en diciembre de l 988 
y continúa hasta la fecha. 

En esos dos programos el PSE 
y el PECE, que la verdad son sólo 
uno, porque en el primero se sentaron 

16 OROZCO, O. Miguel, PECE y Comercio 
Exlcrior E.1:, No. 190, F.E., M!Júco, 1991, pp. 
14y 17. 
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las bases y lin..,.¡ento1 de politica 
económica que tenla que sesuir la 
economía mexicana y en el segundo &e 
le dio continuidad a ese programa bajo 
las mismas premisas. Ambos 
programas disminuyeron los rúveles de 
inflación para los posteriores de 1988 
a 1993, ese punto es en el que centra 
la atención el gobierno, pani decir que 
se ha logrado un éxito en la econonúa. 
Para el gobierno mexicano 101 pacto• 
han sido una concertación entre todos 
los sectores de la sociedad, pero los 
que realmente convinieron en construir 
las medidas rcscrictivu para el 
asalariado y el Cll11pesino, fueron el 
gobierno y los ¡¡randes grupos 
monopólicos nacionales y extranjeros 
que subordinaron al resto de los 
actores sociales a su proyecto anti· 
inflacionario. Con el PSE se trató de 
ocultar, al menos momentáneamente, 
la crisis que estalló y se reflejó con el 
crac de la bolsa de valores mexicana 
en octubre de 1987. El PSE se 
instrumento para mantener y 
establecer algunas variables 
económicas que permitieran recobrar 
la confianza ciudadana y que la 
incredibilidad del ciudadano hacia el 
gobierno no repercutiera en las 
elecciones inmediatas de 1988. El 
gobierno mexicano tratb de tomar 
pevisiones un afio antes de las 
elecciones para presidente de 11 
República para llegar con una 
momentánea estabilidad económica; la 
disminución del ritmo de la inflación 
tuvo como costo la depresión de los 
salarios, los grupos de menores 
ingresos resintieron el peso de la 
medida adoptada. 

Los pactos se deben medir en 
base a los impactos y desequilibrios 



que generan en la economla en su 
conjunto y no sólo a través de los 
resultados de una sola variable como 
es la inflación. Continuaron los 
desequilibrios en la Balanza 
Comercial, en las finanzas públicas, en 
la contracción del mercado interno, 
paralización de la planta productiva, 
incremento del desempleo y 
disnúnuci6n del salario real, restricción 
del gasto público. Aunque se ha 
registrado una recuperación ligera en 
el crecimiento del PIB para los tres 
primeros aftas del Pacto; 1988 1.4%, 
1989 3%, 1990 3%, eso no significa 
que con esa política antiflacionaria el 
salario real se ha)'a retribuido, en los 
mismos tres ai\os los salarios mfnimos 
han sufrido una pérdida del 30% de su 
capacidad de compra hasta lo que se 
registraba antes de iniciarse el PSE, y 
de 1982 a 1990 existe uno pérdida del 
60% del salario real en relación con 
1981. "El régimen de Salinas no tuvo 
más remedio que ... refrendar su 
intención de profundizar la 
modernización de cufto neolibcral que 
se venia aplicando desde 1982. "l1 Se 
ratificaba la apertura con el exterior: 
promover la industria de cxportnción 
como eje de la economía; una 
economfa de mercado donde la 
inversión privada y los oligopolios 
mantienen el control del mercado, y 
en un Estado que se adelgaza y tiene 
una menor participación en la 
economla. 

Salinas se encontró con dos 
problemas al inicio de su régimen, uno 

17 AJ.. V AREZ, Alejandro)' Gabriel Mcndoza., 
Mlxico t988-t991, 

Un Ajuslc Económico E:dstoso? , F.E. 
UNAM, Mlxico, t991, p.ll. 
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de carácter económico y el otro 
político. El primero tratar de reactivar 
la economla y tener un crecimiento 
sostenido del producto, sacar ll plls 
de la crisis. El segundo, reestableeer la 
confianza y legitimidad ante la 
ciudadanla de que habla sido electo 
democráticamente, además de 
enfrentarse a un Congreso de 11 Unión 
sin la aplastante mayoria prilsta de 
otros periodos. Para poder 
implementar reformas en la esfera 
económica que atentaran todavla mis 
contra los grupos mis castigados del 
pals deberla tener el apoyo polltico del 
congreso y esto limitó en ocuiones los 
propósitos presidenciales y de los 
monopolios nacionales y extranjeros, 
en realizar modificaciones a la 
Constitución. 

Si la polltica reccsiva llevó a 
un deterioro del salario real y la 
política "concertada" (pacto) ha 
llevado también a contracción de los 
salarios y una concentración del 
ingreso, dónde están las bondades del 
Pacto que no se reOejan todavía en un 
mayor bienestar de la población. La 
calda del salario real, se puede 
observar en el cuadro IIl-C. 

Los argumentos que han dado 
los funcionarios de que el estado ya no 
puede darse el lujo de tener empresas 
ineficientes y deficitarias porque 
representan una carga para la 
sociedad, ha sido pretexto para 
ponerlas en manos del capital pñvado, 
abriendo las puertas al capitll externo 
para invertir en el pals. En 1989 las 
principales empresas que fueran 
vendidas o liquidadas son: Compaftia 
Mexicana de Aviación, Banco 
Pesquero y Portuario, Aseguradora 



Mexicana, DINA. Compai\la Minera 
Real del Monte. Durante 1990 se 
continuó la desincorporación de: 
Compai\la Minera de Cananea, 
Siderúrgica lu Truchu, Altos Hornos 
de Mécico, Sidennex, Telmex y In 
Banca. Esta reestructuración del 
sector público no ha tenido precedente 
l1111no y ha llevado a México a 
colocarse en el primer lugar en materia 
de reprivatización en un plazo tan 
corto. Ver cuadro 111-D. El Estado ha 
retirado su participación en 
actividades como la Automotriz. 
industria de bienes de capital, 
electrodomésticos, minería, cemento, 
construcción. papel, textil. alimentaria 
y hoteleria. La llamada libertad 
económica es enarbolada por las 
grandes empresas nacionales y 
extranjeras que dominan el mercado 
nacional y mediante la privatización de 
la economla se fortalecer8.n más 
creando grandes conglomerados de 
capital, pues el Estado mexicano ha 
mostrado una pérdida gradual y 
sustancial de su autonomla relativa, 
siendo el sector empresarial nacional y 
extranjero quienes han impuesto el 
ritmo de desarrollo que impera en 
México que no contravenga a los 
dictados de la acumulación de capital. 
Lo que se ha implementado por la 
politica neoliberal es primero alcanzar 
el crecimiento y luego si se puede 
distribuirlo, mientras que lo que se 
requiere y se necesita hoy más que 
nunca es alcanzar como objetivo 
primordial el bienestar social, una justa 
distribución del ingreso generado 
como sopone del crecimiento. Algo 
característico e innegable en la década 
de los ochentas es el inmenso costo 
social que ha pngado la clase 
asalariada en favor del capital; los 
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pobres de hace una década se puede 
decir con toda afinnación que hoy son 
más pobres. "La visión 
macroeconómica de los 
fondomonetaristu; ha demostrado una 
vez más su fracaso como llternativa 
económica-socill para los pueblos. •11 

El sector agrícola mexicano 
no tuvo grandes cambios en 101 tres 
primeros allo1 de gobierno de Sllinu 
en relación con et sexenio anterior, se 
continuó descuidando el agro, se le 
puso po<:a atención a impulsar el 
desarrollo de ese sector y no hubo una 
mejor retribución para el campesino. 
En ese sentido se puede hacer un 
balance para toda la década de los 
ochentas donde se presentan niveles 
de crecimiento mlnimo1 para ese 
secior; la tasa media de crecinúento 
para esa década es de 1.3%. Se ha 
orientado la producción del agro hacia 
el cultivo de bienes menos intensos en 
fuerza de trabajo, lo que ha provocado 
un mayor desempleo del campesinado, 
se ha favorecido a la producción para 
la exportación, a empresu nacionales 
y trunacionlles que procesan bienes 
alimenticios para enlatirlos o hacerlos 
menneladas, conservas. etc .. , 
monopolios que cuentan con una 
mayor infraestructura pan el cultivo 
de sus productos y con capitll, factor 
con lo que el campe~no no cuenta. La 
orientación de la producción agricola 
hacia el cultivo de forraje y 
oleaginosas como insumos industriales 
y para consumo en la ganadería, ha 
provocado que el campesino se 
dedique también a ese cultivo y deje 
de cultivar granos básicos (el 
campesino es quien más se dedica a 

" MARTINEZ, tngenla., Op. Cil, p. t2. 



cultivar granos), pues los primeros son 
mejores pagados, y los precios de 
garantfa de los segundos se mnntiencn 
rezagados. AJ existir una baja 
productividad del agro en granos 
básicos (que son el sustento de la 
alimentación del mexicano) y una 
creciente tasa poblacional, han 
provocado que se tengan que importar 
y seguir dependiendo del exterior en 
materia alimenticia. Durante la década 
pasada se dejó de emprender 
programas que reactivarían al campo 
mexicano, pues durante ese periodo el 
gasto público, gasto social se redujo y 
no se impulsó la reactivación en el 
agro, pues se suspendieron créditos 
gubernamentales (ver cuadro 111-E), se 
hicieron más selectivos los subsidios y 
no se dio asesorfa para capacitar al 
campesino, ni apoyo tecnológico, sólo 
se otorgó a los grandes empresarios 
que produclan para la exportación, sin 
importar el desabaslo del mercado 
interno. Los bajos precios de garan1ia 
han dcscslimulado la producción en el 
campo mexicano, donde la superficie 
cosechada no creció en esa década. 
Ver cuadro 111-F. 

Se debe implememar una 
estrategia donde la agricultura y la 
industria crezcan en forma integral; 
que crezca Ja producción del agro en 
base a una industria que proporcione 
insumos, bienes de capital y tecnología 
para modernizar ese sector, apoyado 
en el sector público que brinde 
infraestructura y financi:imicnto, para 
lograr una autosuficiencia alimentaria. 

U. MEXICO: LA APERTURA 
HACIA EL EXTERIOR EN 
LOS OCHENTAS 

JO 

En el periodo de Miguel de la 
Madrid se inicia la reorientación de la 
estrategia económica para que el pals 
implemente una apertura comercial 
con el exterior, donde el eje y motor 
de la economía es la producción de 
manufacturas para la exportación. una 
economía con miras hacia afuera. Los 
factores en que se basó esa medida 
son: las limitaciones del modelo de 
sustitución de importaciones, ya se 
habla agolado ese modelo; dejando los 
rezagos de un mercado interno 
reducido, falla de un desarrollo 
tecnológico, incremento de costos en 
la producción. una sobreprolección 
industrial, contracción de divisas por 
la economla cerrada, y una falta de 
promocibn a las exportaciones. La 
dependencia económica se basó en el 
petróleo, por tanto era prioritario 
diversificar las exportaciones 
mexicanas y con ello incrementar las 
exportaciones no petroleras. Ante la 
crecicnle deuda externa que se 
registraba a inicios del gobierno de 
MMH, se propuso enlabiar 
negociaciones con los acreedores para 
reducirla y que continuara en ascenso. 

Duranle la década de los 
ochentas la política que se siguió en 
materia comercial con el exterior y las 
medidas que se pusieron en práctica 
surgen como una necesidad 
impostergable del capitalismo 
mc:<icano para alcanzar la apertura. se 
pueden periodizar en lo general esas 
medidas como sigue: 

En 1982 se inicia el rumbo 
hacin una apertura dinámica con el 
e:<terior, la política comercial pasa a 
ser de semiproteccionista 
liberalizada. 



En 1983 se entra a la 
elimlnaci6n de los permisos previos y 
son sustituidos por aranceles bajos. 

En 1984 se crea el Programa 
de Fomento a las Exportaciones 
(PROFIEX), su propósito era 
intensificar mis el comercio con el 
exterior. Al mismo tiempo, en ese 
mismo afio, los E.U. emiten una ley de 
comercio y aranceles, cuyo objetivo es 
el promover el libre comercio. 

En 1985 se plantea la decisión 
de intensificar la apertura, disminuir 
mb las baneras comerciales; aranceles 
y permisos previos. También se 
introducen disposiciones para asegurar 
una mayor participación de inversión 
extranjera directa en la maquila. 

En 1986 México ingresa al 
GATT, en ese mismo ano los E.U. 
emiten una ley que restringe las 
exponaciones de los dem6s paises 
hacia su territorio en los productos 
como el acero y textiles (este último 
mediante el acuerdo multifibras). 

En 1987 se finnó un acuerdo 
bilateral entre E.U. y México 
denominado Acuerdo Marco, su 
principal objetivo es el incrementar el 
comercio y liberalizar la inversión y 
resolver disputas comerciales. 

En 1988 se crea por México 
una comisión para anaJizar un posible 
ingreso a la Cuenca del Pacifico. En 
ese mismo ano E.U. promulga una 
nueva ley comercial; la Ley de 
Comercio y Competitividad, Ley 
Omnibus Trade, donde se establecen 
represalias y sanciones por pane de 
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E.U. a la prActlca desleal de los dem6s 
paises en su comercio con ese pais. 

En 1989 se crea en México un 
nuevo reglamento sobre inversión, 
donde se hace mAs flexible la 
participación de la inversión extranjera 
directa en la actividad económica. 

t. Proarama de Fla1nclamlen10 y 
Promoción de Eaportaeloau. 

El objetivo de ate programa 
era otorgar financiamiento, asistencia 
y promoción integral del '°mercio con 
el exterior, promover las 
e•ponaciones no petroleras 
principalmente; dotar de apoyos 
financieros a las empreau mexicanas 
en el comercio exterior, instnuntntar 
estrategias regionales para brindar 
créditos a las exponaciones por rama 
y actividad. Disminuir los Ilimites 
administrativos para las empresas 
mexicanas que exportan. 

Las medidas que se 
instrumentaron para el fomento de 
exponaciones son: 

- Se estableció un tipo de 
cambio competitivo, (devaluaciones), 
que tuvo efectos en el cono plazo (de 
1984 a 1987). Con el PCE (1988) se 
da un cambio en la poUtica cambiarla y 
las microdevaluaciones han propiciado 
que se reviena el efecto de 
competitividad. 'En aru de controlar 
la inflación, el gobierno mexicano ha 
establecido una polltica cambiarla que 
transfonnó la Mlbvaluación del peso 
frente al dólar estadounidense en su 



contrario: subvaluación del dólar 
frente al peso/'29 

• Racionalizar la protección 
comercial. Liberalización de las 
imponacioncs. 

Suscribir acuerdos 
comerciales multilaterales y bilaterales. 

• Simplificación de trámites. 
En ese programa se acordaba 

el reembolso de derechos y de 
impuestos indirectos sobre 
importaciones de materias primas y de 
bienes de capital cuando fuesen 
empleados para la producción de 
bienes de exportación. 

El propósito de incrementar 
las exportaciones y sustituir Jos 
pennisos de importación y disminuir 
Jos aranceles unjo consigo un 
incremento en las importaciones 
(insumos y bienes de capital), pues a 
medida que se acrecentaba la industria 
dirigida a productos de exportación, 
ésta requerfa cada vez en mayor 

· medida insumos y bienes de capital 
que eran proporcionados por el 
exterior. Las empresas que entraron a 
ese proceso de apertura sin ningún 
temor, fueron las empresas 
oligopolicas nacionales y extranjeras, 
las empresas trasnaeionales salian 
ganando dos veces con la apertura; 
aunado a una politica cambiaria que 
propicio a partir de 1988 un 
crecimiento permanente de las 
importaciones mexicanas y un 
deterioro en la tasa de crecimienro de 
las exponaciones que llevó a que 
agudiz.ara el déficit en Balanza 
Comercial de México. "Durante 1988, 

251 0ROZCO, O. Miguel. op. cil., p.13. 
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las importaciones aumentarón en S6%, 
porcentaje casi ocho veces superior al 
de 1987, 6.9%."lO 

1) Produclan bienes . en 
México para exportar con costos 
mucho más bajos que el extranjero y 

2) Abasteclan del exterior con 
impuestos mlnimos de importaciones 
los insumos y bienes de capital que 
requerían en la producción interna en 
México. 

"En México las empresas 
trasnacionales definieron· el perfil 
e"portador y. por lo mismo, su 
modelo de producción lo detenninó el 
comercio entre empresas y no 
entidades nacionales Jefinidas. "ll 

La reorientación del aparato 
productivo hacia la producción de 
bienes manufactureros de exportación 
contrala Ja producción de bienes de 
consumo interno , lo cual propiciaba 
que no hubiese una inlegración de los 
dos sectores, el de exportación y el 
inlcmo. Mientras que en el Modelo de 
Sustitución de Importaciones se tenla 
protegido al mercado interno y se 
descuidó el sector externo, con la 
apertura es a la inversa. 

Las principales actividades y 
ramas industriales que incrementaron 
sus exportaciones sustancialmente son 
aquéllas que cuentan con capital 
externo y que fueron favorecidas con 

Jo ldcm. p.14. 
JI RUIZ, Dur.in, Clemente., El Comen:Jo en 14 
Cuenca del Pacllico, 

Comercio Exterior, Junio, México, 1990, 
p.481. 



la promoción de exportaciones. 
Durante el periodo de 1981 a t 988 las 
ex:ponaciones de la Industria 
Automotriz se incremen1aron; las 
exponaciones en vehlculos, partes y 
refacciones crecieron de 2.3% en 1981 
a 17.23% para 1988 (más de 700% en 
7 aftos). Las exportaciones de 
Productos Metálicos, Maquinaria y 
Equipo aumentaron de 2.48% a 8.89% 
en el mismo periodo. En la lndus1ria 
Qulmica se creció de 2.35% a 6.76%, 
en la Siderúrgica de .33% al 3.7% y en 
la Rama de Alimentos se registró un 
aumento para el tiempo considerado 
de 3.5% al 6.63 %. Mienlras que las 
exportaciones no petroleras crecieron 
en ese periodo, las exportaciones de 
Petróleo disminuyeron en forma grave, 
en 1981 su panicipación del total do 
exportaciones era del 1.L.2lli y para 
1988 cayó al ™lli. A panir de 
1989 se empieza nuevamente a 
incrementar la participación del 
petróleo en las exportaciones totales, 
pues además de incremenlarse en 
volumen en 1990, crecen los precios 
de ese producto por el conflicto del 
Golfo Pérsico. El comportamiento de 
los principales productos de 
exportación durante la década de los 
ochentas, se observa en el cuadro 111-
G. Como ya ae habla seHalado, las 
principales ramas industriales de 
exportación son las que cuentan 
también con el mayor porcentaje de 
importaciones para producir sus bines, 
de los cuatro productos de mayor 
exponación durante la década de los 
ochentas, excepto el petróleo, son los 
que tienen un monto mayor en 
importaciones con respecto a otros 
productos. 
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2. La dbmlaucl6a de Araaceln 
porMéalco. 

En diciembre de 1982, los 
productos que entraban al pals 
requerían necesariamente de licencia, 
teniéndose un rango de tarifu desde O 
a 100% de acuerdo al tipo de 
producto de imponación y hacia qué 
actividad se destinaba. Es a panir de 
1983 cuando se comienza con una 
apenura gradual, de 1983 a 1985 el 
16% de los productos de importación 
quedaron exentos de licencias y las 
tarifas arancelarias disminuyeron hasta 
quedar en 21 % en promedio. En 1986 
con el ingreso de México al GA TI, se 
aceleró la liberación de productos 
exentos de licencias, del letal de 
productos de imponación sólo el 37% 
requerla licencia, el 63% quedaba 
exento. El rango de tarifas también 
descendia de O hasta 40% y en 
promedio quedaban en 19%. En 1987 
con la firma del PSE, el rango de 
tarifas quedó de O hasta 20'/o y las 
tarifas arancelarias se redujeron hasta 
el 1 O'/o en promedio, lo que va del 
PSE, la liberación de licencias se 
extendió hasta el 80'/o del total de 
productos de imponación, es decir, 
S-O!amente en 1991 el 20'/o de las 
importaciones mexicanas requerfan 
pemüso previo y con márgenes 
arancelarios que no rebasan el 20'/,, 
pero la mayoría de importaciones no 
alcanzan ni el 10'/o. En 1987 se 
establecieron tres tipos de rangos de 
tarifas: 

1) Tarifas de cero para las 
importaciones de materias primas o 
productos básicos de consumo. 



2) Tarifas de 5% para 
productos procesados en el exterior y 

3) Tarifas del 10% hasta 20% 
para importaciones de productos que 
son procesados en México. 

"La tercera parte del comercio 
entre los dos paises no tiene impuestos 
ni barreras; el 80% de los productos 
estadounidenses que van a México 
entra con tarifas entre O y 5%. "ll Esa 
apertura acelerada y a toda costa ha 
provocado el cierre masivo de 
empresas, que han sido afectadas por 
la introducción de un mayor número 
de productos importados, las ramas 
que se han visto más afectadas son las 
que producen Bienes Tradicionales y 
para el mercado interno. Empresas 
Medianas y Pequei\as, en actividades 
como la Industria Textil, Calzado, 
productoras de Maquinaria y Equipo, 
Cuero, Pieles, Madera, Productos 
Alimenticios, Electrodomésticos, estas 
empresas no cuentan can una gran 
competitividad en el exterior y han 
sufrida el proteccionismo que se les 
dio por décadas y el poco desarrollo 
tecnológica para innovar sus plantas 
de producción. (Empresas productoras 
de bienes de consumo y bienes 
intermedios). En 1991 el arancel 
promedio de México, ponderado por 
las importaciones, es del 9%, mayor 
dos veces al de E.U. y en una y media 
veces más al de Canadá, por tanto, la 
tendencia a reducir los aranceles no ha 
concluido, pues para ser más 
competitivo el gobierno mexicano 

32 PUJO, Carlos., Una Discusión lnlem3 en 
Washington Acabo con el Secreto 

de la Negociación del Acuerdo Comercial, 
Proceso~ Julio de 1990, Mé:1tit'O, p.1. 

espera se igualen a los registrados por 
E.U. 

J, Politlcas lmpl•m•ntad11 por 
Estados Unidos en d Comen:lo 
Internacional y las 
con1ecuencia1 para Mhico. 

En 1984 Ronald lleagan 
establece una ley sobre Comercio y 
Aranceles, donde se plantea promover 
el Libre Comercio, sin quitar 
totalmente el proteccionismo para 
productos provenientes del exterior, se 
dan nuevas modalidades de 
proteccionismo, un nuevo 
proteccionismo con carácter KCtorial 
para ramas y productos 
estadounidenses. en combinación con 
una polltica libre-cambista. Las 
industrias punta y de alta tecnologla 
estadounidenses se hablan visto 
amenazadas por la competencia de 
Japón y Europa en el mercado 
internacional, pues hablan 
desarrollado una industria fuerte y de 
expansión en esos sectores, ante tal 
situación E.U. impone restricciones 
con esa nueva ley, que estipula que las 
exportaciones de otros paises hacia 
E.U. no dañen sus sectores donde no 
son competitivos. 

Las iniciativas de esa ley son: 

- Imponer recargos u otras 
restricciones contra paises que 
persistan en mantener barreras a las 
empresas estadounidenses y a sus 
e1<portaciones. 

Que el representanle 
comercial de E.U. denuncie las 
prácticas desleales de comercio 11ntes 



de esperar la denuncia fonnal del 
afectado. 

- Se imponen restricciones 
para exportaciones de otros paises en 
producto• como Acero, Cobre y Vino. 
Referente al acero se plantea que el 
total de exportaciones de ese producto 
a E.U. no debe rebasar el 20.2% del 
mercado estadounidense, lo cua1 limita 
el acceso a ese mercado de Ja 
producción de acero mexicano de 
exportación. 

- Estados Unidos puede 
considerar prácticas comerciales 
desleales cuando as! lo crea 
conveniente sobre productos del 
exterior que sean subsidiados; esta 
medida ha repercutido en productos 
agricolas mexicanos que se les 
considera lllbsidiados. 

En 1988 Estados Unidos 
promulgó una nueva ley comercial 
(Omnibus Trade) o Ley de Comercio y 
Competitividad (LCC). En ella se le 
otorga al Presidenle de E.U. una 
mayor ampliación de sus facultades de 
autoridad en asuntos de comercio 
internacional (hasta 1993), avalado 
por el Congreso de los E.U .. Esa ley 
marca el nuevo rumbo en materia de 
politica comercial con el exterior, 
tanto en importaciones como 
exportaciones. La LCC tiende a 
acentuar más el proteccionismo de 
E.U. hacia las exportaciones 
provenientes del exterior. se 
implementan medidas no arancelarias, 
impuestos compensatorios, dumping, 
competencia desleal, subsidios, 
mecanismos que encuadran 
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peñectamente dentro de la legalidad 
que les da E.U. (que no son nada 
anormal cuando son impuestos por 
ellos, pero si cuando se les impone a 
ellos por parte de otro pals) limitando 
el acceso de productos del exterior 
hacia E.U. El objetivo de esa ley es 
proteger tu industriu doméaticu 
estadounidenses, y no someterlu a la 
competitividad con productos del 
exterior dentro de su mercado porque 
serian afectadas. Dentro de las 
facultades que le otoiga esa ley al 
Presidente de los E.U. es el poder 
negociar aobre la materia de comercio 
en foros internacionales y tomar 
acuerdos y decisiones al respe<to, que 
serán consideradas para ratificarlas por 
el Congreso estadounidense; tal es el 
caso de los acuerdos sobre comercio 
que han realizado E.U. con Israel y 
con Canadá, y proximamente con 
México. Esta ley plantea un 
proteccioni1mo de E.U. y una 
liberalización de lo1 demás palse~ 
pues estipula que 101 mercados 
internacionales deben otorgar un 
mayor acceso a las exportaciones 
estadounidenses, mediante la 
disminución de aranceles a sus 
productos, justificándose en que en 
el eX1erior se tes ha dado un 
trato discriminatorio y no de apertura. 
"La LCC se le ha tachado de 
tener una intención profundamente 
proteccionista ... uno de los aspectos 
más preocupantes es la tendencia hacia 
el neoproteccionismo legal ... 
utilización de leyes comerciales con 
propósitos proteccionistas ... lo que se 
refiere a la sección 301. "ll 

" MEYER, Lomw> (c:omplladot) Mbdc<>l!.U. 
(1911-t919), C.M .. Mblco, t990, pp.64, 6l, 



He aqul el engafto y poco 
respeto de E.U. sobre los acuerdos 
bilaterales; pues las exportaciones 
mexicanas constantemente son objeto 
de sanciones, embargos, casos de 
dumping y discriminación por parte de 
E.U. como ejemplo, el embargo de 
atún del cual fue objeto Mé<ico, las 
medidas fitosanitarias estrictas de E.U. 
sobre productos agrícolas mexicanos y 
ganado. la restricción de acceso al 
mercado norteamericano para 
productos como el cemento. "Hay en 
realidad, una situación paradójica: 
ahora que México mira hacia afuera, 
Estados Unidos comienza a mirar 
hacia dentro; mientras México 
liberaliza su régimen comercial, 
Estados Unidos se hace más 
restrictivo 11 .H Dónde está la supuesta 
apertura y trato igualitario en el 
comercio que dice E.U. debe existir en 
las leyes que decreta y en acuerdos 
que se finnan entre paises. no existe 
tal equidad de apertura, pues E.U. 
cuando considere que su industria 
doméstica o mercado interno se van a 
ver afectados por exportaciones 
mexicanas cierra sus fronteras y se ha 
de amparar en decir que México estli 
inéurriendo en una práctica desleal y 
que la debe de corregir. E.U. tiende a 
recurrir en ésos casos a la sección 301 
de la Ley de Comercio de 1974, donde 
sanciona a las exportaciones de 
produétos que atentan contra su 
industria interna. El proteccionismo 
estadounidense no vislumbra sena\ de 
modificarse, ni en los acuerdos 
bilaterales que ha sostenido; caso 
concreto con Canadá, donde sólo de 
un lado se dio la apertura integra. sin 

34 WEINTRAUB, SidnC')'., México Frc:nten al 
Ar;ucrdo de Libre comercio Canadá· E.U .• Di.1nn. 
Mé>dco, t989, p.17. 
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la respuesta de E.U. Tal parece que en 
las negociaciones y acuerdos de los 
paises con E.U. sólo existen dos 
formas de participar, la del pala que ae 
subordina y la de E.U. que impone aus 
condiciones. El único que establece 
normas, las puede utilizar, ejecutar y 
omitirlas es E.U. Para México esto 
resulta nada atractivo pues ademU no 
cuenta el pals con un sistema de 
protecciones arancc1ariu, lo que le 
hace ser más vulnerable en el 
intercambio comercial con paiKS que 
si lo tienen (paises dcsanollados). 
Cuando en la ley de 1988 estipulada 
por E.U. plantea trato reciproco, sólo 
se está refiriendo a los paises 
industrializados, a aquéllos donde 111• 
productos ya no son competitivos y 
sus exportaciones presentan problemas 
de acceso a esos mercados. no se 
refiere de manera alguna a los paises 
en desarrollo donde mantiene cierta 
estabilidad. Al tener un desarrollo 
tecnológico mayor Japón y Europa, y 
un debilitamiento E.U., ha propiciado 
que los dos primeros extiendan sus 
mercados y que sus exportaciones 
crezcan más que las de E.U. y por 
tanto tengan superávit comercial en 
su relación con la econonúa 
estadounidense. Para ellos va dirigido 
el mensaje de realiznr una apertura 
comercial sin barreras, de equidad y 
trato justo, y no para los paises en 
desarrollo que han pecado de ser 
incrédulos al no entender el mensaje; 
para los paises desarrollados, apertura, 
para los paises en desarrollo 
proteccionismo y apenura de éstos 
para con los desarrollados. El proceso 
de apertura que inició Mexico desde 
1982 fincó las bases para que E.U. 
incursione libremente en la economia 
de nuestro país, si la cconomia 



mexicana ha tenido una dependencia 
del exterior, hoy se ha agignntado, 
bajo la fonna de una apertura que ha 
seguido los dictados de nuestro vecino 
del norte. 

La política comercial de E. U. 
es una moneda con los dos lados 
contrapuestos; de un lado 
proteccionismo para los exportadores 
del exterior hacia E.U. y del otro Libre 
Comercio para los paises importadores 
de productos estadounidenses. El 
primero tiende a garantizar y proteger 
la supremacla estadounidense en su 
industria doméstica y poco 
competitiva, además de limitar el 
acceso de importaciones a su mercado· 
interno y que repercuta o agrande su 
déficit comercial. El segundo, tiende a 
garantizar el acceso de los productos 
estadounidenses a los mercados 
internacionales. Estas medidas que ha 
tomado E. U. son caracteristicas de sus 
recesión económica por la que ha 
estado atravesando en los ochentas y 
la disminución de su participación en 
el comercio mundial, la supremacia 
que tenia después de la posguerra se 
ha ido desmoronando. Desde 1985 hn 
penetrado gran afluencia de capital 
externo a E.U. haciéndolo vulnerable y 
dependiente de la inversión extranjera, 
en ese ano las entradas de capital 
fueron mayores que las salidas. El 
ejemplo se da en la industria 
automotriz, donde la inversión 
extrajera directa de Japón en el 
mercado estadounidense creció en 
fonna vertiginosa en los ochentas, de 
19.6% a 27.7% de 1980 a 1989. Asi 
también E.U. se ha convertido en el 
principal país importador a nivel 
mundial. Ver cuadro 111-H. 
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4. Lll lndu1trla Maqulladon en 
l\lé>ico. 

Con la promoción de 
exportaciones, la reorientación de la 
actividad industrial hacia la 
exportación de sus productos y una 
economla hacia afuera se alienta la 
inversión privada nacional y extranjera 
hacia las actividades de la industria 
manufacturera (en mayor grado de 
inversión y de escala de producción 
por las inversiones extrajcns), 
estableciéndose numerosas plantas 
maquiladoras en la franja fronteriza del 
norte de México; en la cual el Estado 
mel<icano dotó de infraCllNctura y 
medios necesarios para la creación de 
corredores y núcleos de industrias 
maquiladoru. En 1987 de un total de 
1132 empresas maquiladoru en el 
pals, 1O19 se encuentran ubicadas en 
la zona norte, y sólo 113 se 
encuentran dispersas por los demb 
estados de la República y el D.F., los 
principales productos que se fabrican 
son electrónica y autopartes. En la 
industria manufacturera de 
exportación, las empresas mis 
importantes~ grandes en tamai\o y en 
inversión, son filiales de empresas 
extranjeras, y las de menor 
importancia son de capital nacional. 
"El financiamiento se ha concentrado 
en las empresas más grandes y 
dinámicas del sector manufacturero", 1' 

en las empresas multinacionales. En 
ese núcleo se da una concentración de 
capital y fuerza de trabajo, 1t1 

producción es 100% para exportación, 
as! como el capital regresa 
incrementado al pais de origen. Existe 

" BORREGO, John y Alcjandto Alvaru., La 
Inserción de México en la Cuem:a del Pacifico, 

T. U., F.E. UNAM, Ml'llco, 1990, p.110. 



un oligopolio 1rasnacional donde el 
capital extranjero que se invierte en 
esa industria tiene una panicipación 
favorable. sin restricciones para que 
aran pa11e de lu ganancias generadas 
en México por sus ftJiales, se regrese a 
la malriz, descapilalizando al pals y no 
1eniendo una participación 
considerable en el crecimien10 de la 
econonúa. Pues las empresas 
trasnacionales con filiales en México 
son las que tienen una mayor 
participación en las importaciones 
mexicanas~ insumos, bienes 
intennedios y bienes de capital que 
requieren para la producción de sus 
bienes finales, y que no son 
abastecidos por la industria nacional 
en gran proporción, sino por el propio 
pals de origen de la trasnacional, 
principalmenle de E.U. El 91% de las 
maquiladom de Tijuana tiene su 
matriz en el suroeste de California. 

En la industria maquiladora de 
exportación se genera un circulo de 
apropiación de capital por parte de las 
empresas trasnacionales. La 
producción de sus bienes no se 
consume en el mercado interno, la 
industria nacional tiene poca 
participación en el suministro de 
insumos hacia las maquiladoras, por 
tanto, el capital que entra al país vía 
inversión directa en esa industria, sale 
nuevamente al exterior via 
exportaciones 11mexicanas11 de 
manufacturas, dirigiéndose en forma 
de insumos o productos intermedios 
para la matriz o como producto final a 
mercados internacionales. El proceso 
de valorización de capital se realiza en 
México a través de la fuerza de lrabajo 
y recursos naturales, pero el circuito 
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de capilal no se realiza en el mercado 
nacional, la continuación deJ ciclo de 
valorización de capi1al se realiza en el 
exterior, asi como la apropiación de la 
plusvalla. En la indulllria maquiladora 
no existe un entrelazamiento con la 
industria local, pues la primera estA 
integrada a la empresa de origen que 
le abastece de insumos. (Ver cuadro 
Ill-1). Mieniras un grupo se acomoda 
a las condiciones de 
trasnacionalización, apoyado por 
programas que le permiicn lograrlo, 
olro sector se ha dejado al margen de 
todo proceso encerrado en si mismo. 

En las maquiladoras se han 
implementado nuevos roles de 
organización en el proceso productivo, 
se han introducido tlcnicas y 
procedimientos que intensifican el 
desgasle de fuerza do trabajo en el 
proceso productivo; rotación de 
personal permanente en cada una de 
las etapas del proceso de producción, 
baja capacitación para ascender a un 
puesto mejor, adiestramiento para que 
el obrero sea más hábil y productivo, 
utilización de robots en algunas !reas 
de la producción, asl el obrero lrabaja 
al mismo nivel que le va marcando el 
robo! y se disminuye el liempo de 
fabricación de un produclo. Aún y 
cuando los salarios en algunas ramas 
de la induslria maquiladora son 
mayores a los mlnimos de otros 
sectores productivos, no deja de 
llamar la alención el grado do 
explo1ación do la fuerza de trabajo, las 
condiciones do trabajo y de vida del 
asalariado do esa lndulllria. 'El 
mejoramienlo en la calidad de vida de 
los mexicanos, que deberla 
considerarse objetivo priorilario del 
desarrollo, no esli garanlizado a 



través de una cKpansión de tas 
inversiones de maquífa, .. 
contrariamente las excesivas cargas de 
trabajo y las legislaciones 
excepcionales que rigen el 
funcionamiento eficiente de las 
maquiladoras. deterioran las 
condiciones de reproducción de 
nuestra. fuerza de trabajo. "lli Los 
satirios de la industria maquiladora 
aon de los más bajos a nivel 
internacional, nueve veces menor que 
los de E.U., y aún por debajo de los 
paises del Sudeste Asiático, pese a que 
en la década de los setentas e inicios 
de los ochentas estaba por encima de 
Hong Kong, Corea, Brasil, y otros 
palles en deS11Tollo. Mientras que el 
satirio promedio en Mé•íco se ha 
mantenido alrededor de dos dólares 
por hora de 1975 a 1988, el de E.U. 
ha tenido una tendencia ascendente en 
ese periodo de 6.23 Dlls. en 1975 se 
incrementó a ll.90 Dlls., en 7.63 Dlls. 
se mejoró, asl también los paises del 
Sudeste Asiático tuvieron un 
incremento promedio en ese mismo 
intervalo de tiempo de .SO Dlls .. (Ver 
cuadro lll·l}. Por tanto, a las 
empresas trasnacionales 
estadounidenses les conviene invertir 
en territorio mexicano porque los 
costos de producción son más bajos y 
principalmente la fuerza de trabajo, 
ahorrándose más de nueve dólares en 
promedío por hora en salnrios. (Ver 
cuadro llf·K). 

"El desarrollo de las 
exportaciones manufactureras durante 
ta segunda mitad de los ochentas en 
Ml!xico descansa, no en una mayor 
eficiencia industrial, sino 

"' CECENA, Ana Esther .. El }'cligro dt un 
Futuro Maquiladar, Momenlo Eton6mlco No. 59. 

J9 

par1icula.nnente en una subva.luación 
relalíva. de algunos costos directos 
clave"" , en la fuerza de trabajo 
barata, y en el tipo de cambio 
subvaluado que subsidia a las 
eKportaciones. 

Las maquiladoras representan 
una de las formas de surWsi6n y 
dependencia de México frente al gran 
capital internacional, pues la 
trasnacionaliución e inserción de 
México con la apenura ha llevado al 
pals a ingresar a la nueva división 
internacional del trabajo que ha 
implementado el sistema capitalista. 
la industria destinada a la .. portación 
de manufacturas se Je ha considerado, 
en el periodo de Miguel de la Madrid y 
Salinas de Gortari, como un punto de 
llegada, el fin de la meta trauda y no 
como un medio para llegar al 
crecimiento, reestructurar los sectores 
de la economla y otor¡¡ar bienestar 
para la población (que ya no tenga que 
pagar el costo de las medidas 
adoptadas por el gobierno). Fincar 
todas las expectativas de deS11Tollo en 
las exportaciones manufactureras y en 
la apertura con el exterior es caminar 
con un aoJo pie, pues se deben 
complementar esas pollticas con otras 
que •tiendan al problema de la 
contracción del mercado interno y los 
desequilibrios sectoriales. No se puede 
mantener Ja dependencia del comercio 
en pel!óleo y manufacturas. "Tenemos 
una política económica orientada hacia 
el mercado externo que está 
literalmente estrangulando al paf s."" 

" BORREOO, lohn y Alejandro AJ......_, Op. 
Clt p.37. 

JI' ldcm.p.134. 



5. lnvenión E11ranje1·a 

De 1983 a 1985 el gobierno 
federal introdujo disposiciones a la ley 
que pennitieran asegurar una mayor 
panicipación de Ja inversión extranjera 
en el pais, principalmenle se dió en la 
industria maquiladora de exportación, 
las empresas trasnacionales dirigieron 
sus capitales hacia Ja frontera norte de 
Mé,Uco, donde se ins1alarian por la 
atracción de reducir sus costos de 
capital; las empresas que se 
reagruparon en esa región fueron las 
plantas ensantbladoras de automóviles 
y de pa!tes electrónicas. En 1985 se 
emitió una nueva disposición por parte 
del ejecutivo de México para que las 
inversiones del exterior pudieran 
pa!tlcipar hasta con el 100% de capital 
en la rama de metal-mecánica, asi 
como la instalación do la planta IBM 
en Guadalajara que conlaba con el 
100% de capilal extranjero. México 
tuvo que flexibilizar su politica de 
inversión extranjera para aceptar 
recursos destinados a instalar plantas 
de empresas trasnacionalcs para que 
su política de apertura fuera acorde y 
se incremenlaran las exportaciones 
aunque fueran con capital extranjero. 
México antes de Ja liberación 
comercial y de inversiones, por cieno 
una liberación llamada silenciosn, 
mantenfa una polltica de restricción y 
regulación de los flujos de capital, la 
ley limitaba la participación de capital 
extranjero en las empresas en un 49% 
del capital total de la empresa, además 
el producto elaborado por la empresa 
deberla de contener un delerminado 
porcenlaje de insumos nacionales y se 
limitaba el porcentaje de ganancia que 
remitía Ja empresa trasnacionaf filial a 
la marriz. En 1989 se modifica la ley 
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de inversiones extranjeru, se reduce el 
número de actividades económicas 
donde estaba prohibida su 
panicipación. Se flexibilizaron las 
disposiciones que limitaban el 
porceniaje de capilal exlranjero en una 
empresa. Se simplificaron los procesos 
y lrámites administrativos para la 
incursión de inversión extranjera al 
pals. El gobierno mexicano ha 
considerado que la rct11peración y 
reestruc1uración económica del pal• se 
va a dar en la medida que exista una 
mayor flujo de capital excemo, vfa 
inversión extranjera en empresas que 
se instalen en México. 

Del total de inversión 
extranjera directa con que cuenta 
México, dos terceras partes es de 
origen estadounidense, luego Je siguen 
en orden de imponancia Gran Bretalla 
y Alemania. (Ver cuadro lll·L). De 
esa inversión de E.U. tres cuartas 
panes está invertida en Ja industria 
manufacturera y sólo una cuarta parte 
en comercio y servicios. Hasta ahora y 
antes de la firma formal de un Tratado 
de Libre Comercio todaYía existen 
algunos seclores donde existen 
restricciones a la inversión extranjera 
directa~ pe1róleo, petroquinüca básica, 
generación y distribución de cnergia 
eléctrica, transpone fenoviario y 
explotación de algunos productos 
minerales. La producción de estos 
productos esra reservada para el 
Estado, pero tarde o temprano sufrirán 
modificación para adecu3rlas al TLC. 

Aún y cuando E.U, ha sido el 
principal pals que inviene en México, 
esto no se debe considerar como una 
situación que tenga que perdurar en el 
cono plazo, pués E.U. ha empezado a 



dar muestras de su incapacidad 
estructural ·para poder ofrecer flujos 
de capital hacia el exterior. México no 
tiene posibilidades de contar con el 
capital de ese pals para invertir en el 
nuestro. Por tanto, si la estrategia es 
hacer llegar inversiones del exterior 
entonces el sobiemo mexicano deberla 
de dirigirse 1 concertar negociaciones 
con paises que si pueden otorgarlo, 
como Japón o la CEE. 

Uno de los empeftos que ha 
seguido la estrateaia en los ochentas 
es el de continuar con la exportación 
neta de capital, vía pago del servicio 
de la deuda externa, por el creciente 
flujo de recursos financieros que se 
han fusado del pals en ese rubro. 
MMéxico ha sido colocado en este 
circulo perverso como tributario 
mediante un servicio de la deuda 
externa que ha condicionado y sigue 
condiciona.ido el ritmo y rumbo de su 
proceso económico. MJIJ (Ver cuadro 
111-M). 

Respecto a los recursos 
financieros y la política que ha 
imperado en México en los últimos 
alias es de una concentración y 
monopolio de los recursos financieros, 
lo que ha llevado a que los dueftos del 
dinero obtengan ganancias superiores 
al resto de los sectores económicos; la 
especulación financiera presiona a la 
esfera productiva y no permite se 
desarrolle, pues se restringe la 
inversión (inclusive la inversión 
extranjera) y no se culmina con la 
modernización de la planta productiva, 
pues se dirige la Inversión 

" GONZALEZ, Eduardo., et. al., Mlxlco, La 
Busca de Altcmatlvas, F.E. México, 1990. p.14. 
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principalmente a la especulación en 
sectores de servicios. 

6. Ener¡fllcos. 

Antes de 1986 se tenla un 
sector básico en la industria 
petroqulmica mis extenso que el que 
se darla en ese allo con una nueva 
reclasificación de los productos 
considerados búlcos. La petroqulmica 
básica comprende la conversión de 
componentes de sas natural, petróleo 
y aus derivados, en bloques 
petroqulmicos bísicos y materias 
primas, asl como de algunos 
productos mu elaborados, eae sector 
está en manos del Estado. La 
petroqulmica secundaria en manos de 
la invmión privada esta inte¡rada por 
un l!"'po de planto proceudoras que 
llevan al cabo lu tranaformaciones 
posteriores de los productos del sector 
búico. En el cuadro 111-N ae done la 
lista que comprendla a los productos 
búico1 antes de 1986, producidos por 
PEMEX o importados para uso 
exclusivo del mercado interno. 

En 1986 la SEMIP reclasificó 
36 productos de la petroq~lmica 
bisica a secundaria, lo que favorecla a 
la inversión privada para poder 
participar en mayor medida en el 
sector energftico, y lo que acentuaba 
la desincorporación del Eatado en 
ranias estratégicas para la economía 
del pals. De los 70 productos búicos 
que se tenlan antes de 1986 sólo 
quedaron menos de la mitad (34), 
creciendo el mímero de productos 
secundarios de 15 a 55 después de la 
reclasificación. 



En 1989 nuevamente se 
realiza otra reclasificación de la 
petroqulnúca bisica, reduciendo el 
número de productos básicos de 34 a 
20 e incrementando el de la industria 
accundaria de SS a 66. Esas medidas 
de rccluificación de la industria básica 
lu justifica el sobiemo de la República 
en el arsumento que la industria 
petroqulmica debe adecuarse a los 
cambios tecnolósicos a nivel mundial 
que se estín presentando en la 
actualidad, sin que (sq¡ún ello•) se 
est6 atentando contra lo estipulado en 
la propia Constitución Mexicana en su 
anlculo 27 en lo referente al ramo del 
petróleo, donde se plantea que el 60% 
del capital de las empresas privadas 
deberia de ser nacional, y no se 
contaba con la separación de industria 
bisica y secundaria, fue hasta 1973 en 
la ley aobre inversión extranjera donde 
se separa la industria petroqulmica en 
bisica y secundaria, la primera en 
manos· del Estado y la segunda con 
participación de capital privado. Las 
refonnu a la industria petroqulnüca 
bisica; tanto en inveralón como en 
rccluificación pueden ser tan amarsas 
para el pals que llesuen a un limite de 
concesión total para la inversión 
extranjera en esa industria. Puede ser 
que a un mayor srado de apertura y en 
lu oesociaciones del TLC con E.U. y 
Canadá se de la participación del 
100% de capital extranjero en la 
industria secundaria y que la industria 
básica se quede de 20 productos a 
menos de la mitad, los que no 
contensan alsún grado de refinación. 
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7. Foros lnteraacloaales doade 
Mfalco ntablecl6 nlaclann 
para ti lnten:amblo Comercial 
en los IO's (EL GATI') 

En la Ronda Tokio dd GATT, 
México asiste como espectador (sin 
ser todavla aocio) para obaervar lu 
nesociaciona celcbradaa y los temu 
de interá para el pals. 'La declaración 
por pane de E.U., la CEE y Japón de 
su intención de iniciar una nueva ronda 
de negoc1ac1ones comerciales 
multilaterales en el GATT, para 
elinúnar obstáculos al comercio, 
suscitó el inter6s de los paises en 
desarrollo en general y México en 
panicular. 11

• 

Durante el semestre de 198S 
nuevamente México promueve su 
disposición de in¡¡resar al GATT, pues 
ya habla suscrito varios acuerdos con 
E.U. en un marco bilaterol que eran 
temas a tratar en ese orpnismo 
multilateral. En 1986 cuando Málco 
in¡resa al GATT como socio y 
propone como objetivos generales; lu 
salvaguardia de la vipncia y el 
ejercicio de la aobennla nacional en 
las oesociacionea del GATT. El 
protocolo de adhesi6n de 1979 serla el 
marco de reíerencia en esa 
nesociación: Múico se reconoce 
como un pala en desarrollo. Respeto a 
la soberanla nadOllll y recuno1 
naturales. flexibilidad en d uso de los 
controles al comercio exterior. El 
propósito de Málco era divenillcar 
1111 exponacionn y relaciona 
comerciales con otro1 palaes aparte de 

40 SZEKELY, Olbrid (CG11pi11dof)., MáD 
E.U. t915, CM, Mlxico.1915, p.24. 



E.U., disminuir el grado de 
dependencia a que lo habla forzado 
E.U. en el acuerdo bilateral que 
convinieron y que México se 
encontraba en desventaja, pero el pals 
ya no podia rectificar el paso que lo 
habla encaminado a una mayor 
dependencia con E.U. dentro y fuern 
del GA TI, pues ese pals consideraba a 
México un aliado dentro de ese 
organismo. 

En 1990 en la Ronda Uruguay 
celebrada en Puerto Vallarta Mcxico, 
el pais establece una estrategia fincada 
en los siguientes puntos: 

- Estnblec:er el cumplimiento 
de las disdplinas básicas del GAIT. 

- Establecer un equilibrio 
estruclural que pennita 1t los paises 
que han abierto su economía obtengan 
un trato reciproco a sus exponacioncs. 

- Encausar las tendencias 
hacia el regionalismo para fortalecer 
los intercambios mundiales. · 

- Incorporar a la agricultura y 
textiles a las normas del GAIT, la 
liberación de los textiles a un plazo de 
cinco ai\os y gradual. 

• Liberación gradual de los 
servicios. 

Revisar el aspecto de 
salvaguardas que implementan los 
paises que las aplican contra las 
exportaciones mexicanas. 

- Fortalecer el sistema de 
arbitraje, como mecanismo para 
resolver diferencias. 
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Estas medidas que proponla 
México en la no¡¡ociación del GATf 
han sido obsoletas y han llesado tarde; 
ahora que ese organismo ya esti en 
decadencia y que cada vez se está 
desintegrando más para dar paso a Jos 
acuerdos bilaterales o a la 
confonnac:ión de bloques ec:onómico1. 
México ya liene su destino fincado 
para conformarse un uno, pues hacia 
esa linea se ha dirigido la polltica 
económica en la dtcada de Jos 
ochentas, la línea que lleva al norte. 

C. CONSIDERACIONES SOBRE 
LA APERTURA COMERCIAL 
DE MEXICO EN LOS IO"S 

México requiere de un 
esquema de desarrollo integrado tanlo 
hacia afuera como hacia adentro y 
articulado entre los sectores 
económicos en el plano horizonlal y 
vertical. Que no exista un dualismo 
económico y por sector; uno más 
dinámico y el otro rezagadú, sino 
como dicen 11la economía debe 
caminar con los dos pies11

• Que se 
destinen apoyos financieros a los 
proyectos de inversión que sea 
productivos, que generen valor a la 
economfa y contribuya creando 
empleos y su riqueza se quede en el 
pals y sea distribuido entre Ja 
población mexicana con mayor 
equidad. 

La apertura comercial no ha 
creado una industria de exportación 
que sea el motor y jale a los demú 
sectores para reactivar la economJa 
mexicana, ni se ha diversificado esa 
apenura comercial hacia los demb 



paises del exterior, ha sido sola y 
excJusiva con E. U .. 

La Íelación comercial entre 
México y E.U. lejos de favorecer a las 
exportaciones mexicanas y darles un 
trato preferencial, lo que ha ocurrido 
es lo que ha sucedido constaruemcnte, 
que E.U. implementa barreras 
proteccionistas. Por tanto, México 
debe buscar y participar en otros 
foros, zonas, regiones o bloques 
etonómicos o con paises no 
integrados para reducir su 
dependencia que mantiene con E.U., 
diversificar su comercio. 

Se debe fortalecer la planta 
productiva nacional y estimularla 
medianle acciones que la encaminen a 
que la industria de bienes de capital se 
desarrolle y que se dejen atrás los 
rezagos tecnológicos que se presentan 
en la industria nacional. 

Se deben atender las 
prioridades de alimentación que 
reclama la ·población mediante un 
sector agricola que cuenle con apoyo 
financiero y lecnológico, con precios 
de garantía reales para los cultivos de 
granos básicos, para que México 
vuelva a conlar con una 
autosuficiencia alimentaria. 

El engaño de ver el superávit 
de la balanza comercial en la primera 
mhad de los ochentas como algo 
alentador, no hace que se observe que 
esa situación no siempre fue por un 
crecimiento de las exportaciones, sino 
que se debió al abara1amien10 de las 
núsmu y aJ incremento en cuanto a 
volumen mas no de valor, apoyadas 
por el lipo de cambio (devaluación del 
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peso frenle al dólar) y por la 
disminución de importaciones e 
incremento del precio del petróleo en 
algunos aftas. Durante toda la década 
de los ochentas Ja economla mexicana 
no ha podido recuperar la lrayecloria 
de erecimienlo que se registro de 1933 
a 1981. 

La deuda externa de M~co 
se debe de renegociar para que 
disminuya la pesada carga y se 
descapitalice el pals, para que los 
recursos que se destinarían a ese 
conceplo sean invertidos en 
actividades productivu o donde te 
presentan desequilibrios eslNClullles 
y en beneficia de satisfacer demandas 
sociales. 

Una situación conarapro
ducenle para México es esa década es 
que mientras el pais iniciaba una 
apertura comercial, 101 paises 
desarrollados ya estaban reforzando 
sus economias mediante un nuevo 
proteccionismo (dumping, impue110 
compensatorios, prácticas desleales, 
subsidios) que han daftado 1 las 
exportaciones mexicanas y donde 
México no ha recibido de nin¡una 
manera reciprocidad por pane de E.U. 

México ha llegado a los 
noventas con una posición de apertura 
que afrete al exterior bajos niveles de 
protección arancelaria, una polltica 
cambiarla; que ya no resulla tan 
competiliva para las exportaciones 
mexicanas por 1a sobrevafuación del 
peso a partir del PSE, asl lo refleja la 
Balanza de Pagos, flexibilidad y menos 
restricciones al cap~al externo (IED); 
modificación de la legislación sobre la 
participación de la IED en actividades 



económicas del pals. Una menor 
panicipación del Estado en la 
economía y desincorporación de 
empresas del !CClor publico. Una 
mayor injerencia y control de los 
oligopotios trasnacionales en el 
mercado nacional; y sobre todo una 
fuerza de trabajo con salarios reales 
decrecien1es. 

El proceso de apenura 
económica que ha experimentado 
Mwco pll'I elevar la eficiencia y 
competitividad del aparato productivo 
nacional •ha experimentado un alto 
costo en téfminos de producción, 
empleos, salarios reales y presiones 
sobre el sector externo, "41 y sin 
embargo, este proceso no ha recibido 
la reciprocidad en términos de acceso 
a los mercados internacionales. 

Por tanto, a manera. de 
conclusión podemos resumir lo que ha 
provocado la Apenura de México con 
E.U. en la década pasada, en la 
siguiente cita: "La liberación 
Económica ... ha reducido la soberanla 
Económica y Polhica de la Nación, 
por el hecho de que la Economla ha 
quedado subordinada al gran capital 
trasnacional. "º 

" HUERTA, Anuro., et.al., Op. Cit., p.155, 

42 BAUTISTA, Jaime., El Neolibcralismo 
Econ6mko, Problenwdcl Desarrollo No. 84, 
1.1.E. Mlxlc:o, 1990, p.62. 
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IV. EL TRATADO TRILATE
RAL DE LIBRE COMER
CIO; ESTADOS UNIDOS 
CANADA • MEXICO 

A. ANTECEDENTES 

El propósito de que las 
relaciones entre las economlas de 
estos lres paises sea más estrecha, no 
es una idea nueva, ni parte de la 
posibilidad de un intercambio 
reciproco y menos de 
complementación entre paises, sino 
que es ubicado desde la perspecliva 
estadounidense, que el pals mAs 
poderoso sea el centro de atracción y 
norme eJ comportamiento de las 
economfas que girarán en tomo de 
Estados Unidos. 

Desde 1978 se comenzó a 
plantear la posibilidad por pane de 
E.U. de integrar un mercado comUn 
donde paniciparán los paises de 
América del None, situación que fue 
creciendo en imponancia por las 
necesidades estadounidenses de 
obtener suministro de energéticos a 
pn..-cios preferenciales. E.U. 
encontraba que el camino para lograr 
ese objelivo era recurrir a sus vecinos 
inmediatos; tanto del norte como del 
sur. Durante el gobierno de James 
Carter como presidente de los E.U .. se 
inició un proyecto de integración que 
posibilitará llegar a acuerdos 
comerciales en algunos seclores 
económicos, principalmenle el 
pecróleo. El gobierno de los E. U. 
propon/a "establecer lo más pron10 
posible el proyeclo del mercado 
común para que en un plazo de diez 
ai\os la libre circulación de pelróleo, 
gas, personas, y en general de 
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productos bisicos y bienes 
manufacturados, se llevaré a la 
práctica."º La negociación giraría en 
como del pelrólco y energla el6clrica, 
pues E.U. cenia inCerés en panicipar 
con mayor inversión extranjera 
directa. 

En 1979, en el mes de 
sepliembre se habla presentado por 
pane de E.U. el proyecto de 
integración. inclusive en una mista 
prescigiada de ese pala, LA 
FORTUNE, se publicó un anlculo 
donde se debatla en tomo al lema de 
integración; sus limites y alcances. 

La posición que prevaleció en 
el gobierno mexicano, durante el 
periodo de López PoniUo, fue de no 
acepcar la propuesta Integra de E.U., 
pues se le ofreolan pocas posibilidades 
a Ja econornia mexicana de tener una 
relación de reciprocidad con la 
cconomia estadounidense, se dejaba de 
lado los asuntos que a MéJcico Je 
interesaba negociar y sólo se basaba la 
negociación en el tema del petróleo. 
En esos momentos en el que México 
experimentaba un auge petrolero, no 
existla disposición alguna para 
negociar sobre la ventaja y principal 
fuente de ingresos del pals, por tenlo, 
el gobierno mexicano no accedió a 
01orgar más concesiones a los E.U. en 
lo reference al petróleo, y se quedó 
pendiente la posibilidad de llegar a un 
acuerdo bilaleraJ sobre comercio. La 
euforia incesante e interés de E.U. se 
fue calmando pero sin quedar en el 
olvido, los gobiernos de ambos paises 
consideraron postergar la discusión 

41 RAMOS, José Maria, Integración Económlci 
E.U.·Mé.'<ico; Limitaciones y aJcanccs, 
1.E. No. C93, F.E. México, 1990,p.14. 



para otro momento en el que hubiern 
bases para la implementación de ese 
proyecto. 

Después de diez ai\os, en 
19891 el gobicmo de Salinas de 
Gonari reconsideró tal situación y 
plantea la posibilidad de instrumentar 
las negociaciones para concretizar en 
el cono plazo el Tratado de Libre 
Comercio de NoneamCrica. Sin 
embargo, durante todo ese año el 
gobierno de la Repilblica habio 
manifestado su negativa a iniciar 
negociaciones sobre el tema y que de 
ninguna manera se estaba abriendo esn 
posibilidad en el futuro inmediato del 
comercio de México con el exterior, 
las declaraciones del Presidente Carlos 
Salinas de Gonari en octubre de 1989 
scnalan ante la opinión pública que no 
hay tal interés por pane de Mé•ico de 
finnar un acuerdo comercial con E.U. 
ni Canadá, "Se descarta un acuerdo de 
libre comercio con E.U., parque no 
existen condiciones"44 , también el 
secretario de relaciones exteriores de 
México opinaba en el mismo sentido, 
"No es cieno que sea política del 
gobierno mexicano integramos a 
E.U."º Mientras los funcionarios del 
gobierno salinista mantenian una 
postura ante la opinión pUblica de 
rotunda negativa al incio de las 
negociaciones sobre el acuerdo 
comercial, en los hechos se había 
establecido una apenura comercial 
acelerada por México que sentaba las 
bases para ir apresurando la 
concretización de un acuerdo 
comercial en las dimensiones del que 
se habla consumado entre E.U. y 
Canadá. No se podio negar que 

" ldcm. p.19. 
" ldcm. p.19. 
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México iba por el camino que le 
llcvaria a concretar lo que anos atrás 
habla quedado pendiente. 

La política econ6ntica 
instrumentada primero por Miguel de 
la Madrid a inicios de los ochentas, 
reorientaba a la economl:i mexicana 
hacia el exterior bajo las 
recomendaciones neolibcrales de los 
organismos financieros internacionales 
y del pals vecino del norte; una 
apenura de México sin rescrvu y a 
lada costa que preparaba al pal1 como 
terreno fénil para que Salinas de 
Gortari continuara con lo iniciado por 
MMH, el objetivo se dirigia a 
concretizar la labor de su antecesor en 
el gobierno y fonnalizar lo que de 
facto ya estaba implementado. 

La dinámica en el intercambio 
comercial enlre E.U. y Mtxico y los 
acuerdos sectoriales realizados 
durante los ochentas na daban lugar a 
duda a la cada vez más estrecha 
relación de Mé•ico con E.U., el pals 
se perfilaba a quedar circunscrito a 
una mayor dependencia económica y 
comercial con su vecino al norte. La 
integración silenciosa. como la llama 
Jorge G. Castafteda, terúa como 
propósito no proporcionar 
información oficial sobre los avances 
de negociación con E.U. en la 
conformación de un bloque económico 
para Noneamérica, se trataba de 
ocultar lo que a ojos de todos ya .. 
vela y que sólo faltaba el hacerlo más 
formal y oficializarlo. El gobierno 
mexicano pretendía avanz.ar en tas 
negociaciones y después de tener 
avances sustanciales dar a conocer lo 
que se habria de negociar en materia 
comercial con E.U., de esa forma al 



presentar el anuncio a la sociedad, esta 
opondria menor resistencia puesto que 
ya estaría adelantado el proceso de 
conformación comercial y los sectores 
de la sociedad no tendrinn posibilidad 
de integrarse al debate y de hacer 
llegar sus planteamientos sobre el 
tema. 

En un medio informativo de 
E.U. se revela que efectivamente las 
negociaciones entre los dos gobiernos 
ya estaban iniciadas y que eran 
efectuada con absoluta discreción; en 
el WALL STREET JOURNAL del dia 
27 de marzo de 1990 aparece la 
noticia que menciona que México y 
E.U. celebraban platicas a nivel 
gabinete (a puena cerrada) sobre el 
Tratado de Libre Comercio. E.U. 
nunca quitó el dedo del renglón sobre 
la iniciativa que habla formulado anos 
atras. fue creando la condiciones y 
preparando el terreno durante la 
década de los ochentas para que una 
vez que México abriera totalmente su 
econonúa al exterior no hubiera 
pretexto por el gobierno mexicano de 
acceder, mejor dicho, ceder a la 
pretensión estadounidense. Hasta estn 
etapa de lu negociaciones todavla no 
se inclula a Canadá. Fue el dla 5 de 
febrero de 1991 en una gira que 
realizó Salinas a E.U. y Canadá, 
cuando se confirmó la incursión de 
este pais a lo que se ha denominado el 
bloque económico más grande del 
mundo; en población, capital, 
eKtensión y producción. 

En los planes iniciales para 
realizar la agenda y trabajar sobre los 
puntos de ella, se considersba que la 
discusión sobre el contenido de la 
agenda dcbcria de efectuarse a finales 
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de 1991, donde los tres paises darían 
por iniciados los trabajos formales de 
la negociación, se dejaba para 1992 la 
discusión sobre los aspectos 
complementarios o do desacuerdo que 
se hablan debatido en la primera etapa, 
y se consideraba que en 1993 ya 
estaria concretizado y acabado el 
proceso de conformación, para asl 
pasar a su instrumentación a finales de 
eseai\o. 

B. EL TLC; INTEGRACION O 
SUJECION. 

Las economlas de los tres 
paises presentan grados de desarrollo 
distintos, siendo México el pals menos 
desarrollado. El principal centro 
geográfico, económico y comercial es 
E.U., se encuentra territorialmente en 
medio de ambos paises. En el 
comercio es el eje de las relaciones 
que efectúan tanto Mblco como 
Canadi, pues gran porcentaje de 1111 

imponaciones y exponaciones se 
dirigen a E.U.. En lo económico 
mantienen una dependencia acentuada, 
principalmente México. Entre Canadá 
y E.U. existen mb afinidades que las 
de ambos con México; loa dos 
primeros son paises industrializados, 
con un ingreso per-dpita aimilar, con 
un idioma que los identifica y con 
semejanzas en sus costumbrea. Mblco 
por el contrario, presenta marcadu 
diferencias con ambos paises; no 
tienen el mismo idioma, las mismas 
costumbres, ni historia que se les 
asemeje a sus vecinos del none, ul 
como ni la misma cultura, su grado do 
desarrollo es menor y 111 ingreso per· 
cípltl es sumamente inferior. 



"Desde el punto de vista de 
México, el mercado comUn es un 
concepto ambiguo que genera, a la 
vez, atracción y rechozo. Por un lado 
implica la promesa de prosperidad 
económica y, por el otro, hace 
emerger fuertes emociones y miedo de 
dominación por pano de E.U."" El 
punto central del debate que existe en 
Mhico IObre la consumación del 
Tratado Comercial pane de esa 
vertiente que se desdobla en dos; en 
una promesa que no asegura nada, de 
alli d miedo y d querer ser precavido, 
y augurar falsu espectativas. El 
gobierno mexicano espera que las 
relaciones comerciales con E.U. se 
welvan menos Uperas y más 
cordiales; que los E.U. disminuyan sus 
barreras no arancelarias y permitan el 
acceso a las exportaciones de 
productos mexicanos sin reslriccioncs 
(Canadi tambien cayó en la trampa y 
lo único que consiguió lile reafirmar el 
proteccionismo que E.U. impone a su 
mercado). 

El objetivo del gobierno 
estadounidense va mb allá de los 
objetivos de Canadá y México, 
pretende con el TLC incursionar en el 
campo de energéticos y recursos 
naturales de esos dos paises y que la 
inversión estadounidense tenga trato 
nacional dentro de esos paises. Por 
tanto, el TLC es un tratado sobre 
inversión, ya que México poco tiene 
que reducir en cuanto a barreras 
anncclarias y casi no cuenta con 
restricciones para.arancelarias, más si 
necesita de inversión externa que 
pueda ser un punto de la negociación, 
asl como las condiciones que 

<46 BABBlT. Bruce., M~xico .. Rumbo o E.U., 
Nexo.! No. 137, Mlxico, 1989, p.4l. 
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impondrá E. U. para otorsarla. 
Solamente le falta a México 
complementar las acciones de apertura 
total con la cada vez más cercana 
liberación de los sectores reservados 
exclusivamente al Estado y, eso es 
hacia donde se encamina la polltica 
económica neoliberal que ha adoptado 
México, una economia de mercado a 
ultrllWI que livorece al capital. 

No se puede hablar de 
integración cuando no ha existido, ni 
existe reciprocidad en términos de 
intercambio comercial, ni hay 
complemenlación entre Ju econonúas 
que van a panicipar en el convenio, el 
hecho de arrivar a un TLC no equivale 
a que por s1 sola va a cambiar la 
polltica estadounidense con respecto a 
México, ni que será en forma 
inmediata y automática, el TLC 
significa conceder a E.U. mis 
garantlas de las que actualmente tiene 
en el pals. Cuando los objelivos de 
llegar a un acuerdo son distinto• entre 
los socios y existe el factor de 
imposición y dominio, no poede 
llamarse entonces integración, puesto 
que esta condicionado y sujeto ese 
convenio a las disposiciones de una de 
las panes, en el caso que nos ocupa, 
E.U. pretende imponer IUI 

condiciones que le lleven 1 Jopar sus 
intereses especificas, sin corlliderar a 
las otras dos economiu (pretende 
hacer más extensivo el acuerdo que 
sostuvo con Canadi, llhora para 
América del Nono, luego para toda 
América). "Mientras más Intima sea 
nuestra relación con el poderoso 
vecino del none, más notoria y 
de1enninante será la dependencia y la 
disparidad en las correlaciones de 
fuerza y mayor vulnerabilidad de 



Méx.ico en la mesa de 
negociaciones, "47 Lorenzo Meyer 
describe que aunque las relaciones 
entre México y E.U. son más estrechas 
en aspectos económicos y políticos en 
la actualidad, eso no implica que sean 
diferentes las relaciones y prevalezca 
el autoritarismo de E.U., 11la historia 
de la relación entre México y E.U. es 
bisicamenle una historia de 
conflictos.• (Nexos No. 140, agoSlo, 
1989). La economla de Mé•ico es tan 
pequefta en relación con la 
estadounidense y con la canadiense 
que con el TLC se vislumbrarán más 
lu diferencias e incrementará la 
dependencia de Mé•ico y Canadá con 
E.U. Mé•ico depende más de E.U. 
que a la inversa. con la mayor 
liberalización de la economla mexicana 
en el TLC, el pals tiene mas que 
perder, que lo que pudiese ganar, pues 
en el marco comercial se conveniria 
Méx.ico en un instrumento por el cual 
E.U. llegarla a superar sus 
desequilibrios comerciales y someter a 
las economlas en desarrollo. México 
seria un escape momentáneo para 
E.U., en el que no existe compromiso 
de que se efectUe una real integración 
entre las economlas y sólo sirve para 
la reactivación económica que requiere 
la economla estadounidense. 

C DIFERENCIAS ENTRE 
LAS ECONOMIAS E.U.
CANADA-MEXICO Y SU 
RELACION COMERCIAL. 

La asimetría de los paises se 
puede resumir en la siguiente fonna: 
respecto al PIB, el de E.U. es veinte 

47 MEYER. Lorcnto (compilador)., México· 
E.U.; t988-89, CM, México, t990,.p.27. 
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veces mayor que el de México y el de 
Canadá supera 2.5 veces el nueSlro. El 
ingreso per·cápita es ocho veces 
inferior al de E.U. y Canadá. Las 
exportaciones de E.U. superan en mis 
de diez veces a las mexicanas y, las 
canadienses son cinco veces mayores. 
En cuanto a la población, E.U. tiene 
una población 3.5 veces mayor a la de 
México, mientras que Canadl tiene 
una población inferior a la de México 
en 2.5 veces (26 millones de 
habitantes). (Ver cuadro IV-A y IV-
8). En relación a su Clderuión 
territorial, E.U. y Canadá aon mú de 
dos veces y media mayor que la 
superficie de México; siendo Canadá 
casi cinco veces mayor que nuestro 
país. 

El bloque de América del 
None tendrá seis billones de dólares 
en productos combinados, lo cual lo 
identificará como el mercado mis 
grande del mundo. Sin embargo, hay 
que destacar que el predominio y la 
mayor aponaeión proviene de E.U. 
que contribuye con 5.5 billones de 
dólares, del reSlanle 0.5 billones de 
dólares, México sólo aporta alrededor 
de dos quintas panes y el reSlo 
Canadá. Por tanto, el 92% de los 
productos del mercado que se 
pretende con el TLC será de origen 
estadounidense, el 5.2o/e canadiense y 
el 2.8% de procedencia mexicana, lo 
que pone en evidencia la poca 
participación de la economia mexicana 
y que su influencia será mlnima en la 
zona. De los 360 millones que 
comprende la población do la región, 
81 millones son mexicanos, de cllo1 un 
décimo (S millones) es el que demanda 
productos estadounidenses. En 
Mé•ico la PEA esta constituida por 26 



millones de pmonu empleadas, de los 
cual .. 14 millones perciben un 11lario 
núnimo que no alcanu siquiera para 
adquirir el mlnlmo indispensable (el 
contenido de !& canuta búica obrera), 
sólo "' podrli tener aeeoso al consumo 
de productos provenientes del exterior 
que compitan en precio con los del 
mercado interno, ya que la demanda 
de los productos tendra que ver con el 
precio y los niveles salariales que se 
tienen en el pal•. No "' ve donde 
pueda estar el beneficio que aclaman 
los funcionarios mexicanos para los 
conswnidores, la población mexicana 
quedui al margen de toda posibilidad 
de adquirir productos de importación 
mientru se continúe con la misma 
polltica de mantener deprimidos los 
salarios (los salario• en México son 
una dlcima parte de los que se 
perciben en los E. U.). 

Los paises de E. U .• Canadá· 
México en conjunto forman unn región 
sumamente rica en recursos naturales; 
minerales, energético~ bosques, lagos, 
rlos, montaftas, flora, fauna, tierra 
fértil para la producción agricola y 
ganadera, ademü cuenta con los dos 
factores estratégicos para la 
producción; abundancia de fuerza de 
trabajo y capital. El factor capital es lo 
que ha encarninado a E. U. a 
aprovechar su situación de ventaja y 
pretender ser el director de la zona 
económica por crearse, 1provechando 
también todos los recunos que ofrece 
la re¡¡ión en su conjunto y, que con el 
TLC México y Canadá cederán sus 
recunoa nacionales para convcnirlos 
en ionales, proyecto en el que ambas 
economlu quedarin sumergidas en la 
custodia de E.U., la región económica 
estllÍ dada por la auma de las 
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naciones mis no por la 
compenetración y reciprocidad entre 
todo el bloque. "Los acuerdos 
bilaterales de comercio entre paises 
avanzados y en desanoUo ponen en 
franca desventaja al mú pequello de 
los soc:io1•41 , que no tiene nin¡una 
garanUa sobre el cumplimiento cabal 
del acuerdo por parte del pala 
industrializado. Mwco dentro del 
bloque económico será proveedor de 
fuerza de trabajo, otorprá 
concesiones sobre su territorio y 
recursos naturales, E. U. 
complementará con capital y 
tecnolo¡¡la para ser una re¡¡ión 
competitiva con el resto de los bloques 
que se esUn formando, esa es la idea 
central de la unificación comercial, que 
E.U. pueda competir con los demú 
paises industrializados, sin perder su 
hegtmonia. 

Con el TLC las empresas 
trasnacionales se illJtalarán en el pals 
(como ha sucedido con lu 
maquiladoras) para aprovechar la 
abundancia de tuerza de trabajo y los 
bajos aalario1, lo que les permite 
reducir sus costos. "El palo no lendri 
mis destino que .. , mero maquil&dor, 
eniamblador y comercializador de los 
productos de las granda emprau 
estadounidenses y canadienm" 
(Proceso, l·Abril·l991,p.20). El 
despl&zamiento de empresu hacia 
Mmo tendli un efecto revenible 
para la creación de empleos y 
repercutira en 101 salarios de E.U. y 
Canadi, se propiciarla una 
disminución en los aalarios y de 
empleos en llllbos paises, un deterioro 
de lu condiciones y nivel de vida de 

" VEGA. Gustavo (aiordinador~ Op. Cit., 
p.21. 



los lrabajadores en los seclores no 
compelilivos y desplazados, 
principalmenle como ya ocurrió en 
el TLC entre E.U. y Canadá. "La 
estrategia empresarfal ha provocado 
pinico en muchas de las provincias de 
Canadá, en las que muchas compañías 
han optado por cerrar sus empresas y 
relocalizarlas en México o en E.U., 
produciendo un importante 
desempleo ... En Canadá hemos podido 
apreciar una pérdida de 165 mil plazas 
de empleo en el sector manufacturero 
en un ai\o y una gran transferencia de 
lugares de trabajo al sector servicios, 
con salarios más bajos" .49 La 
diferencia entre los niveles salariales 
de los tres paises no tendera a 
modificarse, sustancialmente en el 
corto plazo, aun y cuando disminuyan 
los aalarios en Canadá y E. U. no se 
acortará la brecha que los separa con 
México, pese al incremento que se 
pueda tener de los salarios en nuestro 
pals. Se puede llegar a disminuir la 
diferencia entre los niveles salariales 
de los tres paises; si los incrementos 
que se den en E.U. y Canadá son 
menores a los aumentos qur. se den en 
México, esta última situación es dificil 
de lograrse, sin embargo, es por lo que 
apuesta el gobierno mexicano. Se 
pudiese llegar a pensar que la 
diferencia de salarios se reducirla entre 
los paises en el TLC, pero no se 
podria decir que el nivel de vida de los 
trabajadores en las tres naciones habria 
mejorado, sino al contrario, se 
reduciría hasta el nivel que presente el 
pals menos desarrollado. Walter 
Russel, economisla de la Universidad 
de Y ale planlea que 'Al conlrario de 

"FREDERICKSEN, Paul, el. al., Memorias del 
Coloquio M!xico-Canadá, EPESSA. Mé•ico, 
1991, PI" XVII y l9. 
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lo que propagan los economlslas que 
apoyan la teoría del libre comercio. la 
compe1i1ividad de los 1rabajadorcs de 
paises en desarrollo no lrao aparejados 
mejores salarlos .. .los salarios altos de 
los obreros de paises industrializados 
licnden a caer' (Proceso, 25·11·1991, 
p.24). Es de esperarse un 
desplazamicnlo do la producción hacia 
bienes y servicios exportables 
intensivos en fuerz.a de trabajo. 

La prelensión do E.U. en la 
confonnación de la zona económica de 
Norteamérica es expandir su mercado, 
conlrolar 11 región y además servirle 
de ella para ampliar y fortalecer 111 

comercio con los púses 
induslrialil.ados. 'La dispula por los 
mercados es lambién una disputa por 
los Eslados. ''° Los paises de la región 
quieren exportar mis y abrir 1110Y01 

mercados, pero E.U. impondrl el 
rilmo en el comercio do la región y 
con el reslo de bloques económico~ 
no dejarán a México y Canadi que 
celebren en forma parcial acuerdos 
sectoriales o bilaterales con otros 
países si antes no lo aprueba E.U. 

Los funcionarios 
estadounidenses han manifestado au 
inlerés en que México se sume a la 
unificación económica pero bajo reglu 
cslablecidas; que el pelróleo y los 
recursos que consagra la Constitución 
como preservación de la Nación sea 
liberalizados, que México flexibilice 
sus nonnas constitucionales para que 
el capilal de E.U. no tenga ninguna 
reslricción, por ello, se afinna que 
Salinas ha puesto al pals en IUballa, 
pero para un sólo comprador, 'la 

'° BENDESKY, Leen., México; L.t Btisqueda de 
Alternativas, p.267, 



defensa que hace Salinas del petróleo 
y los recursos que la Constitución 
preserva para la nación es sólo 
demagogia.• (Proceso, 25-11-91, 
p.37). 

México llega en una posición 
de debilidad al eventual TLC, con una 
apenura económica unilateral que ha 
cedido IJlle las presiones impuestas 
por el exterior y, que ha llevado al 
gobierno de Salinas a instrumentar 
reformas dristicu para abrir 
indiscriminadamente mh las puenas al 
exterior. A ese proceso de apertura 
salvaje se la identificado como 
'SALINASTROIKA", 'Una 
revolución pacifica que promete 
cambios tan profundos como aquéllos 
de J9J0-1917 ... y que contribuye a 
restaurar la confianza internacional en 
la economía mexicana" (Proceso, 
agosto de 1990, p.11 ); cambios que 
han de transfonnar la estructura 
económica y social del país, pero en 
forma inversa a lo establecido en la 
Constitución de 1917, ahora es una 
contrarreforma ncotiberaJ, proveniente 
del exterior. 

Lorenzo Meyer y Carlos 
Fuentes coinciden en afirmar que E.U. 
será el mis beneficiado en el TLC anle 
la debilidad que presenta México, en 
lo económico y político, "los 
momentos en que hemos llevado la 
peor pano de la relación con E.U. son 
aquéllos en Jos que el sistema politico 
mexicano ha sido débil...Jos E.U. 
nuncs han respetado a quienes les 
hacen concesiones" (Nexos No. 149, 
1989, p.33). 
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Para Canadi el TLC tiene 
como objetivo recomponer su 
situación económica y corregir los 
errores que cometió en su acuerdo 
anterior con los E.U., en esta nueva 
negociación ha de buscar aalidas que 
le penmitan reactivar IU economla 
(situación que representarla para 
México que todo el peso cayera sobre 
sus hombros y que sirviera de 
escaparate a Canadá). Loa opositores 
canadienses al TLC eonaideran que la 
inclusión de México restarla empleo• a 
los trabajadores canadiemes, ya que la 
fuerza de trabajo mexicana et mis 
barata, por lo que plantean que pueda 
ser contraproducente y agudizar mis 
la crisis canadiense. Ese sector de la 
sociedad de Canadá adviene que las 
empresas instaladas en ese pals 
podrian dirigirse a México y se 
incrementarla el desempleo, aún en 
mayor medida de lo que registró 
después de la firma del acuerdo 
bilateral con E.U., por eso, proponen 
que Canadá debe ser cauteloso en la 
negociación y retomar Ja experiencia 
de hace tres allos, de otra mane.._ 
tanto México eomo Canadi quedllrin 
sujetos a Ja disposición 
estadounidense. La dinimica que han 
llevado las ne¡ociacionea penmite 
observar que tanto México como 
Canadi, 'ahora 101 dos palsea eaminan 
por Ja agenda que Jet pone E.U. y bajo 
su mismo modelo de desarroUo y estln 
a punto de firmar un documento que 
los amarra a ello, que pua por encima 
de sus soberanlu.•'1 

li PUIG, C.rlos., El Acucnlo Trilalall de 
Comercio, Inevitable, Proceso, Dic. de 1990, 
p.ll. 



D INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA 

La IED es considerada por el 
gobierno mexicano como un factor 
determinante para el desarrollo del 
pals, indispensable para modernizar la 
estructura productiva, hacerla más 
eficiente y competitiva ante el reto que 
se esta por enfrentar en el TLC. 
México ante la insuficiencia de ahorro 
interno ha recurrido a dos vías 
externas para financiar sus déficits en 
Balanza Comercial; endeudamiento 
externo y mayor penetrnción de IED. 
"El gobierno de Salinas de Gortari ha 
lanzado al pals a una aventura ... desde 
el fracasado intento de renegociar a 
fondo la deuda externa, de créditos 
para crecer sólo queda una carta que 
jugar: la IED."" Para ello, el 
gobierno mexicano ha realizado 
refonnas a la ley sobre inversiones y 
regulación de IED (en 1989 se decretó 
un nuevo reglamento), medidas que 
abren las puenas a la IED y acelera el 
proceso de integración económica de 
México con E.U .. Las reformas que se 
han registrado en los últimos años por 
México en ese rubro, han sido 
consideradas por el gobierno de E.U. 
como insuficientes, y plantean que se 
den condiciones más abiertas y seguras 
para la IED estadounidense, que esta 
fluya con mas confianza y sin 
restricciones dentro del territorio 
mexicano y fuera de E.U. Para que 
E.U. incremente su participación por 
esa vía ha de condicionar a México a 
implementar un régimen juridico 
flexible que facilite un mayor acceso 
de inversión estadounidense en 

'1 CORDERA. Rolando., el. al., Frontera Nonc: 
La Cicatriz y la Hcrid.1, Nexos No. 140, 

México, 1989, p.30. 
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sectores y empresas estratégicas de 111 
economia mexicana, aún aquéllas que 
están bajo custodia estala], el objetivo 
que pretende E.U. es que a la IED se 
le otorgue un trato nacional en 
México, que con la puesta en marcha 
del TLC ya no existan restricciones a 
la IED y que ésta pueda reingresar 
total o parcialmente al pals de origen 
vla utilidades generadas en el pals 
huésped. "Los inversionistas de los 
paises desarrollados ... invierten IU 

capital en diferentes paises, que lo 
necesitan, con el motivo de obtener 
grandes ganancias y no como 
hem1anas de la caridad. "'l 

Pueden existir dos fonnas en 
que se destine el flujo de IED al pals: 

1) Que se dirija a las empresas 
ya instaladas en México de capital 
privado nacional o extranjero y que en 
el cono plazo se desplace al capital 
nacional por el capital externo en 
empresas que serán absorbidas por lo~ 
oligopolios trasnacionales dentro del 
propio territorio nacional y que las 
ganancias obtenidas, generadas en el 
pals puednn regresar sin impedimento 
alguno al país de origen. 

2) Que se destine IED a 
empresas nuevas que resulten más 
redituables en México que en E.U. o 
Canadá, por los costos de producción 
inferiores, además de que México serla 
un mercado abieno para la producción 
y distribución de productos 
cstadounidens:s; empresas de E.U. 
podrían establecerse en el pals como 

53 PALEKAR. Sergio., La ln\·crsión Extranjera 
en Mb:lco, J.E. No. 194, F.E., M~xico, 

1990, p.308. 



núcleos de producción externos a la 
estructura productiva mexicana. 

Un fac1or que hay que 
deslacar es que en 1990 Ja IED nueva 
ha decrecido en México y se espera 
continúe esa tendencia en los 
próximos aftos ya que el principal país 
(E.U.) liene una aguda recesión 
económica; el 80'~ del 101al de Ja IEO 
que enlra a México proviene de E.U. 
Por tanto. el sobíemo mexicano ha 
fincado falsas esperanzas en pensar 
que con el ne va a haber abundancia 
de inversión de E.U. hacia México, 
primero lendria que salir ese pals de su 
recesión y después dirigir recursos a 
los demás paises, es decir, Ja crisis de 
E.U. repercute en fonna directa a la 
economla mexicana, y ésta no podrá 
emerger mientras la primera continUe 
en esa situación. AJgo que es 
indiscutible en éste terreno como en el 
conjunto de la economia, es su 
dependencia con E.U.. '1A nivel 
político la IED se ve como una 
rendición incondicional ante el 
capitalismo internacional, 
especialmente ante el capitalismo de 
E.U."54 La intención de hacer más 
refonnas a la ley sobre inversiones 
tiene como propósito central que la 
IED de E.U. pueda par1icipar con el 
I00% de capilal en empresas 
nacionales. Con esas rctbnnas en el 
umbral del TLC poco lendrian que 
hacer los inversionistas nacionales ante 
los grandes capilales de E.U. y 
Canadá. 11Los capitales con menor 
densidad están excluidos de la 
competencia internacional, ya que 
existe una tendencia a fortalecer Ja 
corporativización de la producción por 
parte de las empresas con mayor 

'" Idem. p.296, 
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capital. •ss Los capitales potenciales 
más eficienles reclaman la apertura 
para reiniciar y acelerar una 
acumulación sostenida. los 
empresarios mexicanos.van a jugar un 
papel aecundario en el TLC, van a 
dejar el conlrol y regulación del 
mercado a los oligopolios 
trasnacionales. 

E SECTOR INDUSTRIAL 

1. lmpllc1doneJ con •• nrm1 del 
TLC. 

El seclor induslrial mexicano 
es 1otalmente heterogéneo; su 
estructura es dual. con una dinámica 
industria de exponaci6n 
(principalmenle con1rolada por un 
reducido número de grandes empresas 
1rasnacionales), y por otro lado unn 
estancada industria con reugos 
lecnológicos, produciora de bienes de 
consumo para el mercado interno (con 
un gran número de pequeflu y 
medianas empresas nacionales). 
Exislen grandes diferencias en1re los 
dos sectores, se encuentran aislados 
dentro de los procesos de producción, 
no existiendo un vínculo que les 
a11icule y los haga complemenlarios, 
cada uno camina por su lado. •La 
aper1ura ha golpeado fuer1emente n 
diversas ramas industriales, lo mismo 
tradicionales que modemas ... se ha 
des111iculado a cadenas produelivas 
complelas por la venta de empresas 
claves en el incipiente sector de bienes 
de cnpilal. "" La ape11ura unilaleral 

" BRUCE, Roberto., Aper!WI Económl~ de 
Méldco, E.J. No. 189, P.E .. 1990, p.21. 
" AL V AJlEZ, Alejandro., Lo Apertura 
Commill y su Impacto Productlvo en Mlldco, 



que ha emprendido México no ha sido 
capaz de modernizar la estructura 
productiva, sobre todo no se ha 
desarrollado la industria de bienes de 
capital. 

En la antesala dl'I acuerdo 
sobre el TLC, México cuenla con un 
w\nerable sector industrial, donde el 
gobierno mexicano ha apostado a que 
el sector exponador es sinónimo de 
reactivación económica y de 
modernización; donde la 
restructuraci6n y fortalecimiento de la 
industria debe dirigirse sólo a ese 
sector, dejando sin atención el que se 
destina al mercado interno. El país en 
vez de caminar con dos pies, está 
caminando con uno, restringiéndose la 
posibilidad de emprender una 
reactivación económica integral. 
México no debe de emprender el 
rumbo que lo limite a ser una factoría 
del exterior. 

El intensificar mó.s la apertura 
con E.U. y ahora también con Canadá, 
tendrá como resultado el cierre de 
pequeñas y medianas empresas que no 
podrán competir con las empresas 
trasnaciona\cs, pues éstas cuentan con 
una tecnología y un Rito grado de 
oligopolio que les permite ser más 
fuertes en la actividad comercial. 
(Como sucedió en la experiencia del 
tratado de E.U. y Canadá). Esas 
empresas multinacionales son las que 
están a favor del TLC, las que no 
quieren ttner obstñculo alguno para 
expandir sus mercados, a costa de 
agudizar los desequilibrios 
estructurales del pais huésped y 
generar distorsiones en el mercado 
interno. Los grandes oligopolios 

Eco. tnf .. F.E., Mfalco, t 990, p.5. 
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regulan el mercado internacional, no 
bnjo las fuerzas del mercado sino con 
base en el control que ejercen sobre 
las economlas nacionales. El proceso 
de apertura que inició hace 11 ai1os 
tendrá como efectos con el TLC; las 
empresas mexicanas que sobreviv11n a 
ese proceso de apertura extrema. se 
integrarún en fonna vertical a las 
empresas trasnacionales, lo que tendrá 
como resultado -una mayor 
dependencia en transferencia de 
tecnologla. E.U. condicionorá el nivel 
de desarrollo tecnológico de México, 
de acuerdo a las necesidades e interés 
de las empresas trasnacionales que se 
instalen en el país, sin que con ello se 
pretenda ofrecer mayor acceso de 
México a la obtención de nuevas 
tecnologlas, el pals no podrá urivar a 
un desnrrollo completo en tecnologia 
mientras continúe la dependencia 
exagerada con E.U. La inversión que 
se destine de E.U. p:i.ra instaurar 
tecnologla en México será eíectuada 
por las mismas empresas 
estadounidense que instalarán filiales 
en México, en el sector maquilador de 
exportación se ha estado dando ese 
proceso, sin que eso lleve a que las 
demás ramas que giran en tomo a esa 
actividad se beneficien de las 
innovaciones tecnológicas y procesos 
de producción sofisticados, solamente 
la planta que los instala y la matriz en 
E. U. mantienen una relación de 
correspondencia. La inversión de E.U. 
se dirigirá desde las empresas matrices 
hacia sus filiales, controlando sus 
procesos productivos abasteciéndole 
de insumos y bienes de capital, lo que 
da como resultado una integración 
vertical de las filiales con la matriz, 
conservando la estructura y sistema de 
producción de la matriz, asi como los 



esquemas de organización, 
adaptándolos a las condiciones de In 
planta filial pero sin romper con el 
modelo original. Sólo bajo esa 
consideración los inversionistas de 
E.U. si podrían "arriesgar" su capital 
en transferencia de tecnologia punta 
hacia México; al tener un control total 
la empresa trasnacional sobre su filial, 
sobre el mercado, y la obtención de 
grandes ganancias y bajos costos, 
posibilita que se amplie la inversión 
tecnologla, pero sólo en aquéllas 
empresas que sean de procedencia 
extranjera y en actividades de 
exportación, más no para compartirla 
con el resto de la actividad industrial 
ni con los demis sectores de la 
economfa mexicana. México requiere 
de una estrategia que incentive la 
generación de tecnologla dentro del 
pals con la combinación de tecnologla 
importada. "Se deben satisfacer tres 
condiciones: a) la construcción de una 
capacidad nacional para escoger 
determinadas tecnologlas; b) asegurar 
que las empresas receptoras de dichas 
tecnologlas dispongan de ciertos 
grados de libertad a fin de asimilarlas 
plenamente; e) garantizar la 
participación nacional en dichas 
actividades, ya que las estrategias de 
las empresas mutinaciones se orientan 
normalmente en un sentido contrario 
al de las dos condiciones anteriores"." 
Nuestro pals también requiere de 
material humano que domine las 
nuevas tccnologlas, para ello se debe 
implementar la formación de recursos 
humanos, en la asimilación e 
innovación de tecnologlas modernas, 
por tanto, la investigación en ciencia y 

'1 CARRASCO, Rosalb:i, et. al., La Cuestión del 
Des.urolloen América Latina, l.E., 19.S, F.E:, 
1990, México, p. t66·167. 
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tecnologla es un pilar para que México 
lo desarrolle y no dependa 
estrictamente de transferencia del 
exterior, que se da en forma 
restringida a ciertas áreas de lo. 
producción. 

La idea de que los 
empresarios estadounidenses van a 
crt:ar en el pals mayor número de 
empleos con el TLC, es una idea que 
se desvaneceri tan pronto como esas 
empresas de E.U. instalado ,. 
incorporen al ritmo de producción de 
IR matriz. En efecto, al inicio se 
requeriri de abundante fuerza de 
trabajo, que paulatinamente será 
desplazada por maquinaria, huta 
llegar a mecanizar al máximo la planta 
filial y requerir de un núnimo de fuerza 
de trabajo. El objetivo escencial de las 
grandes corporaciones trasnacionales 
no es generar empleos en México. ni 
articular la industria nacional, mucho 
menos reducir los rezagos 
tecnológicos en la estructura 
productiva, tampoco le importa que el 
salario en México se recupere, su 
interés es lograr satisfacer su apetito 
de expansión y subordinar los 
mercados al capital, ese es el 
propósito que tiene el TLC. •Algunos 
mexicanos perderán su empleo en el 
caso de que las empresas o lo sectores 
en los cuales trabajan pierdan 
competitividad."" Ese es uno de los 
precios que ,. tendrl que pagar con la 
puesta en marcha de la super-apertura 
indiscriminada de México con su 
incursión en el TLC. Una apertura que 
algunos autores la han calificado de 
"salvaje• y otros como una apertura 
que ha puesto en charola de plata al 
pals para quedar a merced de los 

51 VEGA, Gustavo., Op. Cit., p.151. 



empres.arios de E.U. Esa apertura. ha 
llevado a crear grandes rerormas 
econ6nücas de corti: ncoliberal, tan 
ortodoxas que le han denominado 
11Salinastroika". 

Para que México supere sus 
problemas estructurales, en espccinl en 
el sector industrial, se requiere de una 
mayor participación del Estado, que se 
destfoe una proporción mayor de 
gasto público para realizar proyectos 
de investigación cienllfica y 
tecnológica para que el pals pueda 
implementar un proceso de sustitución 
de importaciones de bienes de capital 
y lograr un desarrollo en ese renglón. 
El Estado debe ser el enlace que 
articule e integre las ramas industriales 
y obligue a una complementación 
entre los sectores de la industria; 
generar una vinculación entre el sector 
doméstico y el de exportación. No se 
puede implementar una política 
integral que resuelva los desequilibrios 
de ese sector y de la economla en 
general, mientras se continúe sólo con 
miras hacia el exterior. La ini.lustria 
maquiladora de exportación no ha 
funcionado como eje y motor del 
sector industrial, su contribución para 
generar una articulación dentro de las 
ramas industriales ha sido nula, actuan 
como plantas industriales de 
ensamblaje aisladas de las actividades 
y sectores de la economia nacional, 
son empresas satélite de las 
trasnacionales, donde existe una 
relación vertical con las empresas de 
E.U. Pese a que gran parte del 
proceso de producción se realiza en 
México y en ocasiones el producto 
final es elaborado en el pals, esa rama 
genera una minima participación de 
valor hacia el conjunto de la economia 
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mexicana. La relación de esa actividad 
con el resto de la economla es enonne; 
sólo el 1 % de los productos 
tenninados tienen como destino el 
mercado nacional. 

"La expansión de las 
maquiladoras responde a un proceso 
de reestructuración mundial de la 
producción, originada en la necesidad 
de reordenar, con un nuevo patrón, la 
competencia entre grandes potenciu 
económicas. 11'9 Los paises 
industrializados pretenden, mediante la 
agrupación por bloques econ6núcos, 
reasignar una nueva división de1 
trabajo, donde los paises de menor 
desarrollo (como México) sean 
enclaves de los grandes consorcios 
trasnacionales, transfiriendo a éstos 
ultimos las etapas de producción mis 
arduas del proceso productivo o la 
totalidad del proceso, asl como 
aquéllas actividades que tienen un 
mayor costo en el pals de las empresas 
trasnacionales. 

2. Algunas lblm11 de la 
Actividad Industrial Mt1ican1 

2.1. Peñumrrla y CosmrtoJoaia. 

En este ramo existe una 
capacidad ociosa del 60%, la mayorla 
de firmas importantes productoru de 
peñumes se encuentran ya instaladas 
en el pals, quitándoles mercado a los 
productos nacionales que tienen 
insuficiencia en la producción y 
distribución de productos. Esta rama 
no presentarla ninguna posibilidad de 
competencia con el exterior en el 

' 11 BROWN, Flor, Lllia Domlngucz., rcv. 
Comercio E.~crior, Bce, marm de 1989, México, 
p.216. 



TLC, y oeria plicticamente absorbida 
por productores de E.U. y Canadá. 

2.2. lndu1lri1 del Vnlido 

La industria del vestido es 
principalmente abastecedora del 
mercado interno, es una industria 
doméstica que está compuesta en su 
mayoria por micro y pequeila empresa, 
por unidades familiares que preservan 
su tradición textil y son 
emprendedoras de ese negocio a 
pequeill escala. Esta rama se ha 
mantenido marginada de los adelantos 
tecnológicos, presenta grandes 
reza¡o1 que le impiden ser competitiva 
en cuanto a productividad y moda1 no 
ui en calidad. Sin embargo, con el 
TLC esa industria perderá mercado 
por 11 gran alluencia de prendas de 
E.U. que ofrecerán modas y estilos 
actualizados (aunque sean de menor 
calidad), y posiblemente con precios 
menores a los internos por el gran 
volumen de producción de esas 
empreaas trasnacionales. Solamente la 
fusión de empresas nacionales podria 
responder a las exigencias de la 
apenura y competir con el exlerior. 

2.3. Industria del Calzado. 

En esta actividad existen 
condiciones similares a la del sector 
del vestido. El calzado mexicano 
puede competir con cualquier otro en 
cuanto a calidad (tiene muy buena 
aceptación en el mercado exterior), 
más no en cuanto a precio, por que la 
estructura de esta rama está 
conformada por pequei\as empresas 
que mantienen tecnologla rezagada. 
que no les pe""ite incrementar su 
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productividad, ademú tienen un 
mercado interno seguro y 
semiprotegldo. Igual que en la 
indullria del vntido, con el TLC se 
puede inundar ti mercado nacional de 
productos de E.U. y Canadá con 
menor calidad, productos chatarra 
pero accesible en precio. 

2.4. Industria Mueblen. 

Eal• rama n una de tu más 
dl!biles. no cuenta con una capacidad 
exponadora. Con la •suda crisis 
económica y un mercado interno 
estancado esa actividad ha tendido a 
decrecer, aólo al¡uno1 oli¡opolios 
nacionaln y unos cuantos extranjeros 
han mantenido su predominio en el 
mercado nacional. Al estar en 
descenso esa industria será flcilmente 
wlnerable ante 11 competencia que 1e 
generari con el TLC. 

2.S. lndu1trl1 EleclnKlomállcL 

Ese sector presenta un margen 
de maniobra en cuanto al mercado de 
E. U., abutece a ese mercado de 
productos que no tienen demulada 
sofisticación y que son demandadas 
por la población de menores insresos 
de ese pals; expona planchu, 
refrigeradores, lavadoras, estuf'u, 
etc ... Ademh cuenll con un mercado 
nacional llnclivo. LI competencia 
con E.U. y Canadá se podril dar en 
los productos de mayar sofillicación 
donde Mi!xico si presenta desventaja. 

2.6. lndu1tri1 del Cemento. 

Esta industria en una de tu 
más competitivas a nivel internacional, 
expona grandes cantidades de 



cemento hacia E.U., aUn y cuando se 
han presentado impedimentos por ese 
pats para el acceso de ese producto a 
su mercado (medidas proteccionistas), 
la demanda de cemento está 
dctemünada por su principal mercado 
que es la zona sur y suroeste de E.U .. 
En esta rama no se afectaría a las 
empresas productoras de cemento con 
el TLC, su mercado se mantendría. La 
dificultad existe en las medidas para· 
arancelarias e impuestos 
compensatorios que impone E. U .. 

2.7. Industria Automotriz. 

La estructura de ese sector se 
encuentra detenninada por cinco 
empresas trasnacionalcs, tres de ellas 
de E.U., una Japonesa y una AJcmana 
(no se consideran las demás por el 
menor grado de importancia en el 
mercado nacional y en la exportación 
de autopartes). En la industria 
automotriz existe un proceso de 
producción mixto sobre ciertaS áreas; 
combinación de fuerza de trabajo con 
robots. La tccnologla con la que 
cuenta está en función directa de la 
que es suministrada por la empresa 
matriz; del pals de origen de la 
empresa se realiza el suministro de 
maquinaria y equipo a las filiales en 
México. 

Bajo el nuevo régimen de 
inversión y propiedad de la industria 
automotriz auxiliar, las compañías 
exportadoras de autopartes y 
refacciones tienden a invertir en el país 
en mayor escala, les resulta mas 
atractivo a las empresas extranjeras 
invertir directamente su capital en 
filiales en México donde pueden tener 
un porcentaje alto de ganancias y una 
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participación total o semi·tolal en la 
propiedad y su dirección; se eliminan 
las cuotas de panicipaci6n en el 
mercado de ensambladoru que Opeml 

en el pals. Se reducen los 
requerimientos de componentes 
domésticos con respecto a los 
vehlculos producidos en Mbico. E111 
industria es una de lu que apoyan el 
TLC, su liberalización le permitiri a 
las empresas trasnacionaJes operar en 
México con mayores montos de 
capital, con costos inferiores 1 los de 
la matriz, con mayor nw¡en de 
maniobra sobre 5UI gananciu y un 
control en el mercado nacional. 

3. Opln16n de Orpnllmot 
Empre11ri1le1 sobre el TLC. 

Algunos dirigentes 
empresariales han mostrado cierto 
optimismo sobre las ven1ajas que se 
pudieran dar con el n.c. La 
COPARMEX plantea que debe 
gnranlizarse el acceso estable y flujo 
dinámico de lu exportaciones 
mexicanas hacia E.U., por tanto, se 
plantea que debe existir un marco 
juridico que garantice el libre cambio 
sin restricciones, ni prtcticas desleales. 
Ese organismo acepta que con el TLC 
se beneficiará la economía mexicana y 
propone la participación de los 
empresarios, "el sector privado no 
teme a las negociaciones ni al tratado 
porque se ha mejorado su situación 
financiera." (El cotidiano Núm. 41, 
p.16). La CANACINTRA seilala que 
"se debe acabar con la heterogeneidad 
de In planta productiva y la 
desarticulación sectorial de la 
industria" (ídem), se pretende llq¡ar a 
un TLC fortaleciendo la planta 
productiva y sin desventajas. Ese 



organismo plantea que para atraer 
mayor inversión extranjera y ser más 
atractivo el país para los empresarios, 
se requiere de refonnar la Ley sobre 
inversiones, la Ley Federal del Trabajo 
y los reglamentos sobre energé1icos. 
La CONCAMIN considera que 
mientras se continue con la politica 
económica actual, se podrán establecer 
lu condiciones para que se alcance un 
crecimiento económico sostenido y 
que los empresarios tengan mayor 
certidumbre sobre sus inversiones y se 
alcancen mayores beneficios. 

Las organizaciones 
empresariales dan clara muestra de su 
inlerés por la aceplación del TLC; por 
el abaratamiento de la fuerza de 
trabajo, por una mayor explotación de 
la misma. y por una pérdida de las 
conquistas obreras mediante la 
refonna a la Ley Federal del Trabajo y 
articulas constitucionales, todo lo que 
vaya en pro de incrementar la 
acumulación de capital. 

F. SECTOR ENERGETICO 

En la antesala de la firma del 
TLC existe la incertidumbre sobre qué 
áreas del sector estarán en la mesa de 
negociaciones; si se incluirá en su 
totalidad o en forma parcial. Salinas de 
Gonari, Serra Puche y el Director de 
PEMEX, en múltiples escenarios ha 
coincidido en sus declaraciones, pero 
lo único que han logrado es que crezca. 
la incertidumbre, nunca han 
manifestado una rotunda negativa 
sobre la incorporación de los 
energéticos al TLC, tampoco han 
mostrado su clara intención de que si 
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sean materia de negociación. Salinas 
de Gonari en la ceremonia del 18 de 
marzo de 1991, dio los primeros 
comentarios sobre la estrategia que se 
emprenderla sobre el tema "la 
soberania del pals sobre sus 
hidrocarburos no está en discusión, ni 
es tema de negociación." Esas 
declaraciones que a simple vista no 
ponen en duda la preservación de los 
hidrocarburos como propiedad de la 
nación y bajo custodia del Estado, 
contienen un lenguaje distorsionado, 
un discurso que habla de otra 
soberanfa muy distinta a la que conoce 
el pueblo mexicano y preserva la 
Constitución, soberania que pone en 
riesgo lo recursos nacionales para 
otorgarlos al predominio extranjero. 
Serra Puche ha mostrado al fin que el 
gobierno mexicano si esti a favor de 
que los hidrocarburos entren en In 
negociación del TLC. 'No •e 
negociará la propiedad sobre 
hidrocarburos, pero pricticamente 
todos los aspectos relacionados con su 
explotación y transfonnación si 
estarin en la mesa de negociaciones• 
(entrevista televisiva. IV-1991). 
Todavía la incenidumbre no se ha 
despejado porque no se ha establecido 
cuáles actividades y áreas de la 
industria petrolera serin totalmente 
afectadas, y en qué grado influirá el 
sector externo en su producción; ese 
punto se resolverá hasta el momentd 
de estar ya en las negociaciones 
paralelas y de la presión que ejerza 
E.U. para avanzar hasta donde lo 
logró con Canadá. La intención de 
E.U. es controlar en el mediano plazo 
el sector energético de toda la zona 
none de Ammca. 



l. E1ploracilm, E1plot11ción 
Perforación. 

Para que esta rama de la 
industria esté en la negociaciones, el 
gobierno mexicano se ha justificado en 
el hecho de que PEMEX ha otorgado 
concesiones a empresas privadas 
nacionales y extranjeras para realizar 
operaciones de exploración y 
peñoración durante décadas. Se 
argumenta que abrir más ese renglón a 
la participación extranjera no pone en 
riesgo la cus1odia estatal sobre el 
producto, ya que en contratación 
queda estipulado que el crudo extraldo 
sigue siendo propiedad de la nación. 

El problema de PEMEX es no 
contar con tecnología adecuada para 
realizar las operaciones por cuenla 
propia, ni con personal capacitado 
para instrumemar las acciones, razón 
que posibilila y hace crecer la 
contratación con empresas privadas a 
medida que se desarrolla la industria 
petrolera en México. El gobierno 
mexicano más que justificarse en los 
errores del pasado y acrecentarlos, 
debe implementar una estrategia que le 
pennita a PEMEX desarrollar 
tecnología para realizar sus 
operaciones de exploración, 
peñoraci6n y explolación con 
maquinaria y personal nacional y, bajo 
supervisión de la propia institución. 
Sin embargo, con el TLC se espera 
una mayor panicipación del exterior 
en esas actividades. 

l. Ln Petroquimlc11 Me1ic1tnu. 

La petroqulmica ha transitado 
por una serie de cambios en su 
composición que la han llevado a 
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constantes reclasificaciones, del sector 
primario ni secundario. En 1989 se da 
un reagrupamiento de los sectores por 
decreto presidencial. la industria de la 
petroqulmica básica disminuye su 
número de productos y la secundaria 
por ende los aumenta; esto no es otra 
cosa que ir aumentando la 
participación del sector privado. El 
camino se ha estado fincando para que 
la petroquimica secundaria entre al 
TLC y reciba mayor inversión 
extranjera. A medida que se han 
reclasificado los productos del sector 
primario al secundario, se corre el 
riesgo do que los 16 productos de la 
petroqulmica básica (con que cuenta 
actualmente y que están bajo control 
exclusivo de PEMEX) se disminuya a 
un nivel tal que sólo cuente con 
petróleo y sas natural, y todos los 
demás productos que requieran una 
etapa de refinación ingresen al sector 
secundario. Esta situación es la que ha 
llamado la atención e interés de la 
iniciativa privada para invertir en la 
petroquimica secundaña con la 
intención de controlar después toda la 
industria de la petroquímica nacional. 

Por tanto, el universo de la 
petroquimica en sus dos sectores está 
en función de los cambios 
tecnológicos que permitan identificar y 
diferenciar en qué etapa del proceso se 
encuentra el producto, en el básico o 
secundario, es decir, con el tiempo el 
segundo aumentará aún más en 
detrimento del primero. De las 21 
millones de toneladas que en 1990 
tenia la industria petroqulnúca 
mexicana de capacidad instalada; 11.8 
millones de toneladu se destinaron a 
la petroqulmica básica y 9.6 millones 
de Tns. a la secundaria, la diferencia es 



núnima, 2.2 millones de Tns., a 
medida que se registre nuevas 
rccluificaciones esa diferencia tenderá 
a reducirse más, o a favorecer a la 
segunda. 

3. Tna1por11clón. 

PEMEX ha otorgado un 
excesivo contratismo a empresas 
privadas sobre la transponaci6n de 
crudo y au1 derivados, situación que 
ha llevado a la creación de monopolios 
controlados por un reducido grupo de 
empresarios que se han beneficiado 
por la insuficiencia y carencia de 
PEMEX en la transportación marítima 
y terrestre. PEMEX no ha contado 
con una flota propia que le pennita ser 
autosuliciente en ese servicio, 
expandiendosc a otras áreas de la 
industria. lo cual favorete a la 
introducción de capital extranjero en 
esas actividades, y que sea un punto 
dentro de la negociación del TLC. 

4. G11ollnen1. 

En la 1ctualidad la mayoria de 
las gasolineras que se encuentran en 
territorio nacional son concesiones a 
paniculares que otorga PEMEX. El 
abasto y supervi~ón de la calidad del 
producto corren a cargo de PEMEX, 
el precio de los productos que se 
expiden en el establecimiento es 
estipulado por el gobierno federal, In 
injerencia de PEMEX sobre la venta 
del producto hacia el consumidor final 
no existe, el personal que se emplea es 
responsabilidad del concesionario, asl 
como el convenio laboral que se 
establezca. En este rubro como en los 
demás de esta industña, existe una 
disposición plena de privatizarlos y 
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que el Estado intervenga lo menos 
posible en esas actividades. Con el 
TLC se puede continuar con la 
tendencia de conce~ones, al grado de 
que grandes corporaciones 
trunacionales de E.U. adquieran la 
concesión de iMumenbles 
guolineru, donde PEMEX 
sunúni1trar!a el producto pero la venta 
del producto hacia el público llevarla 
la etiqueta de la empresa que lo 
expide; Exxon, Texaco, Mobil, etc .. , 
detenninindose el precio en función 
del grado de refinación y calidad que 
cada trunacional le imprima a la 
gasolina y aceites o aditivos (PEMEX 
abastecerá el insumo y cada empresa 
te dará el nivel de rellnarniento para 
competir con lu demis gasolinas y en 
base a eso fijar el precio), situación 
que llevarla a un incremento del precio 
de la gasolina sin que existiera control 
sobre el núsmo, YI que no estarla 
fijado por el gobierno federal, sino por 
el grado de monopolio e injerencia en 
el mercado de cada empresa. 

S. lnvenlón t:•tnajen en la 
Industria Petrolera. 

Los funcionarios mexicanos y 
los estadounidenses han declarado su 
aceptación a que se otor111e un mayor 
financianúento de E.U. hacia esta 
industria, permitiendo hast1 el 100-/e 
de recursos del exterior en procesos 
de perforación, extracción y 
comercialización del crudo mexicano, 
as! como en obru y servicios 
relacionados con el petróleo. El 
secretario de comercio de Mnico ul 
lo ha expuesto 1 la opinión pública, 
'PEMEX aeguiri utilizando recursos 
del exterior para financiar 
exploraciones y operaciones. 11 



(Proceso, mayo de 1991). 
Actualmente existe una participación 
de capilal externo en proyectos de 
PEMEX sobre plantas de íabricación 
de aditivos para gasolina. Estos 
proyectos con el TLC pueden estar 
bajo control total del capital foráneo; 
en cuanto financiamiento y 
administración, con la condición de 
que el derecho de propiedad continúe 
siendo de PEMEX y el pago por las 
inversiones realizadas sean cubiertas 
con petróleo y no con dólares. Con 
esta medida E.U. estaña asegurando el 
suministro de petróleo mexicano hacia 
ese pais, ya que se negociarla 
financiamiento de E.U. en dólares por 
petróleo mexicano. 

PEMEX ha solicitado un 
préstamo al exterior para financiar 
proyectos de exploración y 
explotación para los próximos 6 años, 
se espera que a finales de 1992 y 
mediados de 1993 se otorguen 1,500 
millones de dólares para la compra de 
equipo y maquinaria (de origen 
estadounidense) para incrementar la 
producción petrolera. E.U. esta 
dispuesto a otorgar el crédito, es 
decir, E.U. espera que México 
incremente su producción petrolera 
para que sea a ese pals a donde se 
dirija el crudo, con ello se garantiza 
incrementar las reservas de petróleo 
para E.U., e irse perfilando para lograr 
concesiones sobre el petróleo 
mexicano. Nuevamente el gobierno 
mexicano se escuda y refugia en el ya 
trillado argumento de cómo la IED no 
es una situación nueva, que ha estado 
presente por décadas, le resulta lógico 
que se siga en ese rumbo, pues 
manifiestK que no tiene que 
preocupamos una situación tan 
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cotidiana. La aceptación a ese 
argumento implica ser deíensor de la 
política económica emprendida por 
Salinas, en la que la economla de 
mercado es trascendental y piedra 
anbrular para la reactivación de la 
economla, donde la privatiución es 
fundamental para esa polilica, a colla 
de derechos constitucionales de los 
mexicanos y logros alcanudo1. El 
diario Los Angeles Times publicó en 
noviembre de 1990 un anlculo donde 
se alababa al presidente mexicano por 
las medidas que ha adoptado, 'el 
presidente Salinas ha ernpaado a 
alejarse de uno de los perjuicios 
nacionales, su industria petrolera.• El 
hecho que Salinas apruebe lu medidas 
impuestas por E.U. hacia privatizar 
ese sector, le resta soberanla a la 
nación por quitarle una herencia que 
pertenece a toda la nación y no sólo a 
un grupo social, ni debe quedar 111je10 
a las medidas gubernamentales. Por 
tanto, no existe soberanla cuando al 
capital extranjero se le estan 
otorgando todas las racilidades para 
ampliar sus inversiones en forma 
directa sobre áreas que el Estado ya 
no considera restringidas y que no 
fortalece. 

De qué sirve tener la 
propiedad si quien la explota y se 
apropia del producto es el capital 
externo. No sirve de nada lener la 
propiedad de palabra si en los hechos 
el gran capital es quien hace usutiucto 
de ella. Por tanto, el petróleo es una 
ventaja compara1iva que tiene México 
y fündamental para el desarrollo y 
soberanla nacional y, el acceder a las 
presiones de E.U. sobre tener 
injerencia direcla en ese sector1 es 
quebrantar nuestra soberanfa y poner 



en riesgo el desarrollo económico de 
México para favorecer al vecino del 
none; con precios prererenles y 
sunúnistro seguro. 

G. SECTOR AGRICOLA 

El agro mexicano ha 
presentado problemas estructurales 
desde hace más de dos décadas: en la 
comercialización, regulación de la 
tierra, capitalización, infraestructura., 
financiamiento, rezagos tecnológicos, 
en los precios de garantla, diminución 
de subsidios~ en agua, electricidad, 
fertilizal1tes, etc .. , factores que se han 
acentuado en la década de los 
ochentas, dejando desprotegido al 
campo mexicano por las politicas 
económicas instrumentadas por MMH 
y Salinas de Gortari. 

La modernización para el agro 
es concebida por el gobierno mexicano 
como la disminución de la 
panicipación del Estado en ese sector 
y pasar a una mayor afluencia del 
capital privado en otorgar preferencia 
a la inversión privada para reactivar las 
actividades del agro. Transformar la 
estructura del sector; del ejidatario y 
minifundista poseedor sólo de sus 
tierras, al gran capital concesionario 
de empresas comercializadoras de 
productos del campo. Se trata de 
reorientar la producción y hacer 
prioritaria la exportación; que el 
campesino con insuficiencia de 
recursos y sólo con su predio (es quien 
produce bienes alimenticios) tenga que 
dejar de producir granos básicos o 
someterse a los empresarios 
capitalistas y producir para ellos. 
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La modernización tiende a 
marginar aún más al ejido, célula de 
ese aector, y favorecer la 
concentración de capital en empresas 
exportadoras de productos agricolas, 
donde se plantea la existencia de una 
mayor eficiencia y un incremento de la 
productividad. La producción agricola 
ha sido vulnerable a la competencia 
internacional, debido 1 la crisis en que 
se encuentra inmerso el sector y a la 
poliliea econónüca fallida que se ha 
implementado. M~><ieo tiene que 
importar productos agrfeolu que 
antes se cultivaban en gran cantidad en 
el pals y que son sustento de la 
alimentación; malz, fiijol, arroz, trigo. 
Se ha desestimulado la producción que 
parte del ejido, orientada al mercado 
interno y a satisfacer la demanda de 
granos básicos, se le ha desatendido 
mediante~ la disminución de precios de 
garantia, una tendencia decreciente en 
estimulas financieros y técnicos, 
disminución del gasto público que ha 
implicado menos subsidios, si no se le 
apoya al campesinado como se piensa 
que debe ser más productivo. 

Existe un aspecto 
distorsionante dentro de la superficie 
sembrada en el agro, los cultivos de 
forrajes, los que sirven de insumo a la 
industria, los que sirven de alimento a 
la ganadería y los que tienden a la 
comercialización compiten con los 
cultivos de granos básicos, habiendo 
preferencia por el cultivo de los 
primeros ya que los empresarios 
privados obtienen mejores utilidades 
de éstos; requieren menor fuerza de 
trabajo que es sustituida por 
maquinaria. En este tipo de cultivos se 
ha centrado la producción agricola, se 
han expandido las Arcas para esa 



producción en detrimento de las áreas 
de cultivo de granos básicos que ha 
disminuido; tanto los campesinos 
como los empresarios han estado 
abandonando esa producción. 

La reestructuración del campo 
mexicano y su crecimiento, no se debe 
limitar sólo a capitalizar una actividad 
y marginar otras, no sólo es destinar 
recursos sino se canalizan y 
distribuyen acertadamente. No se debe 
de partir de la premisa falsa de que 
una mayor apertura va a resolver los 
desequilibrios en el campo, que el 
TLC es la respuesta a la problemática 
que se vive en el agro, sin embargo, se 
ha accedido a iniciar una liberalización 
en ese sector frente a los compromisos 
con E.U. y Canadá. 

E.U. ha presionado al 
gobierno . mexicano para otorgar 
préstamos que permitan capitalizar el 
sector con la condición de que exista 
una mayor apertura comercial por 
pane de México; que los productos 
agrícolas excedcntarios de E.U. 
puedan entrar al pais y encontrar un 
mercado seguro e inmediato. Los 
productos mexicanos no podrán 
competir en un TLC con los de E.U. y 
Canadá porque los productos de esos 
dos paises están fuertemente 
subsidiados, en proporción mayor a 
los mexicanos, México tendrá 
desventaja en una competencia 
desproporcionaJn y no sujeta ni 
siquiera a las reglas del mercado. La 
eliminación de subsidios que ha 
propuesto E.U. en el GATT y ahora 
en el TLC es pílra que los demás 
países la instrumenten, pero no así su 
economia; después del acuerdo 
firmado entre E.U. y Canada, se 
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siguen manteniendo los subsidios, 
barrera fitosanitarias y dumping por 
parte del primero. 

La apertura comercial del 
sector agrario ha tenido desventajas 
para el pals y se pueden intensificar 
con el TLC, pues los paises 
desarrollados (E.U. con el que México 
tiene una mayor relación comercial) 
mantienen una política proteccionista 
hacia sus principales productos 
agricolas, base de su sistema 
alimentario, subsidiándolos para 
mantener el abasto interno y para 
exportarlos a precios competitivos 
(E.U. es el mayor subsidiador de 
productos agricolas en el mundo). La 
incursión del agro mexicano al TLC 
no augura un futuro alentador para 
reestructurar y fortalecer el sistema 
alimentario mexicano, ni resolver los 
problemas estructurales del agro. Es 
una ilusión el tratar de fincar 
esperanzas en una mayor apertura 
cuando los resultados por esa 
estrategia no han sido favorables para 
la mayoria de la población que vive del 
campo; los campesinos han tendido a 
ir abandonando sus parcelas, rentarlas 
o trabajarlas en cultivos que los 
empresarios agrícolas consideran más 
rentables, creando un desabasto en el 
mercado interno de granos básicos. La 
promesa del gobierno mexicano de 
que con el TLC se va a lograr mayor 
producción y eficiencia en el agro; 
autosu.ficiencia alimentaria, generación 
de más empleos. apoyo financiero y 
técnico al ejido, etc., son sólo eso, una 
promesa que dificilmente se podrá 
cumplir y que no encuentra un claro 
reflejo en la situación que vive el 
campo mexicano y su relación con el 
exterior. 



La estrategia que el gobierno 
mexicano debe implementar tiene que 
partir de una mayor participación del 
Estado para apoyar y estimular al 
sector fundamental del campo, el 
campesinado, cumplir con su 
compromiso históñco en eae renglón. 
Hay que romper con la dualidad e 
integrar los dos polos que existen en el 
campo, que caminen paralelamente y 
se complementen. y no continúen 
estado en una fonna desarticulada, ni 
tampoco el Estado se haga a un lado y 
entregue el agro a la inversión privada, 
"Si el gobierno deja el campo libre y 
ofrece todo tipo de ventajas y 
garantías, el gran capital privado 
llegará al sector rural, y podria ocupar 
el papel protagónico que el Estado y 
los campesinos históricamente han 
cumplido. "60 El Estado tiene que 
tener como función prioritaria 
reactivar el mercado interno nacional, 
abastecerlo de productos de consumo 
generalizado provenientes del agro 
mexicano y no del exterior. 
Instrumentar una potltica de gasto 
público en apoyo a establecer precios 
y salarios reales a los campesinos 
sobre sus productos, brindar asistencia 
técnica y otorgar créditos que 
reanimen la actividad agrícola con el 
propósito de fortalecer a ese sector 
desde su célula. De otra fonna, se 
corre el riesgo de caer en el dominio 
de las grandes corporaciones 
trasnacionales en la producción, 
distribución y comercialización 
agrícola, as! como de la fijación del 
precio de los productos del campo y 
un control del mercado; desestimando 

60 CABALLERO, Emilio, el. al., Crisis y 
Altcmallvas del Desarrollo Rural Mexicano, 
México: Búsqueda de Ahcmalivas., F.E., México, 
1990, p.218-219. 
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la producción de granos básicos y 
favoreciendo la de productos más 
redituables y los de exponación. "E.U. 
no quiere que produzcamos malz, 
frijol, aoya, leche y otros productos 
básicos que nos exporta. sino frutas, 
honalizu y mano de obra que es lo 
que les hace falta.• (Proceso, 14·111· 
91). Dónde está la reciprocidad 
cuando lo que pretende E.U. es 
complementar su ccononúa sin ser 
complementaria con la de México; 
subordinar nuestra ccononúa a sus 
exigencias, es decir, que el pals siga 
siendo importador de alimentos de 
E.U .. En el renglón donde pudiese 
tener ventajas la producción del 
campo mexicano, es efectivamente, en 
fru1as y honalizas que son de gran 
demanda por el mercado de E.U.; 
siempre y cuando con el TLC ya no 
sean objeto de dumping, medidas 
fitosanitarias o para-arancelarias, 
cuestión que se toma improbable al 
menos en el corto plazo. 

Con la liberación del agro 
mexicano en el TLC se puede esperar 
una mayor inversión extranjera, 
principalmente de E.U. en actividades 
que redituen altas ganancias a las 
empresas trasnacionales y que 1e 

dediquen a la exponación de 
productos que no compitan con los de 
ese pais. Con una gran inversión 
extranjera se pretende operar con 
econonúas de escala, producir en 
grandes extensiones de tierra para 
obtener altos volúmenes de productos. 
con tecnologla y maquinaria 
sofisticada, lo que lleva 1 obtener 
rendimientos crecientes. La 
introducción de mayor maquinaria en 
el campo va desplazando al campesino 
de sus parcelas, incrementa el 



desempleo rural, pues arroja a ese 
sector de Ja población rural ya sin 
propiedad o sin poder cosechar (por Ja 
falta de recursos) a las filas de Ja 
población desocupada de las ciudades. 

Dentro de Jos obje1ivos del 
TLC está el incrementar la apertura 
que México ya implementó; garantizar 
un mayor acceso de los productos 
agrícolas de E.U. al mercado 
mexicano. Sin embargo, E.U. es quien 
más impedimcnlos establece para 
prohibir el acceso de productos 
mexicanos a su mercado. No puede 
existir complementariedad y 
reciprocidad en 1:i competencia del 
sector agricola de E. U. y México, 
cuando las exportaciones mexicanas 
son principalmente de café y 
produc1os hortifrutlcolas; del 101al de 
exportaciones agrícolas, el 75% son de 
esos productos. El 68% de las 
importaciones totales mexicanas son 
de origen estadounidense y en su 
mayoría de productos alimenticios. 
Por tanio, existe una participación 
núnima de México con respecto a 
E.U. en ese sector, y una supremacía 
del segundo con respecto a México. 
En ese sector como en el industrial y 
financiero hay una dependencia de 
México con E.U., donde en este 
terreno ese pais es el mayor productor 
de bienes agropecuarios del mundo. 

11. LA BANCA MEXICANA \' 
ELTLC. 

Durante el periodo de la 
nacionalización de la Banca y hasta 
1989, el Banco de México habla sido 
el encargado de fijar el nivel de dos 
instrumentos que son claves en el 
sistema financiero e inciden en el 

68 

comportamiento de la oferta 
monetaria; el encaje legal y la tua de 
interés. A medida que crccla el encaje 
legal, Jos bancos tenlan un margen de 
maniobra menor. Después de 1989 
con Ja puesta en marcha de la 
modernización bancaria y con lu 
reformas constitucionales (iniciativa de 
ley de Salinas al Congreso de Ja Unl6n 
el 2 de mayo de 1990) 1e pretende 
ampliar Ja participación de capital 
privado en Ja propiedad de los bancos, 
se dan cambios en la Ley de 
lnsituciones de Crédito; el sector 
privado puede adquirir acciones de In 
serie e hasla en un 30% del total. 
Dentro de esas nuevas disposiciones el 
encaje legal ha tendido a reducirae y 
las tasas de interés pasivas han sido 
fijadas por Jos propios bancos, 
teniendo un amplio ITW'Ben de 
flexibilidad para su fijación. Esa 
situación le ha restado capacidad de 
conlrol al Banco de México sobre los 
circuitos monetario y financiero. "El 
Banco de México controla solamente 
en teoría a la oferta monetaria ... no 
tiene ningún control sobre Ml y M4, 
ya que dependen de Ja especulación 
financiera en bolsa y de las tasas de 
intcrés. 1161 

El proceso de privatización ha 
acelerado la desincorporación bancaria 
del Estado, para reorientarla a Jos 
mecanismos y condiciones de 
regulación del mercado financiero. 
Asi, el encaje legal que tiene como 
función actuar como impuesto a la 
intermediación financiera se eliminará 
para que los bancos tengan mayor 
injerencia en las operaciones y 
servicios que realizan. "Para reducir el 
encaje el gobierno tendria que 

61 fdcm. p.187. 



demandar menos recursos a la 
banca•61 • con esta situación e1 
financiamiento del déficit público 
tenderla a un cambio radical, "El 
gobierno deberá ahora de recurrir 
fundamentalmente a las operaciones 
de mercado abierto. •u En lo referente 
a la tasa de intcré~, estas han de ftjarse 
por los bancos, de acuerdo a las 
lilerzu del mercado, lo que implica 
una tendencia a fincar la competencia 
entre los bancos para ofrecer tasas de 
interés más atractivas a los usuarios, y 
encarecer el crédito. 

En la actualidad, dentro de la 
estructura de la banca en México 
existen dos polos opuestos: 

1) Los bancos más grandes, 
con mayor capital y de cobertura 
nacional (BANAMEX, BANCOMER, 
SERFIN) que funcionan con indices 
satisfactorios de eficiencia y 
rentabilidad, con sistemas tecnológicos 
sofisticados. 

2) Los bancos peque~os, con 
menor capital, con una cobetura 
regional o local y que presentan 
rezagos en sus operaciones financieras 
y en los servicios que ofrecen, 
teniendo mayores costos de operación. 

Con esa dualidad en el sistema 
bancario mexicano, su estructura es 
wlnerable a la competencia que se 
pretende con E. U. y Canadá que 
presentan estructuras más s61idas, 
mayor amplitud de servicios y más 
capital. Con el TLC, los bancos 

62 PEilALOZA W., Tomás, La Banca 
Mexicana: Situación Actual y Perspectivas Frcmc 
a la Apc:nura de los Servicios Financieros, rcv. 
Comercio Ex1crior de junio, Mé.·dco, 1989, p.Sl 1. 
6J ldcm. p.534. 
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mexicanos que podrian mantenene en 
el mercado financiero nacional terian 
los de cobertura nacional, no ul los 
bancos que estan a la uga y que 
sucumbirán ante la imposibilidad de 
competir con el exterior, BANAMEX, 
el principal banco mexicano ocupa el 
254 a nivel mundial es 10 veces menor 
que el CITICORP, banco de E.U .. 

Los grandes bancos de E.U. y 
Canadá tienen una mayor cobertura a 
nivel internacional, ofrecen nuevos 
productos y servicios ante la demanda 
del mercado local e internacional, 
siendo más baratos y flexibles que los 
ofrecidos por México; presentan una 
mayor tecnotogla, procesos 
electrónicos y digitales avanzados que 
permiten eliminar o reducir las 
ineficiencias en el mercado. 

Desde la Ronda Uruguay del 
GATT (1987-1990) se ha pretendido 
por los paises desarrollados la 
liberaci6n de los servicios financieros 
(exportan el 80% a nivel mundial). 
donde destaca E.U. como el principal 
exportador, (ver cuadro IV-C) no 
teniendo la misma posición los paises 
en desarrollo, que ven desfavorable 
aceptar ese planteamiento. El sector 
financiero y la banca en particular, han 
sido materia de debate en el rubro de 
servicios dentro del GATT; punto que 
continua pendiente. E.U. ha sido 
precursor de la posición de liberalizar 
los servicios y dentro de ellos la banca 
(como sucedió con Canadá) con miras 
a expandir su mercado; donde México 
quedará inmerso con el TLC y en 
condiciones de desventaja, 
permitiendo el libre flujo de capital 
externo hacia los bancos instalados ya 



en México o en los que se instalen de 
E.U. y Canadá en territorio nacional. 

Con las refonnas a la ley de 
Instituciones de Crédito, se abre la 
puena a la inversión extranjera, las 
instituciones financieras de E.U. y 
Canadá podrian dirigir capital a la 
compra de bancos mexicanos y esperar 
que se reforma más la ley para ingresar 
en fonna directa al pais. "Esas 
instituciones estarían llamadas o. 
convertirse en auténticas bases de 
operacióíl a nivel nacional en ramas 
rentables y dinámicas del negocio 
bancario, en las que poseen mayor 
ventaja competitiva~64 , en cuanto a 
ingenierfa financiera, banca de 
inversión y operaciones 
internacionales. Los bancos mexicanos 
no tendrlan la misma opción de brind,'l.r 
todos los servicios que se otorguen a 
nivel internacional, es modesto el peso 
que tiene la banca mexicana con 
relación al sistema bancario de E.U. y 
Canadá, no tiene una sólida presencia 
a nivel internacional. Con el TLC, la 
competencia entre los sistemas será 
una competencia desigual y con 
amplias desventajas para México, 
mientras que en el plano juridico 
estará establecido como una 
competencia entre entidades iguales. 

Las reformas a la Constitución 
y sus leyes reglamentarias podrían caer 
en el extremo {por la presión que 
ejerza E. U. en el TLC de ampliar a 
más del 30% la participación privada 
en los bancos, lo cual llevaría a una 
desmantelación de la banca nacional. 
El secretario de comercio de México 
ha confirmado esa idea, "se abrirá el 
camino a la banca extranjera tanto 

" VEGA. Gustavo., Op. Cit., p.4S l. 
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como sea necesario y conveniente, 
para el gobierno, por supuesto" 
(Proceso, IS-IV-91, p.32). Situación 
que llevarla al pals a una dolarización 
del sistema bancario, pues estarla bajo 
control de los grupos financieros 
estadounidenses, incentivando la 
especulación sobre el dólir y 
apostando contra la moneda n1cional, 
"la integración al norte es una pérdida 
de soberanla monetaria ya que acentúa 
to fuerza de dólar, pero a la vez es un 
recrudecimiento de tos problemas 
profundos que nos aquejan, ya que es 
redoblar la debilidad del peso.'" El 
TLC ha de favorecer a los !lfllldes 
agentes financieros de E.U. ya que 
existe una gran asimetría entre las 
estructuras bancarias de cada piús. 

l. EL FUTURO DE MEXICO 
EN MANOS DEL TLC. 

Este apartado deberla de 
haberse presentado al inicio del 
capitulo, sin embargo, he considerado 
que las definiciones que dan algunos 
intelectuales y criticas ya han sido 
consideradas en este trabajo, y que 
mejor que terminar con las ideas que 
de ellos se desprenden para reforzar el 
objetivo que se pretende alcanzar en 
esta tesis. Las opiniones de los autores 
que su señalarán adelante, además son 
necesarias como antesala a las 
conclusiones finales, en ellas se resume 
lo que se espera del TLC. 

John Borrego hace una 
reflexión sobre el nuevo reacomodo de 
las economias a nivel mundial. los 
bloques económicos y con ello el 
TLC, considerándose ta pérdida de 
entidad nacional para conformar una 

" CABALLERO, Emilio., Op. Cit., p.221. 



entidad económica presidida por el 
capital. "En lanto que el sistema 
capitalista global continúa 
consolidlndose, debilita el Estado
Nación e incrementa la velocidad del 
capital, 6ste sirve al fin, para borrar los 
limites nacionales. "66 Con el TLC se 
pretende realizar una apenura extrema 
que continúe bajo los planteamientos 
neolibcrales; disminuir la intervención 
del Estado en la econonúa, que ésta se 
regule bajo las fuerzas del mercado. 
Que el proceso de acumulación 
capitalista rompa las barreras que le 
seivian, para continuar sin 
interrupciones; la acumulación del 
capital global tiende a trasladarse a 
otras ireas donde obtenga menores 
costos y más plusvalía, donde exista 
fuerza de trabajo barata. "A finales del 
siglo XX el mundo es testigo de una 
forma de producción mb móvil y 
flexible en la que hay una fuerza ~e 
trabajo menos organizada, más móvil y 
muchas veces más barata. "67 El 
desarrollo tecnológico y cientlfico que 
se ha alcanzado a finales de siglo ha 
llevado a una mayor intensificación de 
la fuerza de trabajo en los procesos de 
producción capitalista. 

La competencia por los 
espacios en el comercio internacional 
se ha intensificado, los países 
industrializados buscan formas de 
agruparse para enfrentar esa guerra 
económica y comercial. E.U. no es la 
excepción a esa recomposición, 
pretende expandir su mercado y a la 
vez protegerse ante Ja competencia 
amenazante de las potencias 

66 BORREGO, John; La Economla Global: 
Contexto del Futuro, tnv. Eco. No. 191, F.E., 
M!xlco, 1990, p.206. 
67 ldcm.,p.186. 
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económicas como Japón y Alemania, 
que le han restado hegemonla en el 
contexto mundial, Fausto Burguello, 
Anuro Bonilla y Alejandro Alvarez 
han coincidido en explicar que el 11.C 
obedece a una crisia intemacionaJ, a 
una guerra económica desatada entre 
las principales potcnciu mundiales. 
Por eso el interés de E.U. en formar 
un bloque que pueda hacer frente a la 
CEE, que será un hecho en 1993. 
(Proceso, 4-lll-91, p.24). 

No sólo México depende 
enormemente de E.U., también los 
demás paises de América Latina, es 
decir, toda América sira en función de 
ese pais. México compite con los 
demiis paises por mayor acceso ni 
mercado estadourúdense, y al 
reducirse las baneras arancelarias en el 
TLC se podria discriminar al resto de 
los palses del continente; México 
estaría sujeto sólo a la participación 
con Norteamérica, los lazos históricos, 
culturales y ccon6mico1 que unen a 
nuestro pals con el resto de 
Latinoamérica se debilitarían. Rosa 
Cusminsky plantea al respecto, que si 
México acuerda el TLC "eso 
implicaría cortar a México de América 
Latina."61 

La apertuni que ha 
emprendido el pals durante los 
ochentas y que se pretende consolidar 
en el TLC, no es otra cosa que 
instrumentar las recomendaciones del 
capital trasnaciónal, aplicar las 
políticas neoliberales para favorecer la 
acumulación de capilal. El Estado 
mexicano va perdiendo cada vez más 

" BORREGO, John y Alejandro Alva=, Op. 
Cit.,p.232. 



autonomía, dando paso a la presión 
que ejerce E.U. sobre Ja economía 
mexicana, la soberanía en maleria 
económica se diluye, así lo define 
Alejandro Alvarez "el TLC no es una 
decisión de politica económica interna 
ni un proyecto nacional. Es un 
proyecto escencialmente de E.U."69 
La soberanía nacional cada vez esta 
más en entredicho. El proyecto 
nacional en vez de enfocarse al 
restablecimiento de factores que 
propicien el bienestar económico de la 
población, reactivar el mercado 
interno, reestructurar los sectores de la 
economía, etc., lo que hace es dirigirse 
a olros aspectos que hacen que el 
territorio mexicano sirva de suelo fértil 
para acrecentar el capital proveniente 
del exterior, y con el TLC el de E.U. 
en fonna preferente. "El TLC implica 
peligros de desnacionalización y pone 
en peligro la anexión de la franja 
froteriza del none. "7º 

Las refomias a la ley, elevadas 
a rango constilucional, son condición 
necesaria para eliminar obstáculos 
jurídicos que han impedido la 
apropiaciOn total de México por parte 
de E.U .. La Constitución de México 
es un estorbo para los intereses de ese 
pnis, Cervantes Ahumada considera 
que con el TLC se intensificará la 
dependencia con E.U. y se da un 
retroceso en las conquistas alcanzadas 
por el pueblo mexicano. "A ni\'el del 
ejecutivo y congresional no se respeta 
Ja Constitución ... las modificaciones a 
la ley de inversión extranjera son 
absurdas ... la privatización de la bancu, 
un servicio de utilidad pública, 

69 AL V AREZ. Alejandro., Perspectivas de 
México Ante el TLC. Eco. lnf. No. 193. F.E.. 
México, 1991. p.14. 
70 ldcm., p.14. 
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representa una nuliflcación de una 
lucha de cuarenta ai\os:n La 
Constitución se pone a merced de 
E.U. 

Para José Luis Cecena el TLC 
representa incrementar más la 
dependencia económica de México 
con E.U. y •crla el primer paso para 
perder la soberanla total, "significarla 
la pérdida total de nuestra 
independencia, ya muy comprometida 
actualmente. ' 72 A largo plazo la 
"integración" económica seri también 
una sujeción política de toda la zona 
con respecto al pais más poderoso de 
América. Será lo que tanto han 
pregonado los estadounidenses; 
"América para los americanos•. 

71 Jdcm.,p.12. 
" CECEÑA. José Luis, El n.c Mlxiro-E.U.: 
Mercado Común de América del None. 
Problemas del Dcs:urollo, No. 33, JlE, 1990, 
p.12. 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

El gobierno mexicano ha fincado 
esperanzas en el TLC, implementado 
acciones que le lleven a concretizarlo. El 
proceso se ha puesto en marcha en un 
nivel de absoluta desinfonnación para la 
sociedad, una actividad silenciosa como 
la denominan algunos intelectuales, 
donde los sectores de la sociedad no 
tendrin oportunidad de participar en todo 
el proceso. Un asunto de tal relevancia 
dcberia de ser materia de discusión 
nacional ya que de ese aspecto depende el 
futuro de México; en el TLC se 
establecerá la forma en que se conducirá 
la actividad económica del pals en las 
próximas décadas. Tal parece que la 
tendencia será: menor participación del 
Estado en la actividad económica. 
Ademis una galopante contrarreforma 
constitucional, paralelamente a una 
incesante apertura (abrir las puertas de 
par en par) a las empresas trasnacionales, 
y que la inversión extranjera fluya 
libremente en el pals sin ninguna 
restricción. En lo referente a energéticos 
y petroqufmicos básicos se plantea en el 
TLC que se crearan las condiciones para 
impulsar una liberalización gradual y 
sostenida de estos bienes en la región, 
además un país no podrá imponer 
impuestos a la exportación de dichos 
productos, solo que sean aplicados en su 
mercado interno. En materia de Energía, 
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se establece la obligatoriedad de cada 
pals en mantener el nivel de 111mimistro 
de Energla y que el acceso de un paf1 ese 
rubro no sea restringido, asl como no se 
podrá limitar la exportación e 
importación de energéticos, 
pctroqulmicos bálicos y encrgla, es decir, 
México garantiwa el 111ministro de esos 
bienes y a precios similares a 101 de su 
mercado interno, pues no puede imponer 
recargos o derechos a esu exportaciones. 
La renuncia de la soberlnia alimentaria 
por el cada vez más desprotegido sector 
agricola. La desaparición de empresas 
dedicadas a las actividades tradicionales 
para el mercado interno, lo que implicará 
mayor desempleo. Los costos de la 
apertura han recaldo sobre una 
concentración en la di1tribución del 
ingreso, en detrimento del factor trabajo, 
una tendencia creciente en el desempleo y 
en la péridida de sobcrania, esos factores 
continuarin y se agudizarán ¡j México 
continúa con la misma politica y acepta 
subordinarse a E.U. mediante un TLC, 
quitindole opciones de diversificar su 
comercio con otros paises. 

México es un pals al que se 
presentan variantes y alternativas para 
diversificar su comercio, es un punto 
donde pueden concurrir los distintos 
bloques econ6micos, puede ser un centro 
de atracción importante donde se realicen 
flujos comerciales y financieros a gran 
escala por su situación geopolítica, es un 
lugar estratégico en el orbe que no se ha 



aprovechado: puede ampliar sus 
relaciones desde su centro hacia los 
cuatro polos, lo que le permitirla extender 
su comercio con las zonas más 
importantes económicamente. Hacia el 
norte, México mantiene una frontera con 
E.U. de 3,000 kms.; a E.U. es donde ha 
dirigido la mayor parte de su comercio, 
con el Bloque de Norteamérica tendrá 
una relación directa. Al sur, se encuentra 
América Latina, donde no se ha 
desarrollado un comercio 
complementario. Al Pacífico, se 
encuentra la Cuenca del Pacifico, México 
podría aprovechar la cercanía con esa 
zona para integrarse a la región mas 
dinámica del mundo y aprovechar las 
ventajas que puede obtener. En el 
Atlántico, se ubica la CEE, aunque en la 
actualidad es mínima la relación que 
existe con esa región, se puede abrir un 
canal que pennita se estrechen las 
relaciones con México (algunos paises 
europeos podrían encajar en una politica 
comercial con México dado su nivel de 
desarrollo que es semejante al nuestro). 
Por tanto, el gobierno mexicano no debe 
seguir empeñado en mirar sólo hacia el 
norte, existen más opciones que la sola 
adhesión al TLC, el país no debe 
restringirse a una sola pos1ura, habril que 
explotar los demas caminos que 
potencialme.nte se ofrecen y diversifican 
el comercio con el e.-.:terior. 

México se perfila ante algo ya 
inevitable, el TLC, y ante tol 
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acontecimiento. tendrá que retomar la 
experiencia de Canad!, que en la 111enda 
de la negociación estén incluidos puntos 
de vital imponaneia para el pals: 
renegociación de la deuda externa, 
reducción de las tasas de inten.:S de los 
bancos de E.U. 1 que no se destine una 
mayor proporción del PIB al pago del 
servicio de la deuda contralda 
principalmente con E.U.. Que el 
protreccionismo de E.U. se reduzca para 
los productos donde México es 
competitivo y tengan un acceso estable en 
ese mercado, sin que sean objeto de 
medidas para·arancetarias, dumping, 
reglas de origen, subsidios; el 
establecimiento de un mecanismo 
autónomo que vigile el trato reciproco y 
prácticas desleales seria una solución 
viable. Empero, la pregunta está en ¿hasta 
donde está dispuesto E.U. de negociar y 
hasta donde México puede otorgar'l. 

El Pais tiene que lmplmentor un1 
política económica,un proyecto 
nacional de desarrollo integral 
que fortalnca el mercado interno 
sin ¡1erder de vista el sector 
u terno. 

Para ello se requiere un Estado 
que conduzca el proyecto y un 
sector privado nacional que sea 
emprendedor. y productivo y no 
especulativo e incierto. Se debe 
favorecer a las actividades que 
sean útiles para el des1rrollo del 



pals, que ltnpn un aparte al 
mercado i1teno. que 1eneren 
valor a la economfa mt1ic1n1, y 
aquffla1 que lenpa demanda en 
el merudo Htemo, ,. lt1 debe de 
dolar de lecnolo1la avanzada 
para lmpullar 1u desarrollo • 
lncremenlar la producllvldad. 

La lnvenl6n e1tranjera 
nacion1I se debe encaminar a 
apayar t111 acllvidadH para 
disminuir 101 rru1os que 
prneatan ramas econ6micas y 
propiciar ua dHarrollo de los 
1Htore1, 1rtlcul1do1 y no 1610 en 
el IHlor de Hpar1aci6n por Ho, el 
Ellado n quien tiene el papel de 
ser la pieza fundamenlal que 
arme el engrane y lo has• 
runcion1r. 

Es imperativo instrumentu una 
ntrateaia de desarrollo que se 
dirija y ponga fnfasis en 
mtabltcer la 1rticul1ción de los 
1ectom tton6mico1, dentro de la 
producci6n, c:omrrci11it1ci6n y en 
los nuJ•• de inveni6n. 

El Eslado debe ser el responsable 
de inducir la inveni6n hacia el 
aparalo productivo (miar el 
fen6meno Hpeculativo) dentro de 
la industria nacional, que se 
aenere entre los sectores el 
rHlablecimiento de un equilibrio 
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(disminuyendo al maraen de 
dicotomia entre una rama 
dln6mlca y otra reusada) que 
pennila Ueaar a UH mayor 
capacidad de compelencla de los 
productos mt1lunos a nivel 
intemacional, par tanto H 
fundamealal una palltiu 
indu1trial basada en el deumillo 
tecnol6aico, en la producci6n, 
innovaci6n, adopci6n, y 
a1imilaci6n de tknlca y 
tecnol61lc11. 

La eslralegia do desarrollo lleno 
que ir más allá del 11.C, tiene que 
conlemplar además de un crecimien10 
econ6mico y eslablidad, una recuperación 
de los salarios reales, una distnbución 
más equi111iva del ingreso nacional. El 
gobierno mexicano tiene que quitarse la 
idea errónea do que no existe 
compalibilidad entro los dos mercados y 
enlonces tiende a emprender una 
reaclivación de la economía dHde 
adenlro. Un ejemplo es la experiencia do 
los paises asiáticos de industrializAción 
reciente, pues su estntegia consistió en 
idenlificar las ramas y procesos 
productivos con expectativas de 
crecimien10, apoyados por el Estado a 
lravés de crear empresas y mecanismos 
que produjeran y abastecieran de insumos 
y bienes a las ramu que se pretende 
favorecer, además el Estado tiende a 
proteger el mercado inlemo de HOS 

produclos para hacerlos mis 



competitivos y pasar a la etapa de 
fomento a las exportaciones, no 
descuidando su mercado interno. 

El conlinuar con la cconom!a de 
mercado sin reserva alguna, llevara e 
México a sucumbir en el TLC, a 
concretizar lo inicindo con MMH, 
incrementar la dependencia con E.U., al 
grado de perder nuestra soberanía como 
nación para dar paso a una entidad nueva 
donde E.U. serA el único que preservará 
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su identidad, nos sumergiremos a un TLC 
donde no existe un panorama cluo para 
el desarrollo del pals; el TLC es un arma 
de E. U. para enfrentar la nueva etapa que 
presenla el capitalismo y en la cual E.U. 
no está dispuesto a sucumbir y perder su 
hegemonla. 

Por último, el TLC se debe 
acoplar y sujetarse a Jos establecido por 
la Constitución (antes de que sea 
mutilada por completo) y no a la inversa. 



APENDICE ESTADISTICO 
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CUADRO 1 
AMERICA DEL NORTE: INTERCAMBIOS COMERCIALES 

(EN PORCENTAJES DE EXPOR_!~~E IMPO~l_'!~OTA~~J_-
1170 t97& 1980 1988 ---------- ---·-

CAHAOA 
E•POATACIONU CON DUTINO A: 

ESTADOS UNIDOS U.32 U.11 ao.u 715.08 
MUICO ... . .. ... ,32 

UIPOATACIONEI PAOCEDENTU DE1 

EaTADOI UNIDOS u.e a e.e fl1.60 18.40 

MEIUCO ... .20 ... 1.24 

ESTADOS UNIDOS 
EXPORTACIONES CON DESTINO At 

CAN ADA 21.40 20.21 111.03 
2 '·ªº 

MEXICO 3,84 4.80 e.to 8.23 
lllPOATACIONE8 PROCEDENTES DE1 

CA NADA 27.10 22.01 18.30 19.70 

MEXICO 3.08 3.01 8.00 a.110 

----·---- --- .. -------- - .. ----- ---
MEJCICO 

EICPOATACIONE8 CON DESTINO A1 

EITADOll UNIDOS 69,114 51 • .U u.ro &0.34 

CAN ADA ... 1.48 ... 1.71!1 
UilPOATACIONU PROCEDENTES DE1 

EITADOB UNIDOS 03.71 u.ao 68.76 ea.et 
CAN ADA 1,99 2.22 1.73 1.78 

fUENTEll1 ONU, ANNUAIRE llTATIBTIQUE ou COMMEACE INTEANATIONAL, 1990. 

CUADRO 11 
IED EN LA ECONOMIA DE CAMADA Y E.U., E INVERSION 

DIRECTA DE ESTAS HACIA EL EXTERIOR 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES DE E.U.} 

1Ht 

70.20 ... 
84.10 

.ID 

21.53 

e.o 

11.72 

11.12 

ea.ao 
1.ee 

72.20 

1.98 

INVERSIONES DIRECTA& 

CAN ADA 

INVERSIONES EN 
EL EXTRANJERO 

19110 

20.9 

t\18!1 -~;;.; =--.. ~~~~~T }:·º-j 
0.2 u.11 87 .2 u. 39.6 

INVERSIONES EN CAMADA 47.7 63.9 ae.11 76.a ee.6 100 

llALDO NETO •211.8 •2',2 •24.3 ·211.7 ·31.4 •38 

ESTADOS UNIDOS 

INVERSIONES EN 
EL lJlTAAN.IEAO 

IHVEAlllONES EN E.U. 

SALDO NETO 

2Hi.4 

83.1 

132,3 i ___ ]. 

230.3 259.8 3U,3 333,8 1 ••• 
1114.6 

1 

220.4 211.0J ..... 1 •••.• 
48.1 39.4 u.• 4.11 ¡ ·21.2 
__i_ ___ 

·- ·--- - ---· ---·--
FUENTES1 ONU, ANNUAIAE STATISTIOUE DU COMMERCE INTERNATIONAL , IHO. 
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1111 (ti) 

1111 (111 
1111 ,..,, 

1111 (111 
1111 Cttl 
1110 CIO) 

lSTA 
SALIR 

TESIS Nn Dflt 
DE LA BIBLIOTECA 

CUADRO lll·A . .... _ ..... , .. _ --··-- .............. _,.., n.c .......... ,.._ , ............. , 

\9'RIAOION 
llHPICTO INDIQI DI IALAlllO l'OllCENlA.I! POllCINTA.IE 

AL PllUODO '"'º'º' lllAL •••• •••• 
PllOI ANTElllOtl" fl70 • 100 • '"º 1811 

11.u 11.0 111.7 ... ,. 111.11 100.00 

11.10 10.1 '"·' 11.01 111.11 ''·'° 101.41 .•.. 110.1 ..... 111.10 11.17 

'IH.71 ''·' 111.0 11.11 t1t.ll 11.00 

''º·" 17.1 411.7 ti.ti 100.11 77.11 
111.0I 10.1 ...... ..... 101.11 71.11 ...... .... 1,111.1 11.1' . .... 11.10 
111.0I 11.1 1,111.0 n.11 ..... 41.lf 

'ª'·º' 11.1 1,111.0 11.H 71.0I ..... ...... 10.4 . ...... 11.11 .... , u.u 
711.01 10.1 ....... 11.11 .... , 11.11 ..... , 10.I 1,011.0 11.17 "·" •1.0ll 

1,107,14 ti.O 1,011.0 11.17 11.71 10.79 

1,'7•.H 11.1 11,111.1 11.11 ..... H.17 
1,1••.ID 11.1 11,111.1 ..... 11.1• •1.11 
1,110.11 11.0 ........ .... 10.U 11.11 
1,1u.11 10.1 ........ 10.11 11.71 11.•o 
•,010.01 11.1 ........ 11.11 ..... .. ... 
1,101.tl 11.0 ........ "·" 11.tl •1.11 
1,117.U ti.O ........ ..... "·" 10.11 

'·ª'º·" 10.0 "·'"·' "·" lt.IO 11.71 
1,111.11 1.0 "·'''·' 1'.0I 11.01 'ª·" 7,111.11 1.0 ••,01•.• "·'º 11.11 'º·º' 1,101.01 1.0 8',08'.t "·" "·º' ..... 

10,010.00 to.o 11,111.1 ..... 11.10 .... , 

PUINTl1 IALARIO Y MODIRNIZACION, MOMENTO ICONOMICO •H,111t, ,, 11 
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CUADRO 111-B 
REMUNERACION A LOS ASALARIADOS Y Al. CAPITAL1 

PORCENTAJE DEL PIB (1990-1988) 

••o SALARIO " CAPITAL .. 

1110 315.1 u.e 

'"' 37.4 82.8 
1112 311.2 u.a 
1183 H.3 10.1 

1114 211,8 71.4 

UH 28,8 71.4 

11H U.3 71.7 

1117 215.4 73.8 
1118 27.7 12.3 

FUENTE1 MOMENTO ECONOMICO No. 83, 1H1, p.27. 

CUADRO 111-C 
REMUNERACIONES POR DIA EN PESOS REALES Y DOLARES CORRIENTES .... ~-~~J..:::_ _::::_ _.:_:::_ ~'..'.'.._ __::·: 1:·~:.-

..... 1..... .... .... .... .. .... .. 

..... ..... ..... ..... .. ....... . 
..... ..... ..... . . 

l'llfUl••••OU•llU ... ¡ ... 1 
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CUADRO lll·D 
ADMINIBTRACION Y OEBINCORPORACION DE ENTIDADES PARAESTATALES 

UNIDADES EXISTENTES A JUNIO DE CADA ARO 

1810 tll1 1912 11U 1184 tlH uae tl87 11111 UH 1110 __ ,_ 
TOTAL ••• 112 111111 1011 1087 '" 

,., 
ORQANllMOB 87 .. '" .. .. .. .. 
DUCENTRALIZAOOB 
~RT. ••• "' "' ••• ... .. . ... 
E&T. MAYORIT. 
EMP, DE MRT. " 

,. ,. .. 
E&T. MINORIT, 
flDEICOMl808 ne 201 U3 192 170 U7 1011 
~-

FUENTE1 TOMADO DE MEXICO 1"88•11111 LUn AJu1t1 Ullo107, 
Al1J1ndro Alwar11, 1111, p. 72 
(D1101 del 21 lnfor•1 de Oobluno di ll1llna1 di Oortarl) 
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• 
CUADRO 111-E 

INVERllON PUILICA FEDERAL REAL 
hnllH de "'lllon1• de pHOI de 1910•) 

, ... 111S ,,,, HH 18H 1117 H81 , .. 
TOTAL ooo.• uo.o 111.1 SU.7 tH.I ..... l:sT.S 117,T 

DEaA•UlOLLO RURAL H.O 41.I se.o Sl.7 .... 11.D "·ª 11.C 
PHCA o.o '·' ... ... º·' o.o º·' º·' D!aAIUtOLLO IOCIAL 111.1 11.e 110.1 ªº·' H.T 74.0 ..... .... 

ULUD Y LAIORAL 21.1 11.7 11.1 11.7 11.1 U.T 11.1 11.t 
!OUC~ION 'ª·' 11.1 n.a 11.0 ... •.. ª·' B.T 

IOLIDARIDAD Y DEI. RHIONAL u.a H.I H.• .... u.u "º·" .... .. .. 
DIHARAOLLO UAIANO .... 10.S .. , T.O 111.a 10.1 '·ª ... 

QOMUN. Y TRANIPORTEI u.a ... 2 11.7 as.t •.. , .... 41,1 •o.• 
COMUIQIO Y AIAITO ... ... ... ... ... ... '·º '·' e:Ne:Aen1co , .... 1'S.7 1tl.8 101.2 11.0 .... 17.0 11.1 
TU,.llMO ... ... ... ... .. , '·' ... 1.C 
INOUITAIAL 31.7 .... 10.7 21.a 11.17 11.1 11.7 10.I 

ADMINlltRACION ... ... 1.1 10.1 ... '·' ... ... 
•D•fl&etlldo con •I d•ll•ctor lftlpllelto d•I PIB 

:~J:1g~,¡~"::r ,•.•, ~=~:: ~:·:;:r:,•n:!·¿~~ts~:. "~:·&•:;,~:,• 1 • 
,1110) 

CUADRO lll·E1 
BASTO PROGRAMAILE REAL DEL SECTOR PUBLICO PREBUPUEBTAL 

hnllll de 111lllan11 de PHOI de 18110•) 

l------------'llA.-1•.u.._taU-1~•&-.1.1•'--J&l&-...JU~d-1.aU 
IM10 PllOlllA•1t.1U 10'U.L 

Dl:IAllllOUO llU"A\. 

t 1u.•t•a 1,a 1111a.1toe1.111t1.• ton.o 1011.1 er1.1 a11.11 u1.1 

Dti:•AllllOLLO IOCIAL 

IDUCACIOll 

COIU"CIO 1 lllAl10 

IJIOUITlllAL 

,,IUITICIA 'I' IUUlllOAD 

11.t 11.t 

•D•ll.ctado con •I d•ll•ctor ll"lpllclto d•I PIB 

:~,:~g~Jiº.11::~ ,ti.•,:.:~!:.º J:•:;~r.~~:~·~~r1d::. AA:·~·o";1!~1111 • 
,1110) 
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111.7 tt1.• 111.1 111.1 

11•.• 111.1111.0 111.• 

IH.t IU.t 111.1111.1 1117,0 .... 
11.1 ••.• 111.1 ••.• 

11,1 IS,1 11,0 11.1 

111.1111.1111.111•.• 

Ul.I Ul,7111.7 



CUADRO 111-F 

IYOWCION TlllllRTllAL D! LA ACTIVIDAD PllODUCTIVA 
(TAllA11 DI! Clll!Clllll!NTO ANUAL) 

AAO TAlllEITRE IECTOA SECTOR 
AGROPECUARIO INDUITAIAL 

1917 1 ·3.IO ·Z.71 
11 1.77 ·0.08 
111 :1.11 ue 
IV 2.67 11.13 

1911 1 1,48 5.t7 
11 .3,19 0.94 
111 ·0.22 ·0.47 
IY .g,23 1.12 

1919 1 ·4.31 3.52 
11 .z.a1 ua 
111 ·2.32 e.u 
IY •1.0D a.ea 

11HIO 1 ·1.IS8 5.10 
11 0.21 2.94 

FUENTE1 Diios lom•dot de IHllco 1111-1811, Aletandro Atvarez, 1111, p.e:I. 
(Fuente orlglnll 2"' Informa da Gobl.,,,o da S.lln• da Gortml) 
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SECTOR 
IERVICIOI 

0.03 .o." a.11 
4.41 
a.11 
Z.04 
Z.01 
ue 
3.07 
4.11 
3,IO 
2.92 
a.ee 
z.e9 

TOTAL 

·0.82 
·O.U 
4.91 
1.35 
3.43 
1.H 
0.12 
1.02 
2.ao 
4.87 
4.07 
2.36 
3.16 
2.&0 



CUADllO 1114 
PlllNCIPALH PllODUCTOI D! !XPOllTACION D! M!XICO 

(MILLONH D! DOLAR!S) 

or 'H 
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CUADllO 111-11 

COlllllCIO MUNDIAL 11111 
PIUNC.,ALU PAllU llCPOllrADOllll 1 lllPOllTADOllU 

(lllLll DI lllLLONll DI DOLAllll Y "l 

ll!OBI~ISHl~I !Mem!IACIQ!Efil .. ... .. . .. 
TOTAL 
llUNDIAL 3DIO.O 100.0 3200.0 100.0 

EUA HU IU u.o EUA 492.4 11.4 1.0 

RfA 341,4 "·º u RFA 213.3 1.4 1.6 
JAPON 271.2 3.3 4,0 JAPON 21o.3 e.e u.e 
fRANCIA 177.1 e.1 u REINO U, 200.0 1.2 e.o 
REINO U. 112.7 4.3 e.o fAANCIA 131.0 e.o 1.0 

ITALIA 140.D 4.e 3.5 ITALIA 112.3 4.3 10.1 
CANAOA U0.1 u 2.0 CANAOA u o.o 3.7 u 
UAl8 1Dl.3 u 2.0 UAH 111.4 3,e 4.0 
HOLANDA 107,0 3.1 u HOLANDA 104.4 3.3 e.o 

IEL./LUX, e7.5 3.2 e.o IELJLUX, 18.6 "º u 

HONQ KONQ 73.3 2.4 11.0 HONQ KONQ 72,3 2.3 n.o 
TAIWAN eu 2.1 u UPAllA 11.1 2.2 10.e 

COAEA IUR eu 2.0 u COREA IUR 11.e 1.9 11.e 
CHINA 12.1 1.7 10.e CHINA 11.1 1.1 1.0 
IUECIA 11.0 1.7 4.0 IUIZA 13.2 1.1 3.0 

IUIZA 11.1 1.1 2.0 TAIWAN 12.3 1.8 1.0 
llNQAPUA 44.7 1.4 13.1 llNQAPUR 43.3 1.9 13.I 
EIPA~A 43.0 1.4 e.e IU!CIA 43.0 1.1 1.0 
AUITAALIA 37.3 1.2 13.0 AUITAALIA 42.7 1.3 "" ll!JOCO 31.4 1.2 17.5 AUITAIA 33.7 1.2 1.0 

IAAllL 34.4 1.1 2.0 ll!JOCO 34.1 1.1 H.O 
AUITRIA 32.2 1.0 4,0 ADA 27.3 0.1 2.0 
ADA 23,7 0.1 3.0 DINAllAACA 28.3 o.I 3.0 
A. IAUDITA 23.4 0.1 20.0 CH!COIL. 24.3 0.1 2.1 
DINAllAACA 23.0 0.1 1.8 flNLANDIA 24.3 0.1 11.I 

FUENTE; ARMANDO LABRA: Aelacl6n Econ6mlu M .. lco-EU, Prob11m .. dtf Oetanollo No, a, 1110, p.IM, 

(Tom1do d-4 GATI', 1090} 
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AROS 

1919 
1910 
1911 
1912 
1110 

1914 

11• 
1911 
1917 
1011 

CUADRO 111·1 

INDUSTRIA MAQUILADORA MUICANA 
1878·1811 

INSUMOS 

NActONALES 
{MILLONES DE DOLARES) 

22.97 
:10.40 
H.90 

21.11 

37.IO 

eo.•• 
34.67 
51.27 .... 

130.71 

FUENTE: EL PELIGRO DE UN FUTURO MAQUILAOOR , 
Momento Económico No. M, 1991, p.5 
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INIUMOS 
IMPORTADOS 

l,&78.20 
1,741.11 
2,233.14 

2,001.04 
2,173.18 
3,781.19 
3,92:1.70 

4,:llM.2& 
e,1&1.n 
7,738.99 



CUADllO 111.J 
COITO LAIOllAL HOllAlllO !N DOLAllD !UA 

TllAIA.IAOOll!I !N LA "'ODUCCION llANUPACTUll!llA 

18111 1871 .... 1- 11H 1817 .... 
E.U. e.u 1.12 12.11 u.u 13.21 13.41 13,90 
CA NADA 9.71 1.11 10.H 10.11 11.01 11.11 13.91 
BRAllL º·" 1.m 1.11 1.12 1.11 t.41 N.D. 
MUICO 2.00 2.14 2.oe Z.01 1.150 1.11 2.00 
AUaTRALIA 9.14 ••• 1.14 .. ,. 1.43 1.32 11.00 
HDNQKONQ 0.70 0.87 1.10 1.75 1.• 2.12 2.43 
llRAEL ue 2.21 4.e5 4,01 e.20 U4 N.D. 
JAl'ON 2.Cll 3.30 e.34 1.47 8,47 t1.H 13.14 
COREA 0.21 0.44 1.32 1.H 1.u t.71 2.41 
NUEVA Zl!LANDA 3,21 3.00 4.e 4,45 e.a e.H N.O, 
llNCW'UR o ... 0.11 J,48 2.47 U3 231 2.17 
8111 LANKA O.H 0.24 O.H MI O.ZI 0,30 N.D. 
TAIWAN 0.21 0.45 1.48 1.41 1.17 2.11 2.11 
AUITRIA 4.24 4.11 7.04 7.H 10.H 13.00 13.11 
IELQICA 1,41 e.10 1.12 1.12 12.31 US.04 11.H 
DINAMARCA e.21 e.m 1.03 1.13 11.08 14.11 11.11 
FINLANDIA 4,90 5.21 7.IO 1.07 10.71 13.52 16.41 
FRANCIA 4.52 4.70 7.29 7.U 10.Z7 12.42 U.H 
ALEMANIA FEO. e.a e.n 1.43 1.11 13.31 18.17 tl.08 
GRECIA 1.10 1.82 3.74 :r.ee 4.07 4,82 N,D, 

IRLANDA 3.02 2.m e.ea 1.10 1.12 9.11 l.H 
ITALIA 4.111 4.41 7.25 7,32 1.11 12.13 12.17 
LUXEMBURGO '·" e.ae 7.7& 1.11 10.m N.O. N.O. 
HOLANDA e.ea 1.10 1.11 1.17 u.m 11.11 tl.H 
NORUEGA 1.11 1.41 10.21 10.eo 13.57 17.40 11.43 
PORTUGAL 1.11 1.ee 1.45 t.13 2.0I 2.51 2.73 
EIPAlilA 2.eo 2.12 4,H 4,79 9.43 7.15 1.75 
IUECIA 7.11 l.H e.u .... 12.43 15.U te.e 
IUIZA e.oe 8.49 1.14 1.H 13.71 11.0I 17.14 
REINO UNIDO 3.31 3.18 9.95 1.19 7.14 1.97 10.H 

FUENTE: IAl.AAIO Y MOD!RNIZACION, 
MOMENTO ECONOMICO No, 53, P,23. 
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CUADRO 111-K 
AHORRO !N COITOS SALAlllAL!S POR HOllA !N LA INDUSTRIA 

MAQUILADOllA !N Ml!XICO (DOLAll!S) 

oilO SALARIOS SALARIOS AHORRO TOTAL 
EUA MAQUILA 

10711 6.73 o.ve 
1910 7.27 1.12 
1011 1 ... 1.32 

1812 1.41) o.vo 
1013 .... 0.10 

1084 9.19 0.112 

101111 º·"' .... 
10 .. 0.73 o.e2 
tH7 8.01 .... 

FUENTE1 EL PELIGRO DE UN FUTURO MAQUILADOR, 
Momento Econ6mlco No. 54, 1991, p.5 

CUADRO 111-1. 

POR HORA 

542 578 
735 208 

173 HO 
OU NO 

1 228 649 

1 971 355 

1 '"' 241 
2 278 ""' 
2 1129 805 

INV!RSION l!XTllANJ!RA Dlll!CTA !N M!XICO ACUMULADA 
HASTA PINAL!S D! 1919 

(!N MILLON!& D! DOLARES) 

PAIS VALOR '~DEL TOTAL 

ESTADOS UNIDOS 16,740 63.02 

GRAN BRETA~A 1,797 a.ni 
ALEMANIA 1,ae1 a.as 
JAPON 1,344 s.oe 
SUIZA 1,175 4.42 

OTROS 3,844 14.47 

---
25,561 

INV!RSION l!XTRANJ!llA DIRECTA !N Ml!XICO !N 1919 

(!N MILLONES D! DOLAR!&) 

PAl9 VALOR % DEL TOTAL 

ESTADOS UNIDOS 1,7113 72.01 
SUIZA 171 e.o o 
ALEMANIA 78 3.15 

FRANCIA 49 1.07 

HOLANDA 40 1.15 

OTROS 340 14.09 
---

2,475 

FUENTE: SECOFI, 19'10 
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CUADllO 111-LI 
INVIMION IXTllANJlllA DllllCTA llllLLONH DI DOLAlllll .... 1111 '"' '"' .... "" .... "" 

TOTAL .... "" ... '" 1111 

HIVAI l•'tlfl~Cltll ... "" ... 'º ... ... ... "" .. llft ..... ... . ... no "' '" ... "' ... 
C.,_en'AI O. LA lllATlll '" ... ... "'" ·• ·141 

COMl'M DI l•'Ml,U 

DTIUll~PAt ... 
•U111Tl11111100 t .. ·l•t, AL'-'A•DRO ALVMD, 1•1, ,:ro. 

CUADllO 111-LZ 
llTllUCTUllA POllCINTUAL DI LA INYlllllON IXTllANJlllA 

DllllCTA '011 llCTOllll ICONOlllCOI' 

l'UINTI: 110100 ll•·t•t, ALl.IHDlllO ALll'MllZ, 1111, p.12. 
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CUADllO 111-1.3 
INV!llllON l!NTllAN~l!llA Dllll!CTA POll ll!CTORL!l l!CONOllllCOI 

1880·1980 
(MILLONH DI! DOLAllL!I DI! E.U.) 

INDUSTRIA 
A~O NUEYA SERVICIOS COMERCIO EXTAACTIVA AGROPECUARIO 

1810 1923 716 .,.. 420 8 
1881 1701 1036 ••& 231 o .... 826 1272 Q26 207 6 
1HO 884 1215 ... ... 6 .... 1442 1407 1018 ... • 
1816 1171 1142 1125 276 • 
1119 2424 211!5 1277 007 6 
1817 3177 3588 1255 056 22 

1'111 0167 6017 1502 ooo 10 
186 0037 9578 .... ooo •• 
11110 2933 8712 aoeo 484 •o 

FUENTE: EL TLC: MEXICO-E.U,.CANADA, EMILIO CABALLERO, P.32. 
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CUADllO 111-M 

ll!XICO: COllPOllCION De LA Dl!UDA DT!llNA TOTAL, 
l!llVICIO Y IW.ACIOND llACllO!CONOlllCAI IAllCAI 

1814·1180 
(lllLLON!a D! OOLAllH) 

1914 11116 UIBO 1H7 1HI 19111 111110 

DEUDA EXTERNA TOTAi. M,122 H,17& 100,170 108,182 100,314 95,075 113,91111 
PUBLICA •.n• 72,0IO 70.011 M,111 11,003 7&.0511 7:1,:1&2 
PI AVADA 1UOO 18,182 18,Hll 15,119 1.4111 4.778 4,7711 
IAHCA NACIONALIZADA 1.040 4,124 5,611 1.1111 11,ID 14 1231 16,488 

IERVICIO O. EJn'!RNA T, 11,099 13,258 11,142 12.022 15,0IM 14,118 
INTEAEIEI 11,115 10,1!18 1,342 1,111 1,3711 1,011 

AMORTIZACIONES 4,314 3,100 3,400 4.207 7,1H 6,710 

TAIAI DE DEUDA 
D.E.T ,/PIS(%) 11.1 64.7 12.0 77.1 157,3 12.7 
INTEJPll(ll) 7.1 ... 1.11 u ... 4.0 

Plll PREC. CORRIENTES 111,892 171,HO 122,HD 140,481 17G,203 190,284 

CIFRAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 111110 

FUENTE1 BOLETIN DEL CIEI. No. 21 Y 30. JUNIO.OCTUBRE DE 1981, P.11. 

CUADRO 111-111 

ll!XICO. TllANIP!ll!NCIAI Nl!TAI D! ll!CUlllOI AL l!XT!RIOR 
1810·1818 

(lllLLON!I D! DOLAll!I Y POllCl!NTAJEI) 

fLW09 NETOS PAGO DE TAANSF. TRANSF, 

DE AECUAIOS INTERESES N.REC. N.AEC, 
(A) (B) (A-B•C) MEX./A.L. 

1'180 e,ees e,oaa 111 1.1 
11181 12,42g 1,70(! 2,892 28,0 
11182 8,190 11.153 ·2,113 11.e 
11113 3,431 Sl,VD4 ·8,113 21.0 

19114 2,8!1 11,302 ·1.443 31.4 
1'185 ·714 10,220 ·10,Vl& 33,2 
1985 1,704 8,378 ·8,872 21.11 
1187 3,V7Q 8,326 -4,34!:1 21.1 
1988 1,80V 8,Jeg ·8.111 22.8 

FUENTE1 BOLETIN DEL CIES, No. 29 Y 30, JUNIO-OCTUBRE DE 1881, P.11, 
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CUADllO 111-N 
PllODUCTOS Pl!TllOQUIMICOI IASICOS !LABORADOS ! IMPORTADOS 

POll l'!M!X HASTA !L 12 D! OCTUBR! D! 11116' 

ELAllORACION PROPIA- IMPORTADOS"* ...... _ ..... ,. ................ "' ll•1 .... 11a .. , .............. _ •• 

ACETALOEHI DO ACETATO DE VINILO 

ACIOO CLORHIDAICO ACETILENO 
ACIDO MURIATICO ACIDO ACETICO 
ACRILONITRILO ACIDO CIANHIDRICO 

ACIDO CIANHIDRICO ACETONITAILO 
AAOMINA 100 ACROLEINA 

ALQUILARILO PESADO ALFAOLEFINAS 
AMONIACO ALICOS 5, 6 Y g 

ANIHIDAIDO CARBONICO ALCOHOL ALILICO 

AROMATICOS PESADOS ALCOHOL LAURILICO 

AZUFRE ALCOHOLES OXO 

BENCENO ANHIDRIDO ACETICO 
BUTADIENO AROMINA 1&0 

ctCLOHEXANO BUTIRALDEHIOO 

CLURURO DE VINILO CLOROFORMO 
OEIEMULllFICANTES CLOROPRENO 

OEIPARAFINANTES CLORURO DE AL.ID 

OICLOROETANO CLORURO DE El ILO 

OOOECILBENCENO CLORURO DE METILENO 

ETILBENCENO CLORURO DE METILO 

ETILENO DIBROMUAO DE ETILENO 
ETANO OICLORURO DE PROPILENO 

ESTIREN O ETER llETIL TERBUTILICO 
HEPTANO ETILENCLORHIDRINA 
HEXANO 2-ETILHEKANOL 

ISOPROPANOL IXOPRENO 

METANOL MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO 

MEZCLA. DE XILENOS (M.PJ 40 NAFTALENO 
ORTOXILENO NONENO 

OXIDO DE ETILENO N.OUTANOL 

PARAJCILENO N·PARAF/NAS 
PERCLOROETILENO OXIDO DE PROPILENO 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD OLEFINAS INTERNAS 
PROPILENO POLIBUTENOS 

IULFATO DE AMONIO POLIPROPILEN·o 

TETRAMERO DE PROPILENO PROPILENCLORHIDRINA 

TOLUENO TETRACLOROETANO 

XILENO& !i GRADOS TETRACLORURO DE CARBONO 

POUETILENO DE ALTA DENSIDAD TRICLOROETILENO 

CUMENO TRICLOROETANO 

POLIPAOPILENO VINIL TOLUENO 

OXIDO DE PAOPILENO 

TETAACLORURO CE CARBONO 

ACIDO ACRILICO 

•NO TODOe ION IAllCOS 92 rUENT!: M•rt•do d•V•lof911, Allo41, No.11, 8lfll· d•1HI, pp. •37 



CUADllO 111.fll 

UNIYllllO DI LA INDUITlllA l'ITllOQUllllCA PlllllAlllA 
A PAllTlll DI LA l'IUlllllA lllCLAllPICACION 

ACETALDEHIDO 
ACETOIUTIULO 
ACRILONITNLO 
AL,AOLEflNAI 
AMONIACO 
•NCENO 
IUTAOIENO 
aa.OHHAllO 
Q.OllURO Ol lllNILO 
C\llllNO 
OIQ.OllOITAllO 
DOOIQLRNaNO 
HTIRINO 
ETANO 
ITER lllTILTEIUIUTILICO 
ETILRNCINO 
ETILINO 

ta 1 DI OCTUllll DI IMI) 

HEPTAllO 
HEICANO 
llOPROPAllOL 
llATDllA l'RlllA PARA NEGRO DE HUMO 
llETAllOL 
N.PARMINAI 
OLE"NAl~NTERNAI 
ORTOlllLENO 
011100 OI lTILINO 
PARAXILINO 
PENTAHOI 
POUlTILINO ALTA OEN•DAO 
POLIETILINO UIA OEN•DAO 
PRMILENO 
TETRAllETRO 01 PROPILENO 
TOLUENO 
IDLINOI 

FUENTE• 'NUEVA CLH"CACION OE PROOUCTOI •AllCOI 
Y IECUNOARIOI", EN EL MERCAOO OI YALORH, AliO 4e, 
No. 42, 20 DE OCTUIAE DE tM P .... 

CUADllO lll•N2 

UNIYllllO D! LA INDUITlllA Pll:rllOQUllllCA PlllllAlllA 
A PAMlll D! LA HGUNDA lllCLAllPICACION 

(14 D! AGOITO D! 11119) 

AMONIACO 
BENCENO 
IUTAOllNO 
OOOEQLRNCINO 
ETANO 
ETER MlTILTEIUIUTIUCO 
E TI LEN O 
HEPTANO 
HEICANO 
MATERIA PRIMA PARA NEGRO OE HUMO 

METANOL 
N·PAFIAFINAI 
ORTOlllLINO 
PARAJDLENO 
PENTANOI 
PROPILINO 
TER AlllL llETIL ETER 
TETRAllETRO DE PROPILENO 
TOLUENO 
XILENOI 

,UlNTEl'llEOIDAI PARA LA MOOERNIZAaON Y EL ,OMENTO OI LA 
INOUITRIA PETROQUllllCA', EN EL MERCADO 01 YALORU, AAO 49, 
No .. 11, 1 DE •PTIEMIRE DE 1918, P.38. 
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CUADRO IV-A 
LA AllM!TlllA ECONOMICA 

e.u. CANA DA 

POILACION (lllLLONEI) 247.3 211.3 
PNB POR H•ITAHTE (Dt.LS) UUNO 1••• 
TAIA llEDIA ANUAL 
DE CIU!CJMIENTO DEL 
PN81-(%) 2.1 2.3 
TASA DE JNFLACICH PROMEDIO 
(lllLEI DE MILLI. DE DDt.AAEI) 4.0 o.o 
EXPORTACIONEI, 1HI 
(MILEI DE MILLI. DE DDt.AAES) 315.3 111.4 

IMPORTACJONEI, 1&• 
(MILEI DE MJLLS. DE DDt.AAES) 458.7 112.2 
PNB (1111) 
lllLLI. DE DDt.AAEB 4183874 473471 

IALARIOI 11•Dl 
PROMEDIO POR HORA A 
EL SECTOR MANUFACTURERO 10.47 

FUENTE1 Tom•do de Ro .. Albln• O.t.wllo, El TTLC, El CotldlMo No. 41, 191U, p.3. 

CUAORO IY-8 
EL COMERCIO ENTRE LOS TRES PAISES 

(lllLEI DE MILLONES DE DOLARES) 

MEXICD 

11.4 

1780 

·1.4 

74.0 

2D.7 

"·" 
151170 

0.01 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

CQYEACIO CANWENSE 

CON MEICICO (lllLLS. DE 
DDt.AREI CAHAOIENIES) 903.1 1eue.4 
COMERCIO CANADIENSE 
CON EUA (lllLLI, DE 
DDt.AREI CAHADIENIES) 97930.0 1171U4.3 
COMERCIO MEXICANO 
CON EUA (lllUI. DE 
OOLAREI EITADOUNIDENIES) 23279.8 20833.3 

FUENTE: TomMo de Ro1a Alblna Glravlto, El TTLC, El Colldlano No. 41, 1801, p.4. 
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CUADllO IV.C: 
PlllNCIPALH DPOllTADOllH 1 lllPOllTADOllH 

DI llllVICIOI (lllLH DI lllLLONH V 1') 

EXPOATACIONH 1917 
RANGO 

1170 1117 VALOR PAATICIPACION 

1 1 HTADOI UNIDOI H 11.2 
3 2 fllANCIA n 10.e 

2 • REINO UNIDO 43 ... 
4 4 ALlllANIA FEOERAL 41 1.2 

• • ITALIA 33 u 
e e JAPON n u 
e 1 PAllH BAJOS 23 u 
• • HPAAA .. 4.• 
10 1 IELGICA-1.UX. 11 •.. 
18 10 AUITAIA 18 2.1 

lllPOATACIONES 1117 
RANGO 

1970 1117 VALOR PAATICIPACION 

2 1 ALEMANIA fEDERAL. 94 U,4 
2 2 EITADOB UNIDOS ee 10.1 

• • JAPON u 10.1 
4 4 FRANCIA 43 •.. 
3 • REINO UNIDO 33 1.4 

• • ITALIA 21 e.o 
• 1 PAISES BAJOS 23 4.0 
1 • BELGICA-1.UX • 11 ••• 
1 1 CANAOA 1d 0.1 
15 10 SUIZA 12 2.3 

FUENTE: GATT,uHm 
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