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Planteamiento: 

GLOBALlZACIÓN y REGIONALIZACIÓN 
EN AMÉRICA DEL NORTE: 
UN PARADIGMA DE NUESTROS TIEMPOS 

Los recientes procesos de integración regional, son la expresión de una fuse de 
internacionalización en el sistema capitalista. En particular, la conformación del 
bloque económico constituido por México, Estados Unidos de América y 
Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio, establece una nueva 
dinámiJ:a regional en la zona que no solamente es deseable por los paises 
implicados sino también se concibe como única y necesaria. 

Hipótesis: 

La globalización y la regionalización se plantean corno dos fenómenos de 
nuestroS tiempos, cuyos contenidos y especificidades~ representan una 
oportunidad para fortalecer la integración económica de América del Norte, 
que probablemente permitirá reforzar e impulsar la productividad, la 
competitividad y el bienestar social. 

Objetivos Generales: 

Reflexionar y destacar la importancia de la globaIización y la regionalización 
para erectos del estndio de la ciencia económica, así corno para comprender los 
recientes cambios estructurales en el escenario mundial 

Analizar Y diseutir , las implicaciones que propicia la incidencia de la 
globalización y la regionalización en América del Norte, en materia de 
desarrollo y crecimiento económico. 

Analizar las fortalezas y debilidades de los procesos de integración y 
regionalización, entre los tres paises firmantes del Tratado de Libre Comercio 
de Norte América 

Objetivos Particulares: 

Comprender y brindar elementos de discusión sobre el debate de los problemas 
actuales que enfrentan la.;; cconomias de América del Norte. en el marco de la 
economía internacional y del Tratado de Libre Comercio de Norte América. 



Justificación: 

GLOBALIZACIÓN y REGIONALIZACIÓN 
EN AMÉRICA DEL NORTE: 
UN PARADIGMA DE NUESTROS TIEMPOS 

La nueva conformación mundjal propiciada por los recientes cambios 
estructurales en el quehacer económico, politico y social; han puesto de 
manifiesto ante la comunidad internacional, la necesidad imperiosa de establecer 
nuevos mecanismos de desarrollo y crecimiento sostenido y sustentable en virtud 
de que hoy en día la economía mundial atraviesa por un nuevo paradigma en 
cuanto a los procesos de integración y de confurmación de bloques económicos. 
De esta manera, la incidencia que tiene la globaJización y la regionalización 
sobre las economías de América del Norte, son aspectos que no pueden 
soslayarse y tomarse a la ligera, ya que a partir de su estudio y análisis, se podrá 
comprender de mejor manera el grado de desarrollo entre las regiones así como 
los desequihOrios inherentes a la composición económica que a las tres 
economías nacionales les ha caracterizado desde tiempos memorables. 

Además si consideramos que: 

a) Existe una nueva dinámica regional en toda América del Norte, que fuvorece 
un proceso de integración único y uecesario independientemente de que México, 
Estados Unidos y Canadá lo promuevan. 

b) Las nuevas tendencias de desarrollo y crecimiento económico mundial, han 
despertado el interés en el estudio de la economía regional y 

c) En tomo al Tratado de Libre Comercio, se augura el fomento e impulso a la 
productividad, la competitividad y el bienestar social entre los paises de 
América del Norte. 

Veremos que son motivos por demás suficientes, que justifican y determinan la 
vigencia y trascendencia del tema, que en lo sucesivo habrán de orientar el cause 
y rumbo del presente trabajo de investigación desde un enfoque critico, serio y 
responsable de los hechos. 
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INTRODUCCIÓN 

GLOBALIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y CICLO LARGO 

I L I a presente investigación está dirigida a estudiar y comprender las principales manifustaciones del 

cambio mundial, que se centran en el fenómeno de la g1obaJización. En nuestros dfas, la 

g10baJización así como la regionalización ecooómica, son dos temas de gran alcaoce que saltao a lo largo 

de todo este trabajo y que por su trascendeucia constituyen uno de los núcleos centrales de nuestro 

objeto de estudio. De esta manera, en un primer plaoo se analizará lo referente a la reconfiguración del 

espacio capitalista en términos generales para luego de manera particular, ocupamos del proceso de 

interacción espacial en perspectiva y relación al bloque comercial de América del Norte. 

Por lo anterior, la formulación de un marco conceptual adecuado, se torna como determinante 

para abordar la compleja problemática del capitalismo mundial que enfreota una gran transformación 

que le exige evolucionar y perfeccionarse continuamente. De este modo, parto de una ubicación 

téórica qUé se vincula directaménté COn aquellos é1et!1érttos propios del fenólileno de la g1obalizaéión, la 

tecnologfa y el ciclo largo de la economia , distinguieodo para ello la estructura, dinámica, lústoricidad y 

modalidad de desarrollo que ha adoptado recientemente el sistema capitalista. En esa perspectiva sigo a 

autores marxistas, regulacionistas y evolucionistas que ire presentando a lo largo de las siguientes 

páginas. 
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Por muchos años, el espacio nacional acaparó la atención de estudiosos de la materia pero hoy 

tenemos que esa situación ha cambiado y ahora la presencia del espacio internacional se ha vuelto cada 

vez más preponderante al alcanzar una categoría. mayor en relación al tradicional espacio nacional que se 

conocía. La anterior afirmación resulta valida, cuando al momento de comprobar que la serie de 

condicionantes que el mercado mundial establece sobre las estructuras territoriales unificadas, 

encontramos que éstas se han venido intensificando en la medida que la reproducción del sistema 

capitalista se-ha tornado cada vez más dificil y compleja sobre todo a partir de la crisis estructural de los 

años setentas. Concretamente, a partir de ese periodo la interdependencia económica entre los estados 

nacionales se ha incrementado al mismo tiempo que el margen de maniobra así como los mecanismos de 

gestión interna, se han restringido y limitado ante las nuevas tendencias de la globalización y la 

regionalización económica. 

La conformación del mercado mundial capitalista que hoy conocemos, ha alcanzado dintensiones 

sorprendentes en tanto que éste ha venido desarrollándose pennanentemente,- gracias a los avances 

tecnológicos y los acuerdos institucionales que se han pactado y consolidado en el terreno de las 

relaciones de poder politico y militar; que se han establecido entre aquellos países que dominan e 

influyen en las decisiones del sistema mundial de comercio. La internacionalización económica que se 

asocia a la g1obalización, impacta a los mercados no solameote de forma cuantitativa sino tantbién lo 

hace de manera cualitativamente, lo que permite distinguir ciertos rasgos que marcan diferencias a lo 

largo de las épocas de internacionalización económica generaImeote vinculadas a los periodos de 

expansión y crecimiento sostenido. As/, el concepto de internacionalización además de aludir al 

desarrollo previo del espacio internacional del capitalismo (Rivera 2000), se entiende como aquella 

relación de crecimiento. donde el comercio y la inversión internacional lo hacen con mayor rapidez 

respecto a la producción mundial, que también crece pero no al mismo ritmo que las anteriores. La 

globalizaci6n en este sentido, guarda correspondencia con una nueva fonna de internacionalización que 

se gestó a partir de los allos sesentas y sólo apenas dos décadas atrás, centró cada vez más la atención 

de investigadores, publicistas y políticos; y en general de todas aquellas personas interesadas en el tema. 

La globalización hoyes una de las nociones más generales que gobierna las decisiones y los 

esquemas de vida de muchas entidades económicas y sujetos. como empresas, organismos, instituciones 

y trabajadores. La dimensión del término aún es debatida pero por lo pronto, dcntro dc la realidad qut: 
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hoy nos impone la globali=ión, se han venido construyendo líneas de interpretación de la más diversa 

naturaleza que uno se pueda imaginar. Más allá de prejuzgar o cuestiOllllIllos si debemos conceder el 

beneplácito de rectbir y asimilar el término "globali=ión" simplemente como un acuerdo de 

coexistencia con el actual ritmo y estilo de vida de la sociedad moderna, lo verdaderamente importante 

es ubicar su especificidad. Al ubicar el fenómeno en su especificidad podremos desmitificarlo, al 

concentrarnos en buena lid, en el análisis de las principales vertientes que influyen en las definiciones y 

conceptos, de modo tal qne evitemos extraviamOs en el momento mismo en qne profundicemos en el 

debate actual. Para tal propósito, partimos de la conceptualización elaborada por Dabat que identifica 3 

ejes fundamentales de discusión e interpretación que permiten situar a la globali=ión atendiendo a las 

siguientes preposiciones: 

1.- La globali=ión como extensión de las tendencias operantes desde fines del siglo XIX, por 
lo que se asume que no existe un cambio fundamental en las relaciones entre el espacio nacional 
y el internacional del capitalismo. 

II.- La globali=ión como un producto de las estrategias de agentes muy poderosos como las 
empresas transnacionales, las agencias multilaterales (Fondo Monetario Internacional, FMI; 
Banco MondiaI, BM; Organización Mundial de Comercio, OMC; etc.) y algonos gobiernos de 
paises industrializados, que supuestamente afuctan de manera negativa a los pueblos más débiles 
del planeta y 

III.- La globali=ión como expresión de una nueva estructura del sistema capitalista, que 
aunqne se encuentra en proceso de gestación, está modificando radicaJmente las relaciones 
entre su espacio nacional y el internacionall

. 

Además de las anteriores, como un aporte adicional se propone una cuarta linea interpretativa que corre 
en paralelo a las nuevas determinantes del cambio estructural que experimenta el capitalismo y que bien 
puede ser funnulada de la siguiente manera: 

N. La globali=ión como un nuevo proceso unificador del espacio mundial y de 
internacionaJización del capitalismo, orientado e influido a partir de ciertos centros nacionales 
dominantes que se expresan en regionalismos muy definidos y acotados. 

Para nuestros fines estas 4 preposiciones en conjooto, permiten establecer un marco de 

ubicación general, del cnal partiremos para establecer y distinguir difurencias substanciales que nos 

separen de aquellas interpretaciones que son divergentes con el instrumental teórico y metodológico que 

aquí he decidido emplear. Con ese propósito pasaré a continuación a realizar una critica de las dos 

1 Las anteriores preposiciones, que permiten construir el presente marco inrerpretatlvo. corresponden a Alejandro Dab.'lt 
(médito) y se pueden encontrar en Rivera Ríos. Miguel Ángel "México en la economía globa!", UNAM-UCLA-JUS. 
México. 2000, Clpftulo fI. 
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primeras preposiciones (I y ll) por considerar que ambas, son equívocas además de carecer de 

elementos suficientes para entender la nueva realidad concreta en la que se desenvuelve la económica 

internacional Esta consideración, desde luego implica una aceptación tácita a la argumentación 

presentada en la terCera y cuarta de las preposiciones antes mencionadas, cuya afinidad interpretativa 

será detallada Y comentada más adelante. Por lo promo, me detendré en responder por qué no estoy de 

acuerdo en que la gIobaJización sea presentada como algo permanente que ba estado vigente desde 

hace más de un siglo (prúnera preposición) y por qué la globalización no puede reducirse a la obra y 

gracia de las fuerzas e intereses poderosos representados en organismos, instituciones y gobiernos que 

lo correlacionan con las políticas neoJiberales (segunda preposición). 

Para dar respuesta a tales cuestionanüentos, resulta conveniente en primer lugar, situamos en el 

pensamiento y análisis crftico que nos legó la obra de Marx y que otros autores como Bujarin, Lenin, 

Hilfetding; vinieron a enriquecíer años más tarde. Una línea de interpretación de corte marxista cercans 

a nosotros, que abunda y concretiza sobre la configuración espacial del capitalismo nos la ofrece Dabat 

(1994), que en virtnd de su claridad de exposición, me veo obligado a mencionar y retomar en este 

trabajo. De acuerdo con este autor, en la estructura espacial del sistema capitalista existe una interacción 

dinámica entre el espacio nacional y el internacional. Este proceso de interacción2 se ha presentado 

permanentemente a partir de la revolución industrial de fines del siglo XVID, interregno durante el cual 

se inicia fonnalmente el modo de producción específicamente capitalista y se constituye el mercado 

mundial como espacio integrador de los capitalismos nacionales3
. 

Las modificaciones en las relaciones entre el espacio nacional y el espacio internacional, nos 

aproximan al terreno de lo global y lo regioual , expresiones que se conjugan y trazan la ruta de una 

nueva estructura y hase económica. Estamos ante un estadio histórico superior de desenvolvimiento que 

ba dejado atrás por mucho, el periodo de transición o la llamada acumulación originaria considerada 

como parte de la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción 4. El proceso de globali-

2: En e1 proceso de interacción, como bien lo refiere Rivera [ el pnmer impulso procede del espaclO nacional para luego 
transmitirse. vía el desarro//o de los medios de transporte y comunicación al espacio inJemacio1UlI .. ] (México en la. ... pp 
77.). Además de lo anterior, debemos tener presente. que la interacción espacial puede arrojar como resultado épocas de 
intemacionatizaciÓll así como también épocas de desintemacionaJizaciÓD o mejor dicho épocas de na.cionalización 
ooonómica que son caracteristicas del sistema de relaciones internacionales que se ha venido forjando en poco más de dos 
siglos de vida que Ueva el sistema capitalista . 
3 Ale;nndro Dabat. 1994. pp.39. 
4 Carlos Marx, "El Cupital" Fondo de Cultura Económica, Méxlco 1992 Tomo l. Capitulo XXIV. (La llamada 
acumulación originaria. pp. 608). 



Globalización yregionalización en América del Norte 13 

zación corresponde a este nuevo estadio de desarrollo cualitativamente ~orado que no tiene 

comparación a otros momentos de internacionaIización económica que se han registrado en el curso de 

la historia del capitalismo, quedando claro que si sometemos a la globalización al examen riguroso de 

decir simplemente que es resultado de los procesos de internacionalizaci6n, incurriríamos en una lectura 

equivocada que nos conduciría finalmente por el camino de aceptar la primera de las preposiciones. 

Por lo tanto, debe quedar claro que la globalización es resultado de una nueva fonna de 

internaciona1ización atípica surgida de los cambios estructurales que entre otros fit.ctores cuenta con la 

renovación de una base técnica y organizacional tanto en la esfera de la producción, como en la esfera 

de la circuJación de capital, donde además la reconfiguración del espacio mundial está representado 

principalmente por el desarrollo de estructuras integradas internacionaImente '. En razón de lo anterior, 

es que no se puede aceptar que la globalización sea una extensión de las relaciones comerciales y 

financieras de finales del siglo XIX, mucho menos como lo pretende Carlos Vilas (1999) que en base a 

autores como Wallerstein, Braudel y Hobsbawm; lleva al extremo el nivel del debate al afumar que la 

globalización es un conjunto de procesos que vienen desarrollándose con aceleraciones y 

desaceleraciones a lo largo de los últimos cinco centenarios y que fue originado en Europa hacia tos 

siglos XV y XVI como dimensión particu1armente dinámica del capitalismo y como efecto de su 

vocación expansiva6
• 

En un segrmdo nivel del debate, se encuentra otro grupo de influencia que promueve y difunde la 

idea de que la globalización es orquestada por los ingentes intereses del gran capital y por todos aquellos 

representantes institucionales, tanto públicos y privados que sin menor reparo, direccionan 

discrecionalmente los destinos de la comonidad internacional, afectando de manera adversa a los paises 

más pobres. Para este grupo de fuIsos profutas, criticaremos que su discurso esta plagado de monserga 

y lenguajes demagógicos que ciertamente conquistan las conciencias colectivas sobre todo por los 

cuestionables efectos devastadores que ciertamente han ocasionado recientemente las polfticas de h"b:re 

mercado principahnente en países en desarrollo. Empero, para quienes tenemos por vocación estudiar la 

transformación espacial del actual sistema económico ~ una interpretación asi limitarla las posibilidades 

objetivas para interpretar el actual estado de cosas, precisamente porque se desvía y oculta el verdadero 

5 Rivera" México en la .. " pp.82 
t> Carlos M. Vilns, "Seis ideas fulsas sobre la globahz.adón" en 10hn Saxe-Femández (Coord.) , G¡ohaJ¡~ac/()n . crítica a 
un paradigma • UNAM~llE·DGAPA·PI81'.a y Janés, M6.:ico 1999, pp. 71~ 73. 
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funcionamiento en que históricamente ha operado el capitalismo, cuando por ejemplo ha sido necesario 

el mantener o incrementar (reproducción simple- reproducción ampliada) la tasa de acumulación y 

ganancia durante el preciso momento en que ocurren los movimientos cíclicos de la actividad 

económica 

Es importante seIlaIar, que quienes han sido cautivados por el despliegue inexorable de lo que 

podemos llamar la ideologización del fenómeno globalización, desconocen lo que han sido las constantes 

relaciones dinámicas que determinan la configuración espacial del capitalismo. Por consiguiente, 

atribuirle simplemente a las políticas económicas, en este caso particular al neoh'beraIismo, la 

encomienda de incidir en la modificación de la estructura productiva ya no digamos del sistema 

internacional de Estados sino tan sólo de ciertas economías, más que colosal me parece ocioso. 

Sin embargo, hay un agpecto que no debemos soslayar y que quizá sea el punto de discrepancia 

central en este nivel de argumentación, que tiene que ver con las :funciones y el ámbito de competencia 

que incumbe a los organismos, instituciones y gobiernos aquí aludidos, en tanto que estos detentan un 

poder mundial real que ejerce influencia sobre los estados nacionales en la inteligencia de mantener el 

statu quo del sistema. Si por un momento nos detenemos a realizar un estudio sobre cual ha sido la 

participación de estas entidades en lo que respecta a los asuntos que atallen a la estructura institucional 

del capitalismo, observaremos que durante estos úhimos alIos, efectivamente han sido los promotores 

más visIbles y activos de las reformas de hbre mercado (Rivera, 1997). Por ello es que debemos ser 

cuidadosos en el análisis, identificando por un lado las atnouciones propias del sistema socio

institucional respecto a las transformaciones que se están suscitando en la base técnico-económica. 

Recordando que la globalización es expresión de una nueva estructura del sistema capitalista (tercera 

preposición) en tanto el neoHberalismo es una respuesta y una alternativa de política económica que 

actualmente se esta instrumentando en función de modular el cambio mundial o estadio de 

desenvolvimiento al que ya me he referido en párrafos amba. 

Hasta aquí no hemos hecho otra cosa más que la de realizar una disertación crítica que identifica 

y cuestiona las lineas argumentales e interpretativas más frecuentes que uno se llega a encontrar en las 

discusiones y debates que existen en tomO a la globalización y que se han venido extendiendo y 

difundido en amplios sectores de la sociedad. Al desear el contenido de las preposiciones l y Il, 

delimitamos nUl.!stro objl.!to dI.! estudio y fijamos una postura congruente con el marco teórico que 
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estamos defendiendo y manejando. Por 10 qne ahora resn1ta necesario exponer y ahondar nuestras 

argumentaciones a Javor de las preposiciones ID y IV. 

Para empezar, hablamos dicho que la gIobalización es una nueva modalidad de 

internacionalización que unifica el espacio mundial y que esto se está logrando gracias a la conducción 

del sistema hegemónico capitalista, por parte de naciones dominantes que establecen sus áreas de 

influencia y que ahora podemos reconocer que esa responsabilidad a diferencia del pasado, está 

recayendo en tres paises como Alemania, Estados Unidos y Japón. Esta categoría o modalidad de 

internacionalización que se presenta prácticamente en el úhimo cuarto del siglo xx, durante los 

tiempos francamente depresivos que sumieron a la economía nnmdiaI en uno de los episodios más 

obscuros considerados dentro de las grandes crisis del capitalismo (Boyer, 1984), constituye la esencia 

de un fenómeno estructura! que aún no a1canza en ser resuelto en su totalidad, pero que indudablemente 

ha propiciado la acuciante tarea de la reconfiguración capitalista a escalas mayores. 

Los elementos configuradores que dan lugar a la transformación de la economía mundial y que 

serán abordados durante los siguientes capftu!os son: el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologias y 

procesos productivoS:. la modificación del espacio económico, la internacionalización creciente de las 

furmas del capital, la coordinación y armonización de pollticas económicas a nivel mundial. los 

problemas ambientales generados por gobiernos y empresas, así como también el fin de la bipo1aridad 

que derivó en la instauración de un solo sistema económico aceptado y reconocido por consenso en 

prácticamente todas partes del mundo destinado a resolver las históricas contradicciones que aún 

persisten y seguramente seguirán persistiendo entre las ilimitadas necesidades humanas vs los limitados 

recursos materiales dispombles para satisfucerlas. 

Curiosamente la crisis de los afios setentas despertó el interés en volver a estudiar las causas y 

consecuencias de los ciclos largos de la economía, ganado un espacio en el pensamiento económico las 

ideas de Nikolai Dmitrievich. Kondratiev (1926-1928) que en occidente desde ya hace bastante tiempo 

habían encontrado grandes partidarios como J. Schumpeter quién fue el que inmortalizó el nombre de 

Kondratiev al identificarlo con los ciclos u ondas largas7
• En nuestro análisis del ciclo largo, además de 

considerar las tesis de Kondratiev rescataremos los principios en. que se basa la teoría de las 

7 Luis Sundoval Rarnlrez en la introducción del libro "Los CIclos largos de la coyuntura econÓmIca". de 1\ikolai D. 
Kondratiev. pp 7 
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innovaciones propuesta por Schuropeter, quien nos babia del sistema de ciclos de amplia magnitud que 

abarcan los cambios revolucionarios en las técnicas de producción. la generación de nuevos productos. 

la creación de mercados que cuentan con nuevas fuentes de aprovisionamiento en materias primas y la 

adopción de nnevas furmas de organización industrial'. 

Estos dos enfoques (Kondratievisno y Schumpeteriano), a pesar de baber sido escritos hace ya 

tiempo, gozan de una gran aceptación en tanto que nos permiten presentar la naturaleza del 

comportantiento del ciclo económico. Sin embargo, hallaremos una propuesta ahernativa a las líneas de 

estudio del comercio internacional cuando incorporemos al análisis del capitalismo contemporáneo, la 

aportación de los postulados que defienden los representantes de la herejía evolucionista fundada en la 

universidad de Sussex', Inglaterra; particularmente desde la visión de un exponente latincamericano 

también cercano a nosotros como es el caso de Carlota Pérez ; su afinidad con esta corriente de 

pensamiento se debe a que la impredescibilidad de los cambios mundiales obliga por conveniencia y 

rigor académico, elegir una teoría apreciativa que permita interpretar las manifestaciones y movimientos 

que sigue el curso de la historia del sistema capitalista en sus diversas etapas o modalidades. 

La fleXIbilidad y apertma de escenarios en el capitalismo es quizá el motivo fundamental que 

nos conduce a no buscar en principio una formalización teórica y más bien ocuparnos de la dialéctica de 

cansalidad y efecto. Lo anterior como consecuencia de que "el dinamismo del capitalismo a escala 

muodiaI, no reside en un único tipo de determinantes sistémicos [ ... 1 sino en la interacción de dos tipos 

diferentes de fuetores de intpuIso. [ Los que por un lado 1 podríamos llamar motores endógenos, 

situados al interior de cada una de las esferas nacionales y los que podrían llamarse motores exógenos -

.. por operar a partir del mercado mundial---- en los flujos internacionales de comunicación y en el 

sistema muodiaI de Estados"¡o. 

En la dinámica del ciclo largo subsiste la posibilidad de que sean compartidos para un periodo 

s Véase J.A. Schumpeter, "Teoria del desenvolvimiento económico" Fondo de Cultura Económica. México, 1944. Capítulo 
U, pp. 77. 
9 Giovnnni Dosi, Keith Pavitt y Luc Socte coincidieron en la Universidad de Suss.ex para iniciar investigaciones arUles. que 
pudimm integrar sus motivaciones petsonales en tomo a la naturaleza y el proceso de cambio tecnológico, los modelos 
sectoriales de innovación y progreso tecnológico y el comercio y la tecnología en su forma más empírica. El resultado final 
fue el rodisefto de los fundamentos teóricos de la cconomla del cambio tecnológico y el CQmercio internacional. (Ver la 
obra de loo autores mcnc!0I1udos llamada "La cconomfa del cambio técmco v d comercIO internaciollal" CONACYT~ 
SECOFI Mbda>. 1993 pp. 11). . 
I°Dabat. El mundo. '. cap.VI pp.148 



Olobalización yregionalización en América del Norte 17 

de transición especifico, ciertos elementos que corresponden con una forma antigua de organización 

productiva en relación a otros que son propios y característicos de una nueva estructura tecnológica que 

es impulsada por un paradigma tecno-económico cuya fundamentación parte de las proposiciones 

presentadas por Thomas Kuhn en el sentido de aceptar una serie de propuestas generaJmente aceptadas 

y reconocidas que proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica ( lo 

mismo que empresariaJ, política, obrera, académica,etC)". 

Por lo que en palabras de Carlota Pérez, un paradigma tecno-económico representa el modelo 

rector de progreso tecnológico durante varios deceniosl
', lo que hace suponer que todo cambio de 

paradigma, traerá consigo además de profundas modificaciones en el aparato productivo de una 

economía, modíficaciones en las condiciones de vida y organización social, que establecerán la 

estructura de un marco socio-institucionall
• El nuevo paradigma dará respaldo, dirección e impulso a las 

fuerzas motoras del paradigma tecnológico dominante que en ese preciso momento de evolución y 

cambio histórico esté atravesando el sistema capitalista En relación' a las anteriores suposiciones, 

podemos encontrar una cierta afinidad con las regularidades emplricas que Kondratiev detecta en el 

desarrollo de los ciclos largos. En lo que hace a esta regularidad empírica, el economista ruso nOs dice lo 

siguiente: 

Antes del comienzo de una onda ascendente de cada ciclo largo y a veces al principio de 
aquella, se observan cambios considerables en las condiciones básicas de la vida económica de 
la sociedad. Estos se expresan comúnmente, en cambios profundos de la técnica de la 
producción y el intercambio, a los cuales a su vez anteceden considerables invenciones técnicas 
y descubrimientos [ ... J Es indudable que los cambios sefialados en mayor o menor grado se 
realizan ininterrumpidamente y se les puede observar en el transcurso de toda la historia del 

italismo· " cap . 

l11homas S. Kuhn, "La estructura de las revoluciones cientificas". FCE, México, 1971. pp. 13 En este libro que 
posiblemente encuentra una infinidad de citas en trabajos relacionados con la filosofía de la ciencia, se recoge el concepto 
de paradigma científico por ser compatible con la definición que aquf se da sobre paradigma tecno-económico. ya que en 
teoóa la dinámica y trayectoria que han de segujr los paradigm3S científicos, bien puede ser aplicado al proceso de 
propagación de 'as ondas tecnológicas que se inscriben en la evolución de la economia capitalista. 
12 Carlota Pére2;. "Cambio Técnico, ReestruclW'ación Competitiva y Reforma Institucional en los Paises en Desarrollo ", 
en el Trimestre Económico Vol. LIX Núm. 233 Pag,23~24, El núcleo fundador de la corriente evolucionista. construye 
una propuesta paralela y similar al de paradigma cientffico particularmente en la persona de Dosi quien define paradigma 
tm'lológico como 1m patrón de solución de problemas y principios selectos derivados de conocimíentos y experiencias 
previas, que además trazan los lilnitcs de los efectos de inducción que pueden ejercer las condiciones cambiantes de 
metcado y los precios relativos sobre las direcciones del progreso técnico ( Dosi, Pavitt y Soete, "La economfa del 
cambio .. " pp-98.). 
II De acucroo con Rivera (l999), el marco socioinstitucional no es otra cosa más que las formas del EstldQ y el régimen 
rcgulatorio que se encuentran permanenteml.-'1ltc SomctH:1aS al imperativo del cambio. 
a NikoJai D. Kondrariev, "Los ciclos largos di: la coyuntW'a econvm/l.:a" Cuaderno!> de economía. UNAM-llE, MéxICO 

1992.pp 35·36 
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A pesar de que Kondratiev nos babia de la presencia de cambios que se registran aún antes de 

que de inicio una onda larga ascendente o lo que es lo mismo, una onda expansiva en el ciclo 

económico, su análisis no considera el enorme potencial que puede ser aprovechado principalmente 

por los países más atrasados durante lo que C. Pérez Dama periodo de transición tecnológico. El período 

de transición es una etapa de coexistencia entre dos paradigmas en donde se desecha y se apropia 

nueva tecnologia que será utilizada posteriorrneute como patrón de acumulación además de regir el 

progreso económico. El nuevo paradigma tecnológico independientemeute de que aún no encuentre 

armonía y/o acoplamiento entre las rorrnas de innovación institucional, prolonga la ventana de 

oportunidades, entendiéodose por esto último según lo expuesto por Carlota Pérez (1992) , el conjunto 

de ventajas y beneficios que pueden ser alcanzados durante el proceso que implica el pasar de un 

paradigma que ha caducado hacia la implantación de otro nuevo. Las condiciones formales que 

posibilitan la llamada transición, por regJa general se expresarán primeramente en el sistema 

internacional de estados capitalistas avanzados, cuyos efuetos y consecuencias se trasladan 

posteriormente hacia los eapacíos capitalistas nacionales atrasados, quienes en última instancia se verán 

fuvorecidos de la oleada que produce el cambio tecnológico amen de que existan las condiciones 

necesarias y suficientes para seguir aplicando acertadamente sus contenidos y alcances. 

En resumen, la globaIización es el producto de procesos en cadena que, en conexión con el ciclo 

largo de la economía, devienen en racimos de innovaciones tecnológicas trascendentales que fuvoren la 

competencia y ampliación del mercado. Los electos centrífugos derivados de las ñmovaciones 

tecnológicas representan una oportunidad para fortalecer la integración económica y, para el caso 

especifico del regionalismo desarrollado en América del Norte, se convierten en una premisa 

fundamental que permitirá reforzar e impulsar la productividad, la competirividad y el bienestar social. 

La nueva confonnación mundial propiciada por los recientes cambios estructurales en el quehacer 

económico, político y social; bau puesto de manifiesto ante la comunidad internacional la necesidad 

imperiosa de establecer nuevos mecanismos de desarrollo y crecimiento sostenido y sustentable, en 

virtud de que hoy en día la economía mundial atraviesa por un nuevo paradigma en cuanto a los 

procesos de integración y de conformación del bloques económicos. 

De esta manera,. la incidencia que tiene la gJobaIizaci6n y la regionalizaci6n sobre las econoITÚaS 

de América del Norte son aspectos que no pueden sosJayarsc y tomarse a la ligera, ya que :l partir de su 



Glollolización Y regiooali2ación en América del Norte 19 

estudio y análisis se podrá comprender de mejor manera, la complementaridad regional así como los 

desequilibrios inherentes a su composición; tal complementaridad regional se evidencia en los siguientes 

aspectos: 

a) Existe una nueva dinámica regional en toda América del Norte que fuvorece uo proceso de 
integración único y necesario independientemente de que México, Estados Unidos y Canadá 
lo promuevan; 

b) Las nuevas tendencias del desarrollo y crecimiento económico muodiaI han despertado no 
gran interés en el estudio de la economía regional y 

c) En tomo al Tratado de Libre Comercio se augura el fomento e impulso a la productividad, la 
competitividad y el bieuestar social entre los países de América del Norte; desde luego 
reconocer estas excepcionales oportunidades no equivale a negar los riesgos y los retos de 
la integración económica, que derivan de la insuficiencia de las estrategias colectivas de la 
propia integración social. 

Contenido del trabajo de investigación 

El presente trabajo examina en cuatro capitulos, aspectos fundaInentales de la economía 

contemporánea, partiendo de lo general hacia lo particular, a través de no enfuque ampliado que trata 

la actnaI problemática del capitalismo, dejando para el último la presentación de un resumen y todo lo 

concerniente a las conclusiones finales. En lo que hace al primer capitulo , partiremos de una revisión 

de la interrelación histórica entre el espacio nacional y el internacional; para ello nos apoyaremos en la 

noción de ciclo largo. Después presentaremos una visión global de las condiciones materiales que 

sostienen la actual modernización del sistema capitalista que se originan y expresan a partir de la crisis Y 

el cambio mundial ex¡rerimentado en décadas pasadas. La reestructuración capitalista no se 

comprenderla sin antes atender el comportamiento del ciclo o fuses de desarroUo económico, que 

desembocan en expansiones y crisis económicas recurrentes. 

El pasaje de uoa onda larga recesiva a uoa onda larga expansiva, según lo que consta en la 

literatura conocida como los ciclos de Kondratiev. supone una reestructuración profunda en el aparato 

productivo que en estrecha concordancia con las revoluciones tecnológicas, modifican el patrón de 

acumulación de capital, al mismo tiempo que emerge un nuevo tipo de paradigma tecno-económico tal 

como lo sugiere Carlota Pérez. De dicho paradigma, es posible extraer un cúmulo de oportunidades que 

de saberlas aprovechar permiten elevar el crecimiento en la productividad. Precisamente, a partir de la 
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úhima crisis de gran envergadura desatada en los años setenta, es que se inicia el cambio técnico que ha 

dominado la discusión en el actual estado de reordenamiento del capitalismo mundial y que desde luego 

aquí será tratado y no pararemos en abordar todas las veces que sea necesario. La reestructuración 

capitalista desarrollada en dos niveles, el empresarial y el estatal, constituyen el núcleo básico de la 

reforma neoliberal que es llevada a la práctica con gran vigor durante la década de los ochenta. 

En el segundo capítulo, nos ocuparemos de la transfonnaCÍón del espacio económico que 

encuentra en la g10balización y la regionaIización, dos de sus principales formas de manifestación que al 

interactuar conjuntamente se refuerzan mutuamente (Oman, 1994) en base a una serie de motores y 

fuerzas que les brindan un realidad y dinamismo propio. Esta apreciación resulta realmente importante, 

ya que en el actual momento se esta discutiendo si el espacio internacional concluirá por absorber las 

funciones sustantivas e históricas que han caracterizado a los estados nacionales. Los componentes más 

visibles que integran la gIobalización, serán tratados y analizados tan pronto presentemos en que 

consiste la especificidad del fenómeno. Un especial tratamiento tendrán la gIobalización financiera y el 

desempeño de la empresa multinacional. En el primer caso debido a que las operaciones financieras y la 

emisión de valores han tenido un crecimiento espectacular al igual que los flujos de IED, 10 que pennite 

apreciar el enorme potencial y la trascendencia que ha tenido sobre la actividad financiera global. Por su 

parte, la logica de funcionamiento de las empresas multinacionales en los tiempos de la globalizació~ 

determinan nuevos eslabonamientos productivos que han sido fundamentales en el comportanñento de la 

producción y sobre todo en el comercio internacional. 

En lo que respecta al tercer capítulo, ahí encontraremos un análisis comparativo de las constantes 

modificaciones del espacio mundial, a través de los acuerdos regionales establecidos entre los 

principales bloques de países que han seguido formas particulares de integración económica. Esta 

integración corresponde, a las nuevas tendencias de liberalización y apertura económica que se han 

puesto en boga durante los últimos años. Lo verdaderamente importante en ésta nueva organización 

espacial de la econonúa internacional, es saber detectar el enorme peso que significa transferir una gran 

variedad de capacidades tecnicas, organizacionales y productivas entre cada una de las diferentes 

regiones del mundo. En primer lugar, se abordará el bloque comercial europeo ya que constituye el 

principal referente histórico de integración económica con el que actualmente se cuenta Conocer el 

contexto internacional en que ~e originan los procesos de integración económica, en aquella región del 
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mundo, resulta sumamente valioso cuando posteriormente revisemos la experiencia seguida por los 

paises de Asia Oriental y los países del continente americano, particularmente en lo que se refiere a los 

intercambios comerciales que se concentran en bloque del TLCAN. 

Por último, en el capítulo cuarto nos ocuparemos del proceso de integración del bloque 

económico de América del Norte. Las relaciones históricas y los flujos financieros y comerciales, son 

sin duda los vínculos de unión más notorios que detenninan la interacción espacial y la nueva 

composición regional entre México, Canadá y los Estados Unidos. A vaños años de distancia de que 

México decidió intensificar y asegurar su reinserción en los mercados globales con la finna del Tratado 

de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), resulta obligado realizar un balance en 

perspectiva de 10 que ha significado la aplicación del tratado para el caso de la economía mexicana. 

Una revisión sectorial, nos mostrará el grado de complementaridad económica que se ha alcanzado hasta 

el momento con nuestros socios comerciales. Específicamente en la industria textil mexicana, 

observaremos que el TLCAN ha sido un medio adecuado para el impulso de este sector, sobre todo si 

se compara el desempeño registrado durante los primeros años de apertura comercial que estuvieron 

marcados por los efectos devastadores que causaron las importaciones abrumadoras en el mercado 

interno. 



CAPITULO PRIMERO 

CAMBIO MUNDIAL Y 
REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA 

lE I ntender la naturaleza del cambio mundial en tiempos donde se vive una nueva composición 

regional a escala internacional, exige en buena medida, permanecer atentos y ecuánimes de sus 

principales manifestaciones que al ser materializadas en un conjunto de procesos y estructuras 

perfectamente definidas. peffiÚten hablar por si solas, de la enorme importancia que tiene la 

transfonnación objetiva del capitalismo contemporáneo y los cambios radicales que se producen en la 

organización del conjunto de relaciones económicas internacionales durante todo el siglo XX. 

Ante estos acontecimientos, la comunidad internacional por completa, ha pennanecido 

asombrada e impactada por la velocídad y el dinamismo en que se han propagado los factores del 

cambio en nuestra sociedad. Actualmente, varios son los elementos que generan incertidumbre y una 

carga especial de inestabilidad en el desempeño y funcionamiento de las econonúas, lo que restringe la 

capacidad de los llamados policy-makers para explicar la historia de los hechos económicos recientes y 

las fuerzas y tensiones de que es objeto la econooúa ( Aglietta, 1979). De unos años a la fecha, hemos 

sido testigos de la metamorfosis generalizada en el escenario internacional cuyo estudio e interpretación 

nos ha conducido a veces, a tener la ligera impresión de no entender /0 que está pasando cundo ya 

pasó /0 que estabamos entelUÚendo. 

Para no caer en un estado de ambivalencia, debemos partir de la premisa de estar viviendo 

frente a una realidad económica., política y social sumamente desafiante que admite cambios y 
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escenarios de un momento a otro, que bien pueden ser halagüeños a la vez que contrastantes. El no 

aceptarlo, conlleva los riesgos de permanecer inertes y sobre todo ajenos al mundo que nos rodea. 

Los acontecimientos que se registraron en el escenario internacional durante el siglo xx" dan un 

viraje significativo en el funcionanúento del comercio mundial que favoreció el desarrollo de cierto 

instrumental analítico para sistematizar e interpretar el comportamiento de los datos agregados del ciclo 

econóntico '. La especificidad de dichos aconteeiffi¡entos que se perciben durante el periodo intemélico 

y durante la culminación de la segunda guerra mundial , dan pauta a la furmulación de una nueva 

econontia internacional que durante todo este tiempo ha evolucionado y cambiado permanentemente. 

La reconfiguración del espacio económico, será entonces nuestro principal objeto de estudio, a 

partir del cual conoceremos particulannente, el "salto histórico" (Rivera, 2000) que actualmente 

experimenta el capitalismo al aplicar y perfeccionar tecnologías de punta que sugieren la sucesión de 

formas históricas estructurales de desarroll02 totalmente diferentes que abren un nuevo ciclo de 

acumulación y reproducción capitalista. De acuerdo con Dabat: 

Las sucesivas etapas del capitalismo se hallan separadas históricamente entre sí, por crisis de 
rentabilidad y descomposición global [ ..... ] qoe dan lugar a procesos de reestructuración de las 
condiciones de rentabilidad y acumulación, a la construcción de nuevos mecanismos de 
estabilización y a la apertura de nuevo ciclos de expansión en tomo a ejes y características 
diferentes a las anterior~. 

Es así que en el marco del capitalismo contemporáneo, en un esfuerzo por hacer retrospectiva, 

encontraremos que no ha existido en la historia reciente un sistema económico como éste, que pudiera 

haber sido capaz de articular y conjuntar una impresionante masa de trabajadores4 (obreros. campesinos 

y artesanos) cuyas capacidades al ser combinadas con otros factores productivos, han arrojado como 

I A partir del gran proyecto de investigación realizado por Arthur Burns y Wesley Claire Mitchell, podemos definir a los 
ciclos económicos en su accpC1ón clásica como: "una forma de fluctuación que se encuentra en la actividad econónuca 
agregada de las naciones que organizan su trabajo en empresas lucrativas. Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al 
mismo tiempo en varias actividades económicas, seguidas de recesiones de igual modo generales, contracciones y 
recuperaCIones que se convierten en la fase de expansi6n del CIclo siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente, pero 
no periódica" (A. F. Buros y W. C. l\.1itchcU "Mcasuring Business Cyclcs ..... Nacional Burcan of Economic Rescarch. 
New York, 1946 pp 3) 
2 Alejandro Dabat, ''El mundo y las naCIOnes" p.p 163. 
3 Ibídcm, pp 163~165 
1 SlgUlcndo el pcnsanltenlo de Marx Y substrayendo par::!. ello algunos momentos argumentales de su obra, tenemos que 
'·La prodUCCIón c:lpltahsu tIcnc. hIstórica ~! lÓgicamente, su punto de partida en la reumón de un numcro rcbllvamcntc 
grande de obrero,> que 1r.!."-1]:!n al nusmo tIempo. en el mismo sitio [ J en la fabricaclón de la misma clase de mcrcancias 
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resultado la revolución a gran escala de las técnicas sabidas hasta el momento y con ellas, gracias a la 

ciencia y la tecnología, se haya construido una civilización basada en principios y valores que arrojan 

como resultado niveles de desarrollo y crecimiento nunca antes alcanzados, que se manifiestan en altas 

tasas del crecimiento que van del orden de un 1.9%, 4.9% Y 30% en promedio para los periodos 

comprendidos de 1913-1950, 1950-1973 Y 1973-1992 respectivamente ( Maddison 1997, La 

Economía ... ). 

Acompafiado de este espectacular crecimiento, es importante también destacar el incremento 

sostenido del comercio mundial (x) sobre todo si al momento de realizar cortes de tipo diacrónico -

acontecimientos a lo largo del tiempo --- se considera que a pesar de registrarse periodos de contracción 

económica, ésta variable económica no ha frenado su crecimiento sino incluso ha pennanecido por 

arriba del desempeño del conjunto de la producción mundial. 

Cuadro 1: 
Tasa de crecimiento compuesto media anual del Pffi 
mundial y del volumen de las ex.portaciones mundiales 

Periodo PIB x 

1913-1950 1.9 1.3 

1950-1973 4.9 7.0 

1973-1992 3.0 3.7 

I Fuente: Elabo .. adón propia en base a Maddi .. n (1997). 

Este reconocimiento, que en lo más mínimo pretende hacer apología del sistema capitalista, más 

bien obedece al carácter específico de evidenciar los hechos y momentos históricos en el contexto en 

que se inscribe el sistema económico dominante. ubicándolo como un punto de partida que nos permitirá 

avanzar en el estudio y comprensión de los asuntos relacionados con los desarroIlos del capitalismo 

contemporáneo. recordando que si bien un enfoque internacional ayuda a la comprensión de la temática 

'i bajo el nL.'lndo del mismo capltahsta" y agrega más delante "El empleo Simultáneo de un número relativamente grande 
de obreros revoluciona también las condiCiones obJetiv:lS del proceso de trabaJo. aunque el régimen de trabajo no varíe 
Esto permite utIhzar colcctivantente en el proceso de trabajo los cd.tficios en que se congregan muchos obreros, los 
alm:)ccnes para las matcnas primas. los rcclplentes, instrumentos, aparatos,ctc . que prcs13n SCMCW Simultáneamente o 
por turno. en SUffi,.'l. toda. Un..1. p..1.rte de tos ro.OO10S de producctón" (K Marx "El Caplla{" Tomo 1 CapItulo XI Fondo de 
Cultura EconomlC3, MCXICO. 1 992 ) Este pnmer ,lcerClrntento. nos permitirá sostener nús delante que 1.:1 transfonnaelón 
orgánIca del capitalismo se rcah/.ará solo .1 ¡Xlfllr dI.: n.'\'oIUClOnar la OOM: lccnologlca qUl: posca paí..l t:$C mOmento el 
rtgimen C1plLahsta 
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del capitalismo mundial, también debe considerarse la historicidad y periodización continua de los 

sucesos y etapas de transfonnación del espacio internacional; así tendremos una perspectiva de 

interpretación más completa sobre lo que ha sido la reciente crisis del sistema capitalista y la discusión 

sobre las vías alternas que permitan allanar el camino para su restablecimiento y redefinición, 

especialmente en lo que hace al conocimiento de los núcleos básicos de producción, intercambio y 

reproducción que tienen lugar y espacio en el seno del mismo. s 

Remitirnos al pasado, nos brindará un panorama claro de la dimensión de la crisis estructural que 

hizo eclosión en los años setenta y que a pesar de haberse registrado breves recuperaciones, 

teóricamente el sistema económico continua sin encontrar una salida contundente al desarrollo que 

mitigue los efectos de la crisis y descifre los mecanismos operantes de la nueva fase de expansión, que 

desde hace prácricamente tres décadas no se ha observado. Los efectos destructivos de la crisis, que 

impactaron por igual a países del centro que países periféricos, se resintieron imnediatamente en la 

estructura económica (producción--distribución-consumo) debido a que las fuerzas internas e 

imemacionales que sostuvieron la prolongada expansión de la "Edad dorada" del capitalismo se habian 

agotado'. 

Sin embargo, existe un indicio de que el nuevo patrón de acumulación capitalista está 

encontrando espacio en la intemacionalización creciente de la economía, en la redefiníción de las 

políticas neoliberales, la regionalización expresada en nuevos acuerdos comerciales y de manera muy 

significativa en 10 que respecta a la explotación de las revoluciones tecnológicas. Luego entonces surge 

la interrogante, sobre cómo debemos interpretar las principales determinantes del cambio mundial. 

Estaremos a caso, en vísperas de presenciar el desarrollo de un nuevo paradigma • que establezca las 

bases de la configuración espacial del sistema capitalista a través de la cooperación internacional y el 

arreglo funcional de todos los factores productivos existentes. Pues bi~ estos y otros aspectos, serán 

abordados al interior del presente capítulo, cuando lleguemos a aclarar paradas en el tiempo que nos 

permitan finalmente, llegar con plelÚtud y base sólida al tratamiento detallado de los fenómenos 

g10bales Por eso es que debemos en primer lugar, imensionar y profundizar en el análisis del ciclo 

~ Alejandro Dabat, "Cap¡(a¡'~mo mundw{ y cap¡tabsmos nacionales", CRIM 1992, P 10. 
6 Paro uru ubicaclón y comprensión tcórica e histórica del ascenso y caída de la lIamad:1 "Edad dor::tda" del capItalismo en 
términos de la distribución de fucl7..3S quc nutrieron y propIcIaron el crcclOucnto sostcnido y alto nl\cI de empleo después 
de la SeGunda Gucrcl Muruhal \,6.se M3rghn A, Sthephen y Jukt B SchQr "The goldcn acc of c.:\pllah<;n\"' Cbrc-ndon 
Press.Oxford, 1990 
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largo partiendo de aquellas etapas y momentos lústóricos del capitalismo de gran singularidad que 

merecen ser revisados para comprender la interacción espacial y sobre todo el actual momento de 

cambio mundial en que se vive. Para que lo anterior se cumpla,. se propone el siguiente plan de 

exposición: 

a) El régimen de producción en masa que orientó el progreso y el crecimiento de la que 
fue la primera onda de expansión registrada en el siglo XX y que concluyó cuando da 
inicio la 1 Guerra Mundial allá en el año de 1914. 

b) El periodo entreguerras, que ilustra el comportamiento de una onda larga recesiva que 
concluye con el descenlace de la II Guerra Mundial y el establecimiento de una nueva 
estructura de acuerdos institucionales. 

c) El liderazgo de los Estados Unidos dentro del sistema capitalista, ejercido durante los 
años cincuenta y sesenta., que abarcan justamente el período de expansión económica más 
prolongado que se recuerde recientemente; y 

d) La crisis mundial del sistema capitalista en los setenta y la reestructuración consecuente, 
que conduce a una nueva etapa del capitalismo que encuentra cobijo una vez más • en la 
presencia de fuerzas externas que operan a partir del mercado mundial como son ahora la 
globalización y la regionalización mundial 

Hay que tener presente que desde la perspectiva de Konrlratief 7, la crisis más cercana que antecedió a 

la que actualmente vivimos, se ubica en la gran depresión de los años treinta cuya explicación aún en 

nuestros ruas genera varias controversias, por lo que hacen compleja la construcción de una interpreta-

7 En base a las deducciones y resultados obtenidos por la serie de precios y rocrcancias producidas durante un periodo de 
tiempo determinado, para ciertos sectores considerados estratégico de la econonúa, Nicolás Kondratief estableció la 
existencia de dos y medio Ciclos largos en el curso del desarrollo capitalista que abarca de 1789 a 1914-1920 , sedalando 
que la duración de los ciclos largos es de aproximadamente 48 a 60 años. 

Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Ondas ascendentes 179()-1800 a 1810-1817 1844-1855 a 1870-1875 1890-1896 a 1914-1920 
Ondas descendentes 1810-1817 a 1844-1851 1870-1875 a 1890-18% 1914-1920a 1945-1950· 

• Las ondas largas encuentran exphcación en la esencia del sistema capitalista, por lo que esta ultima onda 
descendente concluye con el desenlace de la segunda guerra mundial que abre la siguiente onda ascendente del que 
se considera el cuarto ciclo largo de Kondr.lticv. 

Para el examen completo del Ciclo largo, debe consIderarse las condiciones de ascenso y descenso tanto de la expansión 
como su declinación. Cabe set\alar que KQndratlcv empIco el término "ondas'" para designar a los periodos de ascenso <) 

descenso de los CIclos largos (Ntkolai D Kondralicv "Los Ciclos largos de la coyuntura económIca". Cuadernos de 
economía. UNAM-IlE, MéXICO 1992. ) En sociedades como la nuestra donde la organización del trabajo 
prcpondcr.mtcrncntc responde a la búsqueda constante de la rcnt.ablhebd y acumul:lci6n de capital. rccurrcntemente se 
rcgtstr.J.rán penodos de auge, receso, contracción)' recuperación. es decIr, dentro de la temporalidad de las grandes y 
pequeñas coyunturas se cncucntra la fomla en que nace. crece, se reproduce) desarrolla una detcmunadl configuracIón 
rustonca-c."tructur:ll del siMcma Clpltahst:.l Véase pOr cJemplo Emcst Mandel "El ca¡mafr.vno tardío" ERA. MéXICO 
1979 Capitulo IV, Aur;us M;:lddlSQn ·¡,llSji1\ .... '~ dd d('\arrollo cap¡tnlz.lfa" C'OLMEX-fC'E M-:,ICo 19&6 
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ción concluyente y definitiva sobre cuáles fueron las causas y efectos reales que la onda recesiva vino 

a ocasionar para ese periodo específico s. Con esta afinnación, estaríamos dando cabida a la hipótesis 

de que aún nos encontramos en la onda larga descendente del cuarto ciclo de Kondratiev, lo cual tendria 

cierta validez si observamos que para Rivera el quinto Kondratief inicia un despegue inseguro en los 

primeros años de los noventa? Ya sea que nos encontremos en un cuarto descendente o un quinto 

ascendente, Jo verdaderamente importante es que actualmente vivimos un periodo de transición donde el 

cambio estructural promovido por la revolución tecnológica es profundo y avanza finnemente a escala 

internacional 10. 

L- Perspectivas y Evolución del Ciclo Largo en el Siglo XX 

En el análisis de los ciclos largos que a continuación realizaremos , consideraremos las ondas 

ascendentes y descendentes pertenecientes al 3· Y 4· Kondratiev. En principio presentaré un breve 

panorama del comportamiento de la economía mundiaI, para concentrarme en un siguiente apartado, de 

los componentes de la reestructuración capitalista que abarcan básicamente la revolución tecnológica y 

la refonna neoliberal. 

1.1. Características de la Civilización Industrial (1890-1913) 

El despegue de la onda ascendente del 30 ciclo largo de Kondratiev comprende los años que van 

de finales de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo XIX. Por regla --como señala 

Kondratiev--- los períodos de ondas ascendentes de los ciclos largos, son considerablemente más ricos 

en grandes conmociones sociales y virajes en la vida de la sociedad que los períodos de las ondas 

descendentes. Con la llegada de la Segunda Revolución Industrialll esta situación no cambió y por lo 

tanto no se convirtió en la excepción. En esta etapa se generan las condiciones formales de un 

conocimiento científico y tecnológico que avanzó a paso acelerado y logró influir sensiblemente en la 

actividad económica durante los primeros años del siglo XX Una muestra de su alcance, fue la 

8 Existe una basta literatura que se ha escnto robre la crisis de 1929 Y los aftos subsecuentes.. encontrándose en ella 
diversos enfoques parciales que explican aspectos cspecificos de la crisis de lo que ha SIdo por mucho, un fenómeno 
complejo y dificil de comprender que trasciende hasta nuestros dias. Véase al respecto Charles IGnd1cbcrger, Thc World in 
Dcprcssion 1929-1939, Umvcrsrdad de Cahfornla 1986. Wiliam Ashworth. Breve hIstoria de la cconomÍ;l internacional 
desde 1 &50, FCE, Maunce Niveau, Rtstona de los hechos económicos contemporáneos, Edit Aricl 1983; Ramón 
yamamcs. IntroduCCló~ a la economfa mtcmacional.Orbis 1983 

RIvera Rios. Miguel Angel "MéXICO en la Economia Global". UN.D,M·UCLA·roS. Mé'\ICO 2000. pp 41 
lO Ibídem 

11 De: acuerdo eon Jcrcrny Rlfkm ( El ¡'in del TrabajO. Paidós, 19%). la segunda revoluCIón mdustna! de! Clpltahsmo. <:c 
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transfonnación de la base productiva a partir de un grupo de industrias integradas en torno al petróleo, 

el motor de combustión interna y el dinámo electrico. También el progreso científico y tecnológico fue 

notorio en sectores de la economía vinculados a la industria metal-mecánico, las comunicaciones y el 

transporte, la construcción, así como en la agricultura que incrementó SU productividad bajo la premisa 

de abastecer los centros fabriles y urbanos donde se concentraba los círculos de producción de la 

actividad económica 12. 

Las innovaciones tanto técnicas como organizativas favorecieron la constitución tentativa de un 

nuevo paradigma centrado en la cadena de montaje; cuyo principal objetivo se centró en atender las 

necesidades crecientes y complementarias de la demanda urbano-industrial. Las relaciones sectoriales 

fueron cada vez más estrechas al interior y exterior de los estados nacionales, siendo esto posible gracias 

a la hore circulación de capitales y mano de obra que se promovía en aquel entonces. Se reactivaron los 

flujos de inversiones extranjeras dirigiéndose hacia aquellos sectores productores de materias primas que 

alimentaban la acumulación de capital en múltiples ramast3 
• Particulannente durante el último cuarto del 

siglo XIX, Inglaterra trasladó sus recursos en más de un 50% hacia regiones que empezaban a 

desarrollar su propia industria lo mismo que fabricar articulas nuevos. 

El patrón de acumulación capitalista tuvo como eje toral la expansión de nuevas industrias con un 

fuerte contenido de transporte (petróleo, vapor, automóvil, etc). Este ascendente patrón industrial trajo 

originó en el interregno que comprende de 1860 hasta 1914 fecha cuando se produce la primera guerra mundial. Dur.mte 
este periodo, se crearon nuevas fuentes de energía y aprovisionamiento que se lograron implantar en los procesos 
PIoductivos de aquel entonces y que sumados todos ellos, expresan un forma concreta de mamfestaci6n y de desanoUo 
capitalista que fue posible gracias a que primero pudo lograrse una revolución en la base tecnológica. De esta manera. 
podemos decir que la condici6n sine qua non para que exista una revolución industrial es que baya en primer lugar una 
revolución tecnolÓgIca que marque la pauta del cambio histónco de las condiciones prevalecientes. 

12 La subdivisión ClCCIente del trabajo en las metrópolis, propició la existencia de numerosas concentracIOnes de obreros, a 
la par que se prefiguraron las condiciones del paradigma de estructura industnal fordísta, basado en la producción en serie 
y/o cadena que origmó un crecuniento espectacular en la sobreproducción de bienes y servicios eXIstentes así como los de 
reciente creación, como es el caso específico de la industria automotriz., la navegación y la aeronáutlca. (Marcos Kaplan, 
FormaCIón del Estado Nacional en Aménca Latma, 1983). La industria del automóvil que desde su génesis caminó 
siempre cn dirección a los ordenamicntos trazados por la línea producción en masa, tuvo una enonne trascendenCIa para 
la generación de vanos procesos en otras ramas de la actIvidad económica, tal como nos lo hace saber Jererny Rúlan 
quién nOS mee: 1 El SisJema de produccIón en masa /le expandIÓ desde la mdustna del automóvil a olros sectores 
mdustrUlles y se convirlló en la fonna IncuestlOnable de cómo deblan ser condUCidos Jos lemas empresanales y 
comercIales en todo el mundo J (El Fm del TrabaJO, PP, 125). Véase también. James WOtrulck, Jones Daniel y Roas 
Daniel ("La máqUIna que cambló al mundo'·, McGraw-HIll, Madrid 1995) Y Carlos Onunanu, ('La Tercera RevolUCIón 
lndustnal. Impactos internacIonales del actual vlrajl! tecnológiCO n. GJXl. Editor Latmoamericano, 1986). 
13 La IO."1quirt:l de yapor aplicad:! a IJ fab.iCJ.clÓn de fcrrocarnlcs y cmoorcacioncs manumas modernas, es un claro 
eJcmplo del ¡x.'SO cspxülco que lCDlan 10<; tran<;portC's como fucrn articulador.! ) dmanuzador.! par'",! COlloxtar los polos de 
desarrollo IDdustnal Integrados en un sistema IOtcrruC10IU! de estado<; que mteractuaban conjuntamente ::1 tr;.l\és de l.l 
Imcrnaclonalu .. aclón produco\'a 
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consigo repercusiones importantes en el esquema de relaciones laborales que implicarian acuerdos 

posteriores entre la clase capitalista y la clase obrera cuyo resultado se aprecia en la cotidianidad de 

nuestros días como la jomada laboral de 8 horas. La incorporación de la mujer y los niños a los 

procesos productivos, fue un artificio fundamental para acumular ganancias extraordinarias y fOljar la 

estructura de una base obrera rnundializada regida por una división internacional del trabajo, que hasta 

antes de estallar los movimientos sociales reivindicadoresl4
, fue severamente explotada y violentada en 

sus conmciones trabajo, llevándola al extremo de la atomización y de la ~ecución de trabajos 

autómatas1S
• 

La sociedad burguesa logró consolidar e implantar de manera implacable, mecanismos de control 

y dominación que hasta antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, aseguraron la permanencia del 

sistema económico justificando su existencia en la temía boera1. Pero en los hechos ante el avance del 

monopolio, el liberalismo ya se encontraba en retirada. El marco regulatorio existente, fue pragmático, 

obligando al gran capital imperial a establecer un sistema de alianzas y uniones para enfrentar la 

competencia externa y someter a los pequeños productores. Los capitales de vanguardia no tardaron en 

expanderse fuera del continente europeo y pronto tuvieron que enfrentar la competencia cada vez más 

fiera de las potencias rivales, en un contexto en el cual si aun seguía creciendo la productividad, la 

ganancia ya iba en descenso. 

1.2. El Sistema Hegemónico en el Capitalismo. 

El ascenso de las nuevas potencias industriales~ todas eUas organizadas en función de esquemas 

de capital monopolista, mermaron la ya de por sí deteriorada posición hegemónica que tuvo Gran 

Bretaña en el periodo anterior a la segunda revolución industrial. que actuaba como el gran taller 

industrial del mundo, abasteciendo de productos manufacturados y de capitales de inversión directa y 

financiera La independencia económica que los estados deudores lograron a1canzar~ al constituir su 

14 Las movilIzaciones SOCIales de la ciudad de Chicago en 1886, constituyen un importantc referente a nivel mundIal que 
desatarla afias más tarde una lucha: encarnizada del proletariado internacional por mttiorar SUS condiciones de vida Y de 
trabajo 
15 Fredenck Winslow TayIor pnncipal exponente de la Escuela de la Administración Cientifica que tuvo a bien ser el 
COIl$UHor organizacional de Heruy Ford, al realizar sus estudios sobre los tiempos y movunienlos que tardan en ejecutarse 
las labores y funciones en el proceso productivo, pretendió convertir a cada trabajador en una "máquina de cficlcncia" que 
sirviese como Instrumcruo para el cumplimIento de las melas que se proponia alcanzar una empresa u organú..aci6n Sus 
ideas sobre l:l gestión clcntífica fundamcnL1ron cl pnnClpio y enfoque de b línea de ensamble y de prodUCCión en cadcna. 
que Ford en su caso más clásico, scria el pnmero en lIev3rlo a la práct!ca en la Industna :lu[omotn7. W P Adlms, I.os 
I~\'tados (lmdM de Aménca Histor1J Umvers.:ll, Capítulo 6 RCVl$.'lr también. ·El LEda ¡'¡slonar/O, una guia de bdaa:.:go 
para el camhlO y la nueva culrura orgam::aclonona/·· de Robert S. Solum y olros. Edit. Panor.mu, 1994 



Globalización y regionalización en América del Norte 30 

propia base industrial, modificó la corriente de intercambios comerciales que se realizaban 

tradicionalmente con Inglaterra, lo que a la postre originó el cierre de mercados preferenciales que tenía 

bajo su control esa potencia. Al pasar el liderazgo hacia países ubicados dentro y fuera del continente 

europeo comO Alemania y Estados Unidos; Inglaterra propició un vacío de poder que impidió readecuar 

el sistema económico internacional. Así se propagaron toda clase de disputas por ganar posiciones entre 

las potencias que aspiraban a expander su influencia en ciertas zonas consideradas estratégicas y de esa 

forma subsumir al resto de los estados independientes16
. 

A partir de ese momento el sistema de relaciones económicas internacionales fue encabezado 

parcialmente por los Estados Unidos, considerando que la correlación de fuerzas politico-militaras 

seguía siendo muy pareja respecto a sus similares. Será años más tarde, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundi~ cuando verdaderamente podemos decir que los Estados Unidos asumen plenamente su 

posición hegemónico por encima de todos los países del mundo capitalista Precisamente una de las 

criticas que se hacen al respecto, radica en el hecho de que durante la década de los años veinte, los 

Estados Unidos optaron por el aislacionismo político 17 dejándose llevar por el optimismo y el 

entusiasmo desbordado ante la impresionante expansión de su enonne economía que creció durante los 

primeros aftos de la década a un ritmo significativo, mientras que en Europa las tensiones y fuentes de 

conflicto seguían acentuándose. 

El carácter hegemónico ha sido uno de los aspectos más relevantes e importantes, ampliamente 

analizados y discutidos por diferentes corrientes del pensamiento económico. Diversos autores coinciden 

que la naturaleza del país lider, ejerce una función detenninante en el orden político-económico mundial 

que se quiera constituir. Por ejempo, dentro de la escuela regulacionista, particularmente en la figura de 

Aglietta (1983), encontramos que para él resulta imprescindible la existencia de un país hegemónico, 

que por sus propias características sea capaz de establecer un orden mundial integrado y así evitar los 

peligros de la disgregación mundial que se pueden presentar. 

Si durante el período entreguerras, se ha dicho que los Estados Unidos ejercieron tímidamente o 

16 En su célebre obr:l, El Impcna/¡smo. fase superwr de! Cap¡fa{¡smo. Lenin dct:llla el proceso de dominaCión y control 
Impcnal, señalando la transformaCión del capltahsmo en un sistema unt'vcf$31 de sojuzJan1lento por parte de un pw1ado de 
paises adelantados que deciden abicrtamcnte repartirse la nquC7...l ffiundw.l, Puede consultarse tamblen E J Hobsbawn. La 
~ra del lmpt:nal¡;,fII() 1875-1$1-1, Cap 11 y III "La cconomia cambLJ. ck rLlutO" y "La era det ttl\pcmi' rcs-¡)'!Ctwamcntc 

, 1bld W.P Adams 
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muy poco SU ce autoridad hegemónica "-- autoridad legitimada que no sería entendida sinofuera 

gracias a la revisión histórica de las relaciones de poder que respaldan y sustentan el funcionamiento 

del sistema capitalista-- a partir de la segunda gran crisis económica del siglo XX acaecida dunmte los 

años setentas, se consolidó su papel como potencia con poder absoluto sobre el orden mundiaL En ese 

tenor, resulta dificil imaginar y encontrar una nación que por si sola desempeñe la actividad hegemónica 

y rectora de la economía como lo hizo Estados Unidos, el último país en esgrimir sus funciones y 

dictar por cuenta propia las pautas del control y conducción de los asuntos mundiales. 

Lo anterior nos permite corroborar la tesis de que la "hegemonía de una única superpotencia es 

tan solo uno de los diversos casos de orden mundial posibles" (Dabat, 1993 ) Y que hoyes muy 

probablemente que se esté experimentando con nuevas fónnuIas y modelos, donde el equihlJrio de 

poderes se establece de manera tripartita en la modalidad de bloques económico. vía una pujante 

regionalización a nivel mundial. Sin embargo. como veremos más adelante, no hay que soslayar que a 

pesar de haberse modificado las estructuras económicas actuales. aún persiste la supremacía y dominio 

norteamericano en áreas consideradas únicas y exclusivas~ por ese motivo los Estados Unidos nO deben 

ser descartados del análisis puntual de Jos acontecimientos recientes 111. Al hacerlo. se incurrria en un 

gravísimo error lo mismo si hoy, se siguiese magnificado su presencia y su trayectoria. 

1.3_ Dedinación del Cido Largo: Los años dificiles de la recesión económica (1914-1950) 

El preludio de una de las crisis más perversas que haya azotado al sistema capitalista, encuentra 

su génesis en el año de 1914 cuando irrumpe la primera conflagración mundial. Estos acontecimientos 

anunciaron un periodo prolongado de crisis severa cuyo punto de inflexión ocurrió con la gran depresión 

de 1929-1933 y que solo fue posible salir de ella hasta bien entrados los años 40's. 

18 Los preceptos económicos no pueden ser separados de los preceptos ideolÓgICOS y políticos. Los tres son una suerte de 
fuerzas que combinadas se integran en una poderosa amalgama que opera en función de las necesidades de reconocinuento 
del sistema económico y del consecuente equilibrio del statu quo (sic). En ese sentido, Richard. Nixon en su libro "Atrapar 
el momento, el reto de Estados Unldos ante un mundo de una sola superpotencia" Simon and Shustcr, 1992, tiene razón 
a1 afrinnar que se equiVocan aquellos que sobrecstiman la influencia del poder económico por encima del poder militar, al 
considerar que si bien "los paises en v/as de convertirse en gigantes económlcos-~ Alemania y Japón- han conqUIstado 
el confrol de los mercados externos, domman las relacIones comerCIales bilaterales clave y han estableCido las bases 
para la mtegraclón de Europa y de la Cuenca del Pác/jico , en asuntos de segundad, el poder económiCO no significa el 
poder geopolítiCO < ••• La mfluenCla ¡n/emocIonal depende no sólo de fo econ6mlco, también de algo Ion mtanglble como 
el liderazgo, la hablluJad pollllca, los recursos uieoiógICos Ji culturales, la umdad mtema y lamblén la ,<;¡ferie 
Proceso, No 796 1 de fcbrco de 199:2. I....:! argumen1:lCí6n que sostiene Nlxón, es consistente. al momcnto de rC\ Isar el 
~plxdio de la GUCfr3 del Golfo Pérstco donde inobJclabJemente, los Estados Umdos dcscmpcíbron un pape! dctcrnun:1ntc 
y protlgÓntCO en d rumbo}' dcscenlacc de estos acontCClmientos 
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La expansión económica que se gestó en los últimos años del siglo XIX, como resultdo de los 

continuos avances espectaculares tanto en tecnología como en organización productiva, encontró 

ciertos límites en su capacidad de propagación y difusión, cuando el crecimiento y el desempeño 

económicio se vió truncado. A esto debemos sumar, el inminente conflicto entre la nuevas mejoras 

tecnológicas y las incipientes estructuras institucionales que no resistieron el vertiginoso avance del 

régimen tecnológico dominante que había sido determinante en la complementaridad productiva 

alcanzada entre los diversos países imperialistas y sus respectivas regiones de influencia. 

A partir de ese entonces, el sistema monetario sufrió un vuelco radical al desvanecerse la 

estabilidad y el equilibrio financiero que se había garantizado de manera eficaz con el Patrón Oro 

Internacional. El sistema de pagos internacionales entró en un dificil proceso de reglamentación, que 

. obligó finalmente a someterse a los cIearings o acuerdos de compensación19 debido a la inconvertibilidad 

de monedas respecto al oro. La incertidumbre que privaba en aquellos años, introdujo otro elemento 

distorsionante no menos importante que los anteriores, como fue el aumento generalizado del nivel de 

precios. ,La inflación acumulada, ocasionó una redistribución del ingreso que como suele ocurrir con este 

tipo de fenómenos, siempre sus efectos van en detrimento de los ahorros y la capacidad de compra de 

las cIases medias~ ya no se diga de aqueIlos estratos de la sociedad con menos recursos. 

Durante esta etapa, los productores de materias primas continuaron suministrando recursos de 

manera desmesurada a sus centros protectores, al mismo tiempo que empezaron a distribuir 

incesantemente materiales a países no beligerantes. La industria manufacturera que se fundó mucho 

antes de que se iniciara la guerra, se centró en la fabricación de materiales bélicos, mientras que países 

como Japón lograban capitalizar la ausencia en la oferta de productos, que antes de estallar la guerra 

eran importados tradicionalmente por los países que en ese momento curiosamente se encontraban en 

conflicto 20. No cabe duda, que la guerra simbolizó la falta de consenso en el reparto y distribución de 

las extensiones territoriales, que en el pasado ya sea de facto o por mutuo acuerdo, las potencias rivales 

se lograban poner arreglar La imposibilidad de seguir en esa dinámica, despertó las ambiciones 

imperialistas más exacerbadas que se hayan conocido y que cerrarían un ciclo más en las fases de 

desarrollo capitalista 

" Los dcarings o acuerdos de compensación se empIcaron durante el bllalCrlllsmo par..! superar las rigUldeccs de las 
rel3Cloncs comerCiales, las cuales Cr.ln prácllC3 común durante el pcríodocntrcgucrras Antc un bien escaso, como eran las 
diVlsa.S con"crtIbles como el oro. Jos p.1.isc!> se \'lcroo obhga.dos .:l dctcnninar las cantidades lll.1xmu..<; a Importlr y exportar 
cn funcIón de las nccc.<;ldJdcs del comen.lo mutuo (Ver T::mumcs. 1983. p;lg 21 Y 22) 
:.'O Ibld Wlh:un Ash\ ... ·orth 
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1.3.1. El Período lnterbélico 

Durante el período entreguerras se produce una desarticulación importante del mercado mundial, 

que se refl<fia en las constantes recesiones y breves recuperaciones que se registran a lo largo de esos 

años. El mercado mundial, así como el sistema de estados nacionales enfrentan una dificil prueba de 

sobrevivencia cuando estalla la consabida crisis de 1929, que se gesta primeramente en los países 

industria1izados, particulannente en los Estados Unidos donde precisamente culmina uno de los booms 

especulativos más intensos y sonados en la historia de ese país. Sus efectos devastadores se diseminan 

en un par de meses hacia el resto del mundo, lo que implicó que se llegara a contaminar los mecanismos 

escenciales del aparto productivo 10 mismo de países industriales que de paises agrarios. 

Una época de constantes tensiones, conflictos y acontecimientos nunca antes vistos en la historia 

de la humanidad, se desataron durante el periodo entreguerras. La solución a los problemas de fondo 

que debieron ocupar a las naciones vencedoras, solo encuentran enmiendas y salidas parciales que 

reproducen las contradicciones del sistema capitalista La magnitud de los acontecimientos, hizo brotar 

movimientos de corte fascistoide y regímenes totalitarios que desplazaron a las antiguas democracias, 

todo con la finalidad de revitalizar y mantener un aparente equilibrio el sistema planetario de comercio. 

El primer frente de desarrollo de econonúa planificada que se suplantó en Rusia poco antes de 

tenninada la guerra, funcionó prácticamente sin ninguna dificultad 10 que perntitió que verificara ritmo 

de crecimiento ininterrumpido que seria la envidia de los países que lidiaban para ese entonces~ con tos 

efectos estragos de la crisis. Por consiguiente~ en aquellos años se hizo patente el comienzo de una 

polarización acentuada entre dos sistemas antagónicos (capitalismo vs SOClG/ismo estalista); que 

presagiaría los años de la «guerra fría" donde finalmente se tuvieron que dirimir las diferencias en el 

terreno de lo político y 10 ideológico. Lo que en principio parecía un movimiento desarraigado con 

pocas posibilidades de propagarse por doquier~ acotado a una área geográfica determinada y sobre todo 

condenado al fracaso; se convirtió de un momento a otro en el núcleo dominante de las tensiones y 

fricciones 21 

2\ El nuevo paradigma con características emblemáticas que influyera fuertemente en las conciencias de ciertos círculos 
sociales y que encabc7.aba la recién constitwda Uruón de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). seria a (Xlrtir de 
entonces UD.1 amenaza ¡x:rmanente par.! los ¡nises organizados en economías de mercado, que p<lr:l bIen o para mal. estos 
últImos dejarían de preocuparse de su presencia cuando el .foc/Q{¡smo burocrátiCO. precipitó su caída en el :'1110 de 11)89 
con lo queslgrttficó el derrumbe del muro de Berlín y los movimientos emancipadores de los pa.iscs de EUroP.l del Es!c que 
se de·;'.1taron ;1 fill.:ucs de b década de Jos ochentas 
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Por su parte, el circuito financiero al experimentar una profunda transfonnación de sus bases, 

paradójicamente nevó a convertir a los estados nacionales que anteS habían tenido una posición 

deudora, en importantes emporios financieros con altísimas capacidades acreedoras para financiar la 

reactivación urgente, de la estructura economica de los países caidos en desgracia. Los Estados 

Unidos~ fue quizás uno de los países más beneficiados de esa coyontura, al pasar de la noche a la 

maiiaIla, en el principal país acreedor de todo el mundo. En su actuación consecuente, fue el primero en 

enviar ayuda económica a los países de Europa Central que se encontraban sumidos en la pobreza y en 

la hambruna, al mismo tIempo que estableció y financió el sistema de reparaciones y pagos militares. 

Estas medidas fueron tan solo algunos paleativos que no ayudaron a solucionar los problemas 

estructurales y acaso apenas si se pudo caminar en círculos Por ejemplo, una vez que Alemania 

solicitaba líneas de crédito al mercado norteamericano, dichos recursos tan pronto se recibían una parte 

se canalizaba al cumplimiento de sus obligaciones con Inglaterra y ésta a su vez tenía que saldar las 

sumas de interés y capital de los créditos contraídos que se utilizaron para cubrir los gastos militares de 

1914 a 1918. Lamentablemente~ el auténtico desarrollo e impulso que se quería incentivar en las 

econoGÚas destrozadas de Europa Central fue marginal y prácticamente pendió de alfileres, por lo que 

no seria sorprendente que en cualquier momento se desemboca en fuertes tensiones sociales como 

finalmente se pudieron verificar años más tarde. Sin embrago, los movimientos de capital que se 

desplazaron hacia Inglaterra y Europa Central, pennítieron sostener parcialmente el nivel de actividad 

económica y el funcionamiento de algunas áreas afin al modelo emergente de reactivación económica. 

Para algunos países como Inglaterra, hacerse a la idea de que el mundo había cambiado, fue un 

proceso complejo que tardo en asimilarse. En su afán por protagonizar y figurar como la gran potencia 

que llegó a representar en los años gloriosos de la pax británica, sus decisiones unilaterales vinieron a 

desestabilizar aún mas el sistema de estados nacionales Al lado de otros países que la secundaron, 

Inglaterra pretendió restaurar el patrón oro clásico, lo que representó un grave error de política 

monetaria y financiera, ya que con estas acciones se estaba desconociendo los enonnes diferenciales 

inflacionarios que por principio económico, hacían insostenible cualquier paridad de precíos relativos 

además de que se debilitanan las limitadas reservas en oro en épocas donde era prioritario proteger los 

escasos recusrsos con los que se contaba. Este tipo de manifestaciones, más allá de justificarse con 

base a los fundamentos y principios económicos, se explican como una consecuencia natural del 
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reagrupamiento de fuerzas existentes en Europa, que se cierran a la realidad y nO son capaces de 

vislumbrar la inmediatez de la fuente de los conflictos que requieren ser atendidos con medidas 

oportunas y adecuadas. Con mayor razón, se hace evidente que el sistema financiero internacional de 

aquellos años, era insostenible bajo esos cánones y lo mejor que se podía hacer era realizar una reforma 

profunda, misma que no se hlzo hasta que reventó el sistema económico mundial y sólo asi fue posible 

convencerse de ésta apremiante necesidad. 

La dimensión de la crisis económica, nos demuestra una serie de problemas estructurales que se 

agudizaban cada vez que se decidía actuar aulónomamente ya que generalmente sus repercusiones iban 

en peIjuicio de las economias más atrasadas. Verbigracia, si nos ponernos a analizar el problema, nos 

enfrentaremos en principio, que ante la necesidad de cerrar las fronteras a la importación de productos 

provenientes de países extranjeros con la finalidad de frenar el pulsante desempleo doméstico, se 

desprende que como resultado de esas acciones, por default automáticamente se estaría desconociendo 

y discriminando el desempleo existente de otras regiones del mundo, que por consecuencia de la crisis, 

también estaban padeciendo en igual o mayor magnitud. Las implicaciones de esa particular manera de 

proceder, comprueban la falta de coordinación en las politicas económicas a nivel mundial que aún no se 

habían logrado consolidar. Eso explica también, que el potencial del régimen tecnológico que se había 

desarrollado con anterioridad, tuviera que quedar latente para un mejor momento 22:. 

Para el año de 1929, a más de 10 años de haber terminado la primera guerra mundíal, no existía 

un rumbo claro en la definición y conducción de las políticas económicas, al grado de que el aparato de 

Estado se apreciaba desdibujado y fuera de contexto en 10 que hacía a su participación en la econonúa. 

Los países participantes en la primera conflagración mundial aún no resolvían sus diferencias y las 

disputas en el terren,o de la diplomacia eran cada vez más intensas Concebir una economía en tiempos 

de paz, resultó sumamente dificil para ciertos sectores de la sociedad que seguían conservando en su 

memoria, el recuerdo amargo y doloroso de la derrota así como el daño físico y psicológico causado 

por esos lamentables acontecimientos 23 , 

:u Las mnovaClOnes institucionales de las que habla Carlota Pércz (1992) , se conocieron hasta despúcs de la U Guerra 
Mundial Con estas nuevas insbtuciones e innovaciones sociales, fue posible fomentar el despliegue de la producción en 
masa. que se basó en el uso intenSIVo de la energía. El periodo entrcguerras. dc:lx: ser considerado como el largo proceso 
de incertIdumbre . donde se produjeron las condiciones matcriales de la IlaClcntc oleda de cambios institucionales 
destinados a facIlitar el desphegue de las nuevas tccnologbs y 135 nuevas formas de organ17..:lción tccno-productlvas del 4° 
KondralIC'\ 3.SCCndenle. 
:J lncorpor:lr y h::lbihur en la cconomb. a c.<iC c;ran contmgente de personas quc hiCIcron de la gucrrJ su modus VIvendi. 
mcdlanlc la lr.ln<;¡c¡Ón de aquella pcr$Qnah<bd que se descmpcfio como mstrumcn[Q belicoso en obrero tnle¡;rado.J UllJ 
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Determinados grupos y movimientos sociales que no tuvieron cabida en el esquema político 

tradicional, encontraron en el fascismo una vía alterna para solucionar sus conflictos y una opción real 

que incluyese en sus filas, una auténtica representatividad popular que reivindicara el espíritu 

nacionalista. La rebeldía proletaria, quedó sometida a un despotismo colérico que condujo finalmente al 

camino de la lucha entre obreros. La clase obrera se hizo cómp'lice de dicho despotismo, poniendo en 

crisis las necesidades del proletariado. cuya única salida fue el sacrificio personal para alcanzar mejores 

condiciones de vida. De esta manera, las formas que adquirió el Estado capitalista se centraron en 

suprimir a los obreros sobrantes destruyendo así, la fuerza de trabajo que no fue acogida por las 

fabricas y centros productivos. La crisis capitalista enfrentó destacamentos de obreros, tanto nacionales 

como extranjeros, que buscaban emplearse a como diera lugar y para ello nada más retrogrado que la 

guerra misma, que aberrojó y redujo individuos". 

El modelo organizacional fascista, encontró en la institucionalización de las fuerzas armadas la 

manera más práctica para distensar las presiones sociales, justificando las acciones beligerantes corno la 

forma más excelsa de la realización humana 2S. El fascismo que se constituyó como movimiento político, 

fue la expresión de una nueva forma de acción ideológica, de control político y de seguridad económica 

que representaba y ofrecía una solución radical a la crisis, además de legitimar al capitalismo como el 

sietema dominante al que deberían alinearse todos los paise? Con la conclusión de la Segunda 

Guerra Mundial, capítulos nefastos y negros en la historia de la humanidad quedaron erradicados 

aunque no para siempre 21. 

En el otro extremo, fuera de los regimenes totalitarios, las estados nacionales para salvaguardar y 

proteger su fueraza de trabajo, asi como para defender su aparato productivo; se vieron obligados a 

formar bloques de comercio sumamente rígidos y cerrados, imponiendo impuestos arancelarios elevados 

que para muchos países resultaban inaceptables en razón de que para ellos el comerciar en los mercados 

división mtemacional del tralxljo, representó desde su inicio una tarea harto dificultosa que los estados nacionales fueron 
incapaa:s de resolver satisfactoriamente 
24 Los expresionistas se encargarian de dcsmitúicar y evidenciar la lupocresía que encubre los contrastes de la "mecaruca 
social'" materializados en el uso de la fuerza y de la guerra, asi como de las estructuras dominatcs de a.qucl entonces 
Consúltese c1libro "Bertolt Brecht" de Walter Weidcll en Brcv:tarios del FCE 
2!i Rcinhard HOhnl. "LIberalismo v Fa<;cl.'.mo" ". 1978. Segunda parte 
1.1'\ ,bId . 

Xl En Europa han regresado y vuelto a reagruparse nuevos mOVlmlcntos políliCOS de corte noofascist3, que dcspúcs de más 
de 50 años han sumado a su causa nuevos adeptos, orgarusmos. asociacIOnes) pa.rtidos ¡x¡liuoos de c:\1.rcma derecha que 
hoy mas que nune;:¡, csun plenamcnte convencidos de la ... iablhd:ld del proyecto que representan '·J¡)rg ![Q/<!t'r ('n 
Auairw. !!!- d e~kr<,orlpo más rCCll'lltc df POli!lCO eurOpt'o, tiPificado como radlcal.v d(' ultradcr('cha··. Proceso V:lrios 
números No 7%(~dcrcbrerodc¡992).No 9J2(2Sdc3briI1994)y No 1216 (20 dc fcbrcrodcl 20(0) 
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internacionales representaba la principal fuente de su actividad cotidiana. La política impositiva que se 

aplicó, a la larga mermó las recaudaciones que por concepto de impuestos al comercio exterior le 

pennítían a los gobiernos captar los recursos frescos para financiar su gasto corriente. La aplicación de 

Ley Smoot-Hawley que otorgaba derechos especiales a la importación en Estados Unidos, debe ser vista 

como un fuerte revés al espíritu librecambista, cuya política siguieron los demás países industriales. El 

colapso del comercio internacional fue imninente y definitivo en 1933 cuando alcanzó la cifra histórica 

de 992 millones de dólares equivalentes a una caida de 2/3 partes respecto al año de 1929 que para 

ese momento era de alrededor de 2998 millones de dólares2s. El regreso al proteccionismo ocasionó 

lranstomos en el conjunto de la actividad econóDñca que involucraba el deterioro de las variables 

consideradas claves como la contracción de los precios de los productos básicos (crisis de caracter 

deflacionista), caida en los niveles de la productividad industrial y sobre todo parálisis en el mercado 

laboral que lanzó fuera de las fabricas a miles de trabajadores. 

Las presiones del ~ercito industrriaI de trabajadores en reserva no se dejaron esperar. La 

política del New DeaI en su concepción norteamericana, alentó la generación de fuentes de trabajo 

mediante el uso de la política de impuestos y gastos gubemarnentaIes para influir en los precios, el 

empleo y el ingreso. La adaministración centralizada daria paso a la formación del Estado Benefactor 

que auspiciado en políticas keynesianas, se convertiría en el pradigma a seguir durante un prolongado 

espacio de años que se vió interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial y que tan pronto ésta 

concluyó, volvio a tomar su cause, reforzando sus principios y emprendiendo un vigorizante impulso 

renovador. Para el año de 1945, la geopolítica había cambiado y la confrontación ideológica,poIítica, 

económica y militar entre occidente y oriente, derivó más tarde en la guerra fría. 

1.4. Institucionalización Capitalista~ El Nuevo Orden Económico 

La institucionalización de las decisiones, es un aspecto relevante en la recosntrucción del sistema 

económico internacional de finales de los años cincuenta. Aím antes de que terminara la hecatombe 

mundial, durante los años de la vorágine y la cerrazón, los países aliados iniciaron el dificil proceso de 

reforma y regulación capitalista que finalmente acabo por fonnalizarse en la Conferencia Internacional 

Monetaria y Financiera de Bretton Woods John Maynard Keynes, economista inglés formado en la 

tradición de la Universidad de Cambrigde. se consagró como el más ferviente promotor de dicha rcfor

::'l! Kmdldxrgcr. Charles The World pp 168-171 
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ma que contemplaba la incorporación de organismos internacionales que operarían en un novedoso 

marco institucional de amplios alcances~ donde sobre todo se asegurara el adecuado funcionamiento del 

sistema mundial; al amparo de un sistema permanente de paz duradera entre las naciones. El objetivo 

de dicha conferenci~ era sentar las bases del multiIateralismo que a su vez fueran respaldadas por una 

nueva estructura de acuerdos que girarían entorno a un so1.o sietema monetario ínternaciona129
• 

La ausencia de organismos de cooperación internacional en el periodo entreguerras~ fue un 

elemento detentÜnante para que se generara la inestabilidad y se profundizara la crisis económica en 

todas partes. Con estos antecedentes, se entiende que fuera imprescindible roIjar las instituciones y los 

organismos rectores del nuevo orden comercial . El medio para conseguirlo, fue un conjunto de reglas, 

convenciones y principios, aceptados y reconocidos por consenso dentro de un sitema único de 

relaciones económicas y politicas compartidas. Las innovaciones institucionales, como llama Carlota 

Pérez, Es así que, una vez tenrunada la Segunda Guerra Mundial, fue imperativo establecer mecanismos 

de ayuda mutua y cooperación recíproca, que en otro tiempo fueron beligerantes3o. 

El nuevo rostro que asumió la economía internacional, fue el establecimiento de un comercio 

más libre que se vió acompañado de avances en los flujos de inversiones extranjeras, que las empresas 

multinacionales supieron aprovechar para financiar sus operaciones al mismo tiempo que éstas se 

convertían en un mecanismo adicional en la articulación institucional de la econoDÚa mundial 31. El 

multilateralismo se convirtió en el dogama de la nueva organización espacial que adoptarían los países 

tan pronto terminó la guerra. Los bloques de comercio que tantO dañaron a la economia durante la 

década de los treintas, desaparecerían por completo. La creación de nuevas instituciones que 

favorecieran un marco regulatorio en el comercio internacional fueron desde entonces el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial y todas sus agencias especializadas 

1'9 En lo que fue el siglo xx, podemos hablar de la existencia de cuatro sistemas monetarios conocidos , que se 
conformaron y virtieron a regular la conducta financiera internaCIonal de los estados nacionales. Primeramente el patrón 
oro que SUCUIllbió durante el periodo entreguetras, seguido del Sistema Bretton Woods que se desmoronó entrados los años 
setentas, el sistema de flexibilidad controlada que se derivó del agotamiento de la era Brenon Woods y que actualmente 
opera, as{ como el sistema monetario europeo que se puso en operación en el afio de 1979 con la creación del SIstema 
Monetario Europeo (SME) y que igualmente al anterior, también trasciende hasta nuestros dlas (Ch3choHadcs, Economía 
Internacional. Capitulo 20). 
)() Por excelencia, el que se <fió por llamar el Plan Marsha1I. representó una de las iniCIativas m3s importantes y vislOnanas 
que el gobierno cstadourudcnsc pudo impuIs:lf para recosntruir la capacidad productiva de 13S economías europeas que 
habían quedado destruidas por consecuencia dc la guerra La Inter .... ención oportuna, permitió una reactIVación de la 
demanda efectiva que cumplió cah11mentc COI1 el prmclpal cometido de alcanzar la rccupcraclon económica Jo más pronto 
posible 
.11 Ver Daoot, El mundo . par; 119 
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1.5. Crisis Estrnctural en los 70's 

Con la llegada de los años setentas, se anuncia la entrada de una onda larga descendente de la 

actividad económica mundi~ cuyas implicaciones mostraron la compleja situación anárquica en la que 

se desenvuelve el sistema capitalista. Caracterizamos el período de referencia, como la génesis de una 

cñsis estructural compleja, que se generaliza y abarca múltiples matices que cuestionaron severamente 

el status quo. Es durante estos año~ cuando los mecanismos de equilibrio y crecimiento sostenido 

frenan su avance y ponen a prueba las resistencias de un modelo. que mostraba los síntomas del 

agotamiento, y que condujeron finalmente a la nada deseable estanflación y recrudecinúento de los 

niveles de vida de la población en los años venideros. 

El estancamiento económico. que predispolÚa un crecimiento bajo o negativo de la producción 

conjuntamente con alta inflación y desempleo, evidenció las limitaciones interpretativas del pensamiento 

econóDÚco para comprender el significado de la crisis y el cambio mundial de aquellos años. 

Concatenado a lo anterior, se suman las constantes distorsiones en la paridad cambiarla de las monedas 

toda vez que el sistema monetario internacional se desquebrajo. El legado de Bretton Woods que 

funcionó sin perturbaciones de consideración, hasta bien entrados los años sesentas, sucumbió ante los 

embates sistémicos de la desreglamentación y el conflicto en los mercados financieros, producto de las 

señales cruzadas del conjunto de los diferentes agentes econónúcos que avizoraban un panorama 

ambiguo e incomprensible. 

Resulta evidente que a partir de 1973, año en que la moneda norteamericana sufre una 

devaluación y se expeñmenta por primera vez una crisis de carácter energético, el mundo asiste a un 

inminente escenario de transformaciones y de reorganización de los distintos factores productivos, cuyos 

acontecimientos rebasaron los buenos oficios de los hacedores de la política económica, quienes 

imposibilitados para dar respuesta oportuna a dichos sucesos, desaprovecharon la oportunidad para 

actuar e intervenir en la corrección tanto de la estructura productiva como financiera de la economía 

internacional. En ese sentido, lo anterior sugiere que los años setentas sean considerados como la 

década perdida entre el concierto de las naciones del mundo, puesto que el problema se trasladó a los 

años ochentas, adquiriendo nuevas connotaciones que acentuaron aún más las carencias y los rezagos 

entre los países del centro y la periferia 
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Tan pronto se manifestó la crisis de los años setentas, el Banco Mundial propuso evaluar la 

experiencia del desarrollo en términos de la atenuación de la pobreza y no tan solo del nivel de 

crecimiento económico, 10 que dió lugar a que los promotores de la reforma de hbre mercado pusieran 

en tela de juicio los fundamentos de la ortodoxia estructuralista y desde esa postura, se lanzaran 

abiertamente a una asidua crítica hacia la intervención estatal en la economía32
. El problema de la deuda 

que estalló principalmente en los países de América Latina en los ochentas, fue el preludio de una fuerte 

recesión que continuarla por un largo tiempo y que sigue asfixiando a los países en desarrollo cuyos 

estragos lo recienten los grupos sociales más wlnerables. 

En medio de un ambiente de marginación, pobreza y escases; se ventilan otros problemas que 

por definición son detonantes de la descomposición social, donde grupos de interes y cárteles 

distribucionistas han logrado penetrar en las altas esferas de la politica , por lo que estamos hablando de 

un clima perverso en el conjunto de las sociedades, que bajo el amparo de las leyes e instituciones, 

grandes redes de delincuencia organizada y narcotráfico operan a discreción en mercados que pueden 

considerarse altamente rentables. En momentos de zozobra e incertidumbre~ 10 nútúmo que podía 

hacerse era el grantizar la reproducción de los esquemas de necesidades vitales, de ahí que no sea casual 

que en estos años, nos encontremos con indicadores del crecimiento sumamente mermados Así 

conscientes de las palabras de Jean-PauI Sartré y teniendo presente que se vive en un mundo de 

corruptelas, arreglos y.componendas, todo se descubre a partir de la necesidad. 

En el contexto internacional • otro elemento que no deja de ser menos importante y que 

despertó consciencias e inquietudes a partir del año de 1972 al celebrarse en Estocolmo la Primera 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. fue la preocupación de los aspectos 

ecológicos y la evaluación del impacto ambiental Comprometer severamente los recursos existentes y la 

capacidad de las futuras generaciones para atender los requerimientos de los diversos acentamientos 

humanos localizados básicamente en ciudades; es vioIatorio de los principios de sustentabilidad y del 

sano desarrollo económico y social que provee a la humanidad de un ambiente favorable de vida y 

prosperidad El descuido de estos aspectos, nos ha conducido a una eventual emergencia ambientaJ 

J: Colclough y Manor. "Estnlcturali"mo y ncohbcralismo. una mtroducClón" (pp 17~19) en ¿rstados o mercados'l El 
ncohbcrahsmo" el debale sobre las poitttcas de desarrollo 
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Hay que tener presente que el problema es global y de muy amplio espectro, que afecta la 

inconstante condición humana y en general toda forma de vida en la faz de la tierra. La tradición 

popular nos dice que a grandes problemas versus grandes soluciones, y puesto que estamos inmersos en 

una crisis profunda, las estrategias y los ajustes de las polfticas se conducieron a un reordenamiento 

radical como veremos más adelante. Desde esa óptica, el renovado interes de las acciones 

gubernamentales y de la iniciativa privada, se elevan a coordinar los esfuerzos necesarios para superar 

las condiciones existentes, augurando tiempos mejores y aduciendo siempre el sentido positivo de las 

transfonnaciones globales de cara a los umbrales del tercer milenio. Debemos pensar en que tenemos 

que ir acostumbrándonos a los retos que plantea la compleja gama de vicisitudes del cambio, como 

generador de nuevas expectativas y oportunidades por vislumbrar. Adaptarnos en los mejores términos 

a los procesos de globalización y regionaJización, es el meollo del asunto ya que de no hacerlo, esto 

implicarla quedar marginados de la interoacionaJización del espacio económico.El papel que desempeña 

el sistema de engranajes que constituye el cambio mundia.4 se expresa de distintas fonnas al igual en que . 

es abordado por distintas vías. 

IL- Componentes de la Reestructuración Capitalista 

1.6 Revolución Tecnológica 

Los altos costos de producción, la caída en la productividad del trabajo y la deficiencia en la 

calidad de los productos que genera una sociedad; son indicios de que el aparato productivo de una 

economía, no marcha bien y que en consecuencia es necesario adoptar medias urgentes para corregir el 

problema. La refuncionalización y actualización de los esquemas productivos, ha requerido de la 

colaboración de la iniciativa privada y de las instancias gubernamentales, para incentivar el proceso de 

cambio técnico y aprendizaje tecnológico. Por considerar de interés de todos, la viabilidad del sistema 

global, las principales ramas industriales de los países desarrollados fueron las primeras en beneficiarse 

de la nueva revolución tecnológica, que tuvo sustento a partir de los procesos de reestructuración 

nacional e internacional. 

En la actualidad podemos constatar, que toda sociedad define sus posiciones en función de la 

capacidad y la experiencia que haya probado tener, en saber aprovechar las ventajas que ofrece el 

cambió técnico corno instrumento de transformación y progreso económico Precisamente en el cambio 
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técnico, se encuentra la premisa que define la secuencia de las fuerzas concurrenciaJes de los cambios 

organízacionales y los cambios en las estructuras de producción existentes, ya que éste; pennea 

constantemente a lo largo del período de transición del cual ya nos hemos referido. 

Así sucedió durante la segunda revolución industrial y así ha sucedido en la presente revolución 

tecnológica, que de acuerdo con la línea de investigación que nos propone Carlota Pérez (1992), la 

difusión y apropiación del nuevo paradigma tecno-económico sólo será posible, en la medida que exista 

una conjunción sinérgica de dos esfereras que tienen que ver por un lado con las oportunidades 

tecnológicas que se desarrollan y por otro lado, con el marco institucional que las favorece y las 

respalda" . 

Un adecuado marco institucional proporcionará las condiciones necesarias -- más no suficientes-

para que las fuerzas productivas emanadas del nuevo un paradigma tecnoeconómico, inicien la transfor· 

ma.ción de procesos generadores de oportunidades tecnológicas Estas a su vez, al ser desarrolladas por 

empresas e industrias, introducirán cambios profundos en las técnicas de producción, que se veran 

reflejadas en las numerosas ¡novaciones incrementales y radicales que se den en todo el sistema 

económico. 

Los períodos prolongados, donde se han registrado un expansivo crecimiento en la economía,. 

demuestran con mayor nitidez la coherencia dinámica que se ha logrado establecer entre el despliegue 

del nuevo paradigma tecnoeconómico y el sistema socioinstitucial34
. Esta correlación armónica y 

genuina, se construye en el momento en que se logra detectar. los alcances y el grado de penetración 

que tendrá en los procesos productivos la incorporación de nuevos cambios técnicos. Estos cambios 

son propios del caracter revolucionario que poseen los paradigamas tecnológicos y estarán sujetos al 

marco institucional que surga para ese entonces De esta manera., se podrá liberar las tensiones y las 

disputas entre los grupos de interés, a1gunos de ellos por naturaleza reticentes al cambio y otros más 

bien impulsores del mismo, que en los períodos de transición siempre buscarán sacar ventajas que les 

permitan aumentar la rentabilidad en toda clase de negocios lo mismo finacieros, productivos, 

comerciales que tecnológicos. 

13 Carlota Pérc:.t~ "CambIO TéCniCO, Rc.~tructurQCI6n Compdlflva y Rf'¡onlla Insllluuona{ en los Paf.;cs en Dcsarrollo ", en 
el Tnmestre EconómICO Vol. LlX I'\um 2," I.>::!g 21-2-+ 
¡(lbld , 
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El cambio téClÚco ha dominado e influido siempre sobre las pautas de comportamiento de los 

agentes económicos. quienes son llamados a contar con la capacidad y energía suficiente, para ejecutar y 

controlar las acciones que aseguren el logro de objetivos coherentes con el nuevo entorno económico. 

El grado de compromiso con la reforma por parte de los diversos agentes económicos. se materializará 

en una serie de modificaciones y cambios institucionales que paulatinamente se iran propagando y 

difundiendo en el transcurso de los años mientras dure su viegencia, produciéndose finalmente,. un 

elevado nivel de integración y complementaridad en todas las ramas y sectores de la econonúa. 

Tal pararece ser, que el núcleo del desarrollo económico se sostiene por la constante 

apropiación de ¡novaciones que resultan de la gran diversidad de productos que es capaz de generar el 

conjunto de sistemas tecnólogicos, o como ha dado en llamar Leonar Mertens (1990) los núcleos de 

tecnologías básicas, los cuales al encontrase correlacionados unos con otros, alcanzan su máxima 

expresión en la definición de un proceso evolutivo natural que arroja como resultado la instauración de 

las revoluciones tecnológicas. 

Las características particulares que son propias de cada sociedad, en la manera en que decide 

organizar su actividad económica, han descrito y mostrado a lo largo de una historia relativamente 

reciente que abarca aproximadamente dos siglos --- cuando formalmente se inicio la era económica 

moderna a principios del siglo XIX que significó además del empleo del trabajo humano la 

incorporación de máquinas y herramientas más sofisticadas en los procesos productivos --- el desarrollo 

y surgimiento de nuevas fuentes de energía con altos contenidos científicos y tecnológicos, generadoras 

de articulos novedosos. Al referimos anterionnente a la Segunda Revolución Industrial, hicimos 

mención de la importancia que tuvieron la generación de energía electrica y el empleo del petróleo así 

como sus derivados contenidos en la industria petroquímica. Ambas fuentes de energía, representaron la 

palanca del desarrollo y progreso de aquellos años, dejando constancia que el espiritu y la directriz de la 

anterior revolución tecnológica, encontró cabida en la línea de producción en serie que se inspiró en el 

modelo de producción fordista 

Por su parte, los elementos existentes en la actual revolución tecnólogica tipificada como la 

tercera en su género, presentan a la microelectrónica y la biotecnológía aunado a los sistemas flexibles -
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- que por cierto han encontrado una extraordinaria respuesta principalmente en las estructuras 

empresariales japonesas --- como la piedra de toque del actual paradigma tecnoeconómÍco que es 

consecuente con los principios de Thomas Kuhn. El principio rector al que se ba de apegar y sujetar el 

nuevo paradigma, es el referente a la identificación y desarrollo de productos y procesos productivos 

económicamente rentables. Según el parámetro con que sean medidos, nos ba de quedar claro que su 

resultado, al final será el reflejo del progreso tecnológico de nuestra sociedad. 

Al ponerse en marcba nuevas prácticas sobre el aparato productivo-- cuya gestación se produce 

con años de antelación--- éstas impulsan el desarrollo técnico de las economías, ocasionando el 

surgimiento de consensos y procJarnas de ciertos sectores de la sociedad, que influyen 

determinantemente para que el cambio tecnológico se difunda y propague en otras ramas de la actividad 

económica. Mediante estas manifestaciones, se propicia el inicio o incremento de la industrialización en 

aquellos sectores que son más suceptibles a incorporar las mejoras tecnológicas, y que debido al 

agotamiento del anterior modelo de producción, se ven imposibilidados de seguir sosteniendo altos 

costos de producción, caidas en la productividad del trabajo así también corno deficiencias en la calidad 

de los productos que se generan. 

Siguieodo esta lógica, podernos señalar que durante finales de los años sesentas, se abrió una 

ventana de oportunidades como consecuencia del cambio en la base productiva La inviabilidad Y el 

agotamiento de las industrias maduras que se lograron desarrollar gracias al modelo de masas fordista, 

precisamente en la cuna del explendor de la edad de oro de inicios de los años cincuentas, quedó de 

manifiesto tan pronto surgieron y se desarrollaron otras formas de tecnológia más modernas y 

avanzadas. La estructura fordista y la cadena de producción que se babía montado entorno ella, en las 

diferentes ramas de la economía particuJarmente en la industria de la transformación como la qnimica,1a 

textil y la de alimentos; ocupó un segundo plano. Al momento de ser confrontado el modelo fordista 

con las fuerzas propias de la nueva tecnología de la informática y los sistemas flexibles, el modelo de 

producción en masas quedó a todas luces rebasado y sobre todo expuesto a fuertes ataques que le 

merecieron numerosas críticas. 

El cambio tecnológico por considerarse de altísima impredecibilidad y dinamismo, no garantiza 

de manera algtma que la transición entre un paradigma y otro. tenga que realizarse de manera terza ni 
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mucho menos sueve, quedando por sentado que al momento de ser desplazada una estructura 

organizativa y/o un proceso productivo por otro de vanguardia , en el período de coexistencia de lo 

viejo con lo nuevo durante esa transición en la que se desecha y apropia tecnologfa de punta, se está 

definiendo el rumbo de las relaciones productivas y comerciales entre empresas y países que quedarán 

marcadas durante varias décadas. 

Debe quedar claro también, que para cada tipo de paradigma, la matriz tecnológica recibirá un 

tratamiento especial, por considerar que ésta determinará la forma en que se reproducirá y desarrollará 

una sociedad, al mismo tiempo que su elección dependerá de la ventana de oportunidades que en ese 

momento se este abriendo. As! ,durante la edad de oro se aprecia claramente la expansión de cadenas de 

inovaciones que se suceden unas a otras a gran velocidad, logrando impactar actividades económicas de 

mayor a menor grado de recepttbilidad en las técnicas y procesos organizacionales , las cnales guardan 

una estrecha correspondencia entre el sistema socioinstitucional y el modelo fordista-keynesiano. 

Lograr el consenso y la sensibilización entre los distintos agentes económicos, sobre la 

importancia que tiene el cambio mundial , aceptándolo como un fenómeno convincente, oportnno y 

necesario, es una tarea qne no ha sido y será 1i\cil; y es que en medio de una crisis estructural de 

enormes proporciones, tales esfuerzos y planteamientos de ideas se complican aún más cuando estos, 

tienen que ser confrontados al período que le antecedió y que es conocido como la "Edad de Oro". 

1.7. La Reestrncturación Capitalista 

Durante los pritucros años de la década de los setentas, diversos círculos académicos, politicos y 

gubernamentales; comenzaron a considerar con renovado interes, la pertinencia de iniciar la búsqueda 

de un esquema amplio y complejo de refo= que permitieran la reestructuración y la transformación 

del capitalismo contemporaneo. En ese entonces, el sistema capitalista, atravesaba por un momento 

histórico, crucial y determinante en la evolución y modernización del aparato y sistema de reproducción 

económico. Si bien los modelos keynesianos nutrieron e influyeron profimdamente en el pensamiento 

económico. mostrando su funcionamiento relativamente bueno en un escenario de crecinúento 

internacional sostenido. al amparo de un intervencionismo estatal que era necesario para su tiempo3S ; 

35 De no haber intervenido como 10 hizo el Estado en aquellos momentos decisivos de conversión capitalista • los riesgos 
de la sobre:J.cutnu!:JClÓn que reprcsentnba el hecho de que capitales privados actuaran libremente en el conjunto de la 
cconomia, sin la coordinación y respaldo de los arreglos institucionales, que entre otrasa c:osa$ Imphcaba el garantizar y 
rc:>¡x.1ar 10$ dL-n:chos de propiedad, oontratos, etc; se hubicmn generado toda clase de sistiuaciones perversas afectando en 
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durante la década de los setentas las criticas al modelo keynesíano fueron en aumento al cuestionar 

severamente la sobrestimación que se tuvo de las políticas fiscales que no previeton la existencia del 

trad. off entre estabilidad y ctecimiento, aunado a la ineficiencia e insuficiencia de las políticas 

macroéconómicas en la asignación de los recursos econónimos que tetminaron por disparar las tasas de 

inflación y desempleo. Diversas corrientes arraigadas a la ortodoxia, unas más que otras, se inclinaron 

por la eIeiminadón del estado en la economía, atnbuyendole a éste, la responsabilidad directa del 

cúmulo de problemas de coordinación que se habían ocasiunado , por lo que se bacia necesario la 

descentra1ización inmediata de la injetencia gubernamental. 

Se pensó que para neutralizar la presencia del estado, la vía más idonea era a través de la 

adopción del sistema de precios en una economía de mercado competitiva, que fuvoreciera y fueta capaz 

de alacanzar la eficiencia y la estabilidad alrededor de toda la economía. La importancia y centralidad 

que se le concedió al mercado ha servido como base y fundamento de la avanzada que ha tenido el 

neohbera1ismo como doctrina y a1tetnativa para refuucionalizar y modernizar al capitalismo. El enfoque 

monetarista postuló la existencia de un estado mínimo al considerar que éste solo habia introducido 

fuertes distorsiones al momento de privilegiar políticas fiscales expansivas que se tradujeron en una 

disminución de la recaudación tributaria y sobre todo de un excesivo aumento del gasto público cuya 

manipulación afectó principahnente la oferta monetaria. 

1.8. La Reforma Neoliberal del Capitalismo Mundial 

La transformación del orden económico internacional, sobre todo la de los años ochenta, se vio 

acompafiada de una refonna neo liberal en el seno del sistema capitalista. Por todo el mundo, fueron 

emuladas las prácticas de h"bre comercio que tuvieron arraigo en países como Gran Bretaña y los 

Estados Unidos. Desde entonces hasta la fecha, el mercado ha ocupsdo un papel central al mismo 

tiempo que los poderes del Estado han pasado a ser relegados. El régimen de desreguJación económica, 

además de la hberalizaci6n de los flujos comerciales y financieros, ha sido una práctica constante que se 

generalizó, y que al paso de los aflos, hoy se sabe ha causado profuudas desigualdades económicas entre 

las regiones del mundo. El resurgimiento de las políticas de laissez-faire, así como el pensamiento 

neoh1>eral en SU conjunto, fueron una respuesta evidente, al agotamiento de las condiciones de 

reproduci6n capitalista En esta reforma del sistema económico, se definieron estrategias y pautas de 

pnmer lugar el fortalecimIento de la eqUidad y la dlstnbución adecuada del mgreso, que al no ser ;:¡II..-ndidas hubil...'1"¡}.n 
originado mcstabilid.1.d y fuertes rC\uclt¡l$ ~ocialcs. 
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comportamiento, que países como el nuestro, siguió Y acató conforme a los organismos internacionales 

que se encargaron de promover las reformas de hbre mercado. El paquete de privatizaciones, que no es 

más que la supresión de la propiedad estatal, tuvo un gran impacto en la redistribución de la riqueza a 

nivel mundial. La colocación de importantes sumas de dioero que se traduce en inversiones sumamente 

rentables, ocasionó que se desarrollaran mercados especializados en servicios financieros. 

Por su parte, la caida del campo socialista, debe ser vista como un fuctor decisivo en el 

redimensionamiento del sistema capitalista, ya que permitió ampliar el mercado mundial al mismo 

tiempo que habilitó un formal reagrupamiento de fuerzas económicas que buscaron sacar ventaja de la 

coyuntura económica Lo que era impensable por mnchos y que en su momento sirvió como un motor 

de inspiración de quines aohelabao un sistema alterno al capitalismo , el socialismo estatista pronto se 

derrumbó, y se convirtió en todo un suceso que signe !rascendiento hasta nuestros dJas. 

La nueva relación de fuerzas, estableció la adopción de esquemas sumamente competitivos, qne 

permitieron, entre otras cosas, superar las rigideces del aparato productivo asi como el aumento de las 

prácticas burocráticas. De esta manera, los distintos actores de la economía asumían las consecuencias 

de no estar preparados para hacer frente a la segmentación de los mercados, que implicaba la reducción 

de costos de producción, aumento de la eficiencia y la h'bre circulación de las mercanclas mediante, 

precios competitivos. Por lo tanto, la reforma del capitalismo, concretamente la que en la actualidad se 

esta llevando a caoo, tiene la finalidad de mejorar la asignación de recursos mediante la transfonnación 

objetiva del modo de producción, cuyos logros se vean materializados en la elevación constante de la 

rentabilidad del capital. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO: 
LA GLOBALIZACIÓN EN NUESTROS DÍAS. 

Introducción: 

~ urante estos últimos años se ha observado una polarización creciente) que ha venido a acentuarse 

tQj en todo el orden mundial) que resulta de la profunda transformación de los referentes económicos. 

políticos, sociales y culturales de nuestro tiempo. El cambio de referentes va acompañado de nuevos 

patrones de desempeño económico que definen la jerarquía de las economías nacionales, En el proceso 

de remserción, algunos países ven sus esfuerzos coronados por el éxito; otros en cambio se ven 

amenazados por la exclusión mundial. La globalización económica en nuestros días) ha sido ampliamente 

documentada y estudiada por diversos círculos de especialistas gubernamentales, académicos, políticos y 

empresarios) quienes desde un principio han estado interesados en formular y diseñar políticas 

adecuadas que les pennitan dar respuesta a los múltiples retos y desafíos que representa la 

intemacionalización del espacio económico y el reordenamiento de las relaciones intemacionaJes1 

La globalización es un fenómeno no acabado, que se encuentra en proceso pennanente de 

cambio e integración constante de todos sus componentes, algunos de ellos incluso desconocidos hasta 

1 Alejandro Dabat afirma que a pesar de las trabas y obstáculos heredados del protc(;C1omsmo de los años trcmt:l. el 
sistema mundial de comerCiO que se configuró a principIos de los años cinCUCnL'l, centró sus csfucrLOS esencialmente en el 
mulhlatcr.lhsmo, como rnCC:lOlsmo de mtcgrJc¡ón y de hbcnhncI6n comercial El Acuerdo General sobre Aranceles )' 
ComerCIO (GATI) ''""prc$;) ese Ideal . cn..'lrbobndo entre las naciones \:¡ firme voluntad de compartlr. de estrechar y de 
:mUTlar las mct:ls dcscacb.s, en el claro cntcndullIcnto por fomentar e Impulsar el ComerCIo a m"'cl nmndlJ.l Ver "El 
Mundo y la.' XCClOncs", Capítulo l. CRIM 1993 
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el momento. Su significativa influencia y penetración en la cotidianidad de las acitividades que se 

registran en la sociedad, sueita una gran variedad de reacciones la mayaria de ellas debatibles 2. En 

parte la polémica debe considerarse como la expresión del multicu1turalismo arraigado en distintas 

partes del mundo donde definitivamente la llevada y tan traída palabra "globalización"; se ha convertido 

en un cliche que ha captado múltiples significados. Además por si fuera poco, persiste un uso 

indiscriminado en la acepción del ténnino que ha derivado en un desgaste prematuro del mismo, cuando 

éste se emplea por ejemplo; para nombrar o explicar todo tipo de sucesos, procesos y conflictos, 

algunos relacionados con el fenómeno y en otros casos totalmente ajenos al tema en cuestión. Hay 

ciertos sectores de la sociedad que han fincado todas las responsabilidades y culpabilidad a la 

globalización por problemas como : desequilibrios en los mercados internacionales, recesión y crisis 

económica, pobreza y descomposición social, marginación, conflictos religiosos y multicu1turaIes, 

cuestionamiento sobre las relaciones estado-mercado, cesión de soberanía por parte de los estados, etc. 

Esta postura no deja de ser parcial por considerar que su apreciación y valorización es un tanto inicua e 

inadecuada dada la dimensión que comprende nuestro fenómeno de estudio, ya que la complejidad de la 

transformación económica mundial es resultado de la yuxtaposición de varios fenómenos que se hallan 

ubicados en la misma dirección de la dinámica de los cambios globales). Por lo tanto, fijar una postura 

coherente a partir de orientaciones democráticas y progresistas, con una visión y sentido 

internacionalista, beneficiaría más al análisis además de favorecer el debate de las ideas al interior de la 

2 El fenómeno de la g10baJización va más allá de 10 predominantemente económico; también logra alcanzar y proyectar 
su mf1uencia en el complcjo tejido social y cultural de tos paises, a través de símbolos y esquemas que son resultado de la 
máxima expresión de una sociedad cimentada y fomentada en la cultura del consumo de masas. El vehículo más apropiado 
donde se propagan y viajan ruchos modelos se encuentra en los medios Ill3SlVOS de comunicación. Es a partlr de ellos, 
donde se transnuten y <hfunden estas sefiales y símbolos que marcan una tendencia homogenizadora de los patrones de 
conducta y comportamiento, en el que más tarde han de interactuar oferentes y demandantes según la lÓgIca y las 
estrategias de qwenes promueven la globalización. Los conceptos de cultura nación son negados por los procesos de 
g10balización y en ese sentido la pérdida de valores patrios es más evidente. No obstante la apertura al conocimiento 
emanado de las distintas culturas, beneficia ampliamente el intercambio de Ideas Y opiruones sobre la visión global del 
mundo. Para una descnpción sobre la internalizaeión del resto de las relaciones humanas, Ver Dabat y Rivera," Las 
Transformaciones ... '" obra previamente citada, Frank Bickenbaeh y Rüruger Soltwcdcl "Ordenam/enJo, IncentJVos y 
Moral. Ética y ACCIón económica en la Sociedad Moderna", Fundación Konrad Adenauer A.C., Giovanní Sartori "Horno 
Videns La SocIedad Teledmglda" Taurus 1997. 
3 Charles Ornan, "Globa/isaf/On and RegionabsatlOn: The Cha//engefor Developmg Countries", OECD 1994; menciona 
la e:\.lstencia de 4 fenómenos para rcfenrsc a la percepción que hoy se tIene de la GlobaJi7..ación a partir de sucesos taJes 
como: la dechnaclón relatrva de la hegemonía económica de los Estados Unidos, el surgimiento de los mercados 
financieros globales, la g1obalizacl6n de las acti"ldades corporauvas y finalmente el deterioro ambIental que por cierto 
este último reclama para su solUCión el consenso y la participación actIva de toda la comunidad intemacion:llen la medida 
que sus efectos son compartidos La runánuca característIca y propia de los cambios actuales, esta marcada en buena 
medida por un proceso de globalilacl6n que a su vez es acompaffado por grandes y crecientes flUJOS de comerciO e 
lDvcrSlon que superan las l:lsas de crCClmlento del producto agregado mundial y, que a diferencia de <¡u referente hlstónco 
mmedlato durJntc los ..lllos dorado~ de I:!~ décadJs de 10$ 50 Y 60. esta tend!.!nCl:l se ha mantcmdo Incluso en p.:nodús de 
contr3CCIOll ttonómlw como el acontCCldo durante l3 década de Jos años ~tenl:lS ¡bId. Daoot (1':19,) 
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diversidad de tos grupos progresistas, En estos últimos años como consecuencia de la inflexibilidad de 

ciertos círculos duros, poco reflexivos que se han enfrascado en discusiones bizantinas, se ha mistificado 

el tratamiento de la integración global, a la vez que se han perdido varias batallas en la larga carrera por 

imponerle ciertos límites a los excesos y abusos de poder despótico provenientes de los países altamente 

industrializados. En la actualidad estas potencias, se desenvuelven en una especie de neoimperialismo de 

cara al emergente mundo tripolar, cuyo comportamiento ha desatado nuevos campos de conflicto a 

partir también, de nuevos esquemas de opresión y dominación que supone el desarrollo de las fuerzas 

productivas en el actual estadio de desenvolvimiento en el que se encuentra el sistema capitalista, 

Desde luego, es de esperarse que sumado a las falsas creencias que también se han construido 

alrededor de la globalización por parte de sectores conservadores y de extrema derecha, se encuentre la 

adopción de un discurso globalista que ha magnificado su presencia. Este discurso hiperglobalista se 

sustenta en un paradigma ampliamente difundido y poco objetivo que muestra en su contenido varias 

falacias y mitos, cuya autoría pertenece a un segmento íntimamente ligado a los altos círculos 

economicos-financieros que representan poderosas fuerzas e intereses particulares; su singular discurso 

globalizante y demagógico ha desviado la atención ~e los temas realmente sustantivos al no considerar el 

progreso y desarrollo de los pueblos) activando una intensa campaña de descrédito hacia a toda 

resistencia y oleada de reacción social que se organiza en movimientos opositores y que han sido 

encasillados por sus detractores con el calificativo de "globalifóbicos·>4 . 

Teniendo conocimiento de las implicaciones que acarrea el lograr una aproximación 

epistemológica veraz y completa, que facilite la comprensión clara y detallada de la configuración del 

espacio mundial, nuestro planteamiento se aproxima a la cuarta vertiente interpretativa, Nuestro objetivo 

es separar ya aproximarnos a la nueva base eonómica para mostrar la enorme potencialidad y alcance 

contenido en los procesos de globalización A partir de lo anterior) es que se deriva nuestra principal 

motivación en lograr captar con toda nitidez. la especificidad del fenómeno. superando limitaciones y 

mitos que en más de las veces conducen a una definición errónea de los conceptos en su acepción 

gramatical y peor aún a una interpretación equivocada de lo que hoy en nuestros días SIgnifica o podria 

significar la globalización. 

4 Como eJcmplo ck lo :mlCrlor síf\..lSC r"'\Is:J.r e! lnfonm; Anual del al]O 20()O de b OMe. de! cual n:produclllloS ;). 
contmuaclon un 'lUbstralO' 'f.o\" ¡nkrprcf(.'C/Or1,"~ mas CQ(O\(¡u!lnJI de S~'a((h' \0 han ,\u¡() 
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2.1. La Especificidad del Fenómeno 

Presumiblemente la globaIización que conocemos en la actualidad, no surgió de un hecho 

fortuito o de un hecho de índole banal, mucho menos debemos admitir que este sea un proceso que se ha 

venido presentando por décadas y que por lo tanto lo hace ya conocido. Como resultado de la 

Ínternacionalización de la economía, la globalización se distingue de los continuos avances y retrocesos 

que tradicionalmente se han vinculado y asociado a los periodos expansivos del capitalismo que son 

característicos del ciclo largo, tal como señalamos e hicimos saber en la introducción del presente 

trabajo. Sin embargo, es oportuno precisar que independientemente de que la intemacionalización de la 

economía pertenece al carácter específico de la globa1ización, ésta por si sola, no es capaz de abarcar la 

totalidad del fenómeno en cuestión, siendo precisamente el error en el que frecuentemente se incurre por 

parte de algunos autores quienes al ampliar sus marcos analiticos de estudio, les ha valido llegar a 

conclusiones parciales que dan cuenta sobre la globalización afirmando que ésta viene dándose desde 

etapas precapitalistas que son propias del mercantilismos, aseveración que desde luego ya ha sido 

descartada ( introducción) y que nada tienen que ver con la globalización mundial que hoy en nuestros 

días opera a partir de un sistema complejo que articula a nivel internacional. Hoy en día el conjunto de 

transacciones y procesos que realizan las economías nacionales -- que hoy suman más de 200 -- en 

mercados globales plenamente definidos y desarrollados, viene a echar abajo aquellas afinnaciones que 

hablan de la existencia de una globalización persistente surgida desde las postrimerías del siglo XV 

cuando las grandes embarcaciones se lanzaron a la mar en la búsqueda de nuevos horizontes y 

tenitorios por conquistar y hacen posible el acercamiento entre oriente y occidente 

Los elementos que dieron existencia a una economía internacional relativamente abierta durante 

los siglos XV y XVI, con ciertos flujos comerciales y financieros, donde los incipientes Estados 

Nacionales motivados por ciertos móviles económicos y territoriales, hicieron posible el desplazamiento 

de recursos ( navales, militares, comerciales, culturales, etc.) hacia los lugares incluso más inhóspitos 

dc.wutonzadas. lA aMe no se ha perdido y no está desacremtada Al conlrano, los criilcos má:, extremos son qUienes 
han quedando desacrechtados por fa capaCidad de recuperaCión que ha mostrado el -s1stema de Ja DMe y la voluntad 
colectiva mostrada por sus mwmbros de segUir avanzando constructivamenle" 
5 No obstante el sentIdo internacional que se le confirió, el mercantilismo fue un credo comp3rudo entre pocos p3íses como 
Inglaterra. Holanda, España, FranCia y Alemania, raLón por la cual no se puede h::!blar de que hubIera una \cnildcra ~ 
auténtica coneXIón ::t cscab munru:lI que tm·;cra por objeto intcmal17.ar las mterdcpendcnci:ls entr~ distintos C:lillfXls y 
d("{~rmm:lntcs que Influyen en bs decISIones entre p3ises P3.1"3 un estudIO completo sobre el mcrc:tOtlil~mo consúltesc 
"fiJ.\foruJ ,h' fa T('oría J,·(OnÓT1lJW \' su .\/(:todo" de Ekclund Rober B y Hébcrt Robcrt F . EdIl Me Gral\' Hlll .n10 1992, 
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del planeta. Estos desplazamientos reflejaban ciertamente el establecimiento de relaciones económicas 

internacionales desarrolladas en franjas y regiones claramente acotadas que deben ser consideradas 

como de bajo perfil; si al momento de ser comparadas con los nuevos elef!1entos de intemacionalización 

e integración que hoy conocemos, encontramos que durante ese periodo hay una ausencia de lo que 

definimos como mercados altamente competitivos e integrados, además de que en aquel entonces 

resulta lejana la existencia de una división internacional del trabajo que nos permita presentar la 

naturaleza e importancia de la especialización internacionaL 

Sí algo ha de caracteñzar la globalización en nuestros días, es el ritmo tan acelerado en el cual se 

expanden por encima de las fronteras nacionales prácticas sociales, económicas y politicas propias de 

una detenninada sociedad. Por su parte, la diversificación y expansión de las fuentes y usos de fondos 

financieros producto del desarrollo de nuevos instrumentos, mercados y mecanismos de transacción 

constituyen el fundamento que originó la eclosión de la globalización financiera. Con la globalización se 

produce un crecimiento considerable de corporaciones transnacionales que a traves del 

fortalecimiento de la competencia y de alianzas estratégicas entre diversas firmas internacionales. 

intensifican su participación en economías de mercado en comparación a la declinación relativa que 

experimenta el Estado que otrora ocupó un papel central en la actividad económica al coordinar y 

regular la participación de los agentes económicos nacionales. La acumulación de las fuerzas 

productivas en determinadas regiones del mundo ha pennitido a la empresa multinacional instalar y 

consolidar diferentes redes de abastecimiento y consumo en zonas verdaderamente privilegiadas que en 

estos últimos años han aumentado los procesos de regionalización. 

El interés creciente por competir activamente en el comercio internacional, reconociendo las 

ventajas territoriales y espaciales en las que interactuan los diferentes agentes económicos; propició que 

en distintas partes del mundo se consolidaran arreglos comerciales inter-regionales y que en la mayoña 

de los casos. con algunas excepciones como la Comunidad Económica Europea, estos; fueran 

concebidos de lacto y que debido a la necesidad de ampliación y crecimiento de los mercados, obligó a 

que más tarde se tomarán decisiones a nivel político que pennitieran suscribir acuerdos institucionales 

que por ese conducto fonnalizaran el conjunto de las relaciones comerciales El resultado de estos 

procesos, ha sido la creación de bloques comerciales que hoy viven una encarnizada disputa por el 

jidclazgO y el con1rol de los mercados Luego entonces, prc.'.cncJarnos un proceso de rcgion31iLAción de 



La transformación del espacio económico / 52 

facto y de jure claramente definido e identificado, que establece la conformación de una economía 

global tripolar constituido por la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y los 

paises de Asía Pacífico. La incidencia que tiene la globalización y la regionalización , ha sido 

determinante para comprender los diferentes modelos y arreglos de integración regional que ha 

experimento el mundo . Estos procesos han intensificado recientemente la participación de los países en 

la adopción de mecanismos de integración que a su vez penniten la proximidad entre productores y 

consumidores, aprovechando la especialización y las ventajas competitivas de sus economías. 

El entramado de las relaciones comerciales a nivel mundial, continental y regional que se 

realizan con mayor vigor a partir la década de los ochentas y que continúan profundizando y 

manifestándose durante la siguiente década con la aparición de mayores áreas de libre comercio, 

sistemas generalizados de preferencias y mercados comunes; abre la posibilidad de coordinar con mayor 

esmero las políticas económicas. Esta nueva coordinación de las políticas económicas se vendría a 

traducir en una reorganización profunda que fortalecerá el campo de la cooperación internacional cuyo 

soporte será el papel y desempeño que tenga el derecho de la integración económica así como el 

derecho comunitario, ambas disciplinas como garantes de la armonización y la seguridad mundial que 

conjuntamente unirán sus esfuerzos para dar cabida y vigencia a un estado del derecho intemacional6 

que coadyuve a disipar en el futuro la fuente de conflictos y disputas que emanen del cambio mundial. 

A partir de los elementos descritos parrafos previos, es posible hacer a continuación un análisis 

más preciso de las transfonnaciones del espacio económico que se han suscitado en estas últimas 

décadas a partir del el periodo de transición de los años sesentas, que coincide con la génesis del 

proceso de globalización y los subsecuentes cambios radicales registrados a escala mundial en la 

temporalidad que abarca el espacio y la historia económica reciente 

2.2. Globalización Financiera Mundial 

Las políticas concurrenciales que siguieron a los cambios estructurales de los años setentas y 

que fueron determinantes para el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional 

(desregulación y liberalización de flujos comerciales y financieros) > marcan los antecedentes de la 

(. P'Jra Un..1 C,=plicaclon puntual quc dcscnoo las ImphcaCloncs y vmculos del Derecho dc la Intcgración Económica Vs 
Derecho Comumt.:mo, consúJtcsc P:.lchcco Martíncz. FIllbcrto '"Derccho dc J::¡ Intcgr;:lción Econónuca· . Edld Pornía , 
Mé'\lCO 1998 
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globaIización. Se trata de mercados financieros que funcionan de manera pennanente desde hace poco 

más de dos décadas en una estructura integrada cuyo principal eje es la existencia de un circuito único 

de alta movilidad de capitales internacionales que es casi perfecta y que va más allá de las !Tonteras 

nacionales, permitiendo canalizar de manera rápida y eficiente, recursos monetarios frescos que adoptan 

distintas modalidades de ahorro, inversión y financiamiento; la disposición de estos capitales sirve para 

establecen una conexión entre las entidades superavitarias y las entidades deficitarias, las cuales se 

hallan ubicadas en distintas partes del mundo 7. La unificación de mercados financieros fue posible 

gracias a las altas expectativas de ganancias extraordinarias, la innovación tecnológica, la incorporación 

de novedosos instrumentos y mecanismos de operación así como la aplicación de modernas técnicas de 

transmisión y difusión de información 8 , 10 que significó el abaratamiento de costos y la certidumbre 

necesaria para garantizar de manera ¡so jacto la libre movilidad de transferencias sin importar monto ni 

destino. 

Una de las razones de que la inversión extranjera directa (IED) se haya convertido en un tema 

muy sonado, se puede atribuir al aumento espectacular de los flujos internacionales que se originaron a 

partir de la década de los noventa. Para tener una dimensión del asunto veamos que en 1990 la IED 

pasó de 2114 mil millones de dólares a 865.4 mil millones de dólares en 1999 esto es, un incremento 

del 300% Para ese mismo período, se observa una canalización creciente de recursos hacia los 

mercados emergentes situados en los países en desarrollo. El crecimiento es igualmente espectacular, ya 

que en 1990 la captación de recursos en el mundo subdesarrollado fue de 34.6 mil millones de dólares 

en tanto 9 años más tarde, los montos alcanzaron la cantidad de 207.6 mil millones de dólares lo que 

representa un aumento del 500%. 

7 Históricamente la interacción entre agentes económicos tuvo Wl3 mayor presencia primeramente a través de la banca 
comercial. Para los MOS noventas, luego de un cambio radical en la estructura de los mercados financieros internacionales, 
importantes flujos de inversión se canalizaron hacia la "titulización" (Sthepbany Griffitb-Jones, 1995) es decir. hacia la 
adquisición de títulos comerCIales -acciones, obligaCIones, pagarés,etc--- fuente de financiamiento totalmente novedosa 
para empresas púbItcas y privadas Empero, el surgimiento de mercados emergentes ongmó una SIgnificath .. -a actividad 
especulativa que ha tcrudo por objeto la obtenciÓn de Jugosas ganancias a corto y mcdtano plazo sobre todo en el manejO 
de las carteras o portafolios financieros que en función de SU liquidez. ante cualqwer sobresalto o nerviOSIsmo de la 
actividad bursátIl, son capaces de convertIr fácilmente papel comerCial en dmero para su aseguramIento y traslado a otros 
mcrcados organizados. sin que esto implique algim tipo de compronuso por parte de los imcrSlOnistas naCIOnales y 
e:\.1ra.njcros hacia emisores e intermcdianos 
Consultar Catlterine Mansell C:lrstens, " Las Nuevas Fmanzas en M¡}xlco·' parte introductoria, Mtlenio 1992 Véase 
también AlcJ:lndro Daoot, "La C(~VUnfura }.[und¡al dI' los Noventa y los Nuevos CapJfa!Jsmos Emergentes·' en México y la 
Globahzaclón, 1994 Sobre I:l bursatih.l.aelón y la vineul:lcion cntre prcstamlst:l y prestatario véase Miguel Ángel Rivera 
"Af¿'xJco, .\!odcrmzaclón CnpaQlI/'Ül y CrJ,\/s _1nftoc('dclltc.~ ,v COIISCCllef!U{J.\' de la devaluaCión de d/c/('I/Ihre". CRIM 
1997. 
~ Ver Robcrt Bo,cr, ··lA) U}oba!l:,:oclUn 111//0\ \ rcalldad ... \ '. en El Dcb:lte N:lclOn31 1 - Mé\.lCO en el 
Siglo XXI Coa -Gral Esthcl:l. Guucrrc.r. EdIt D130:l 1<)')7 
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Flujos de Inversión Extranjera Directa 
1983~1999 

Miles de millones de dólares 

Año Total Países Países E,,,,,,,,, Alemania Japón 
Mundial desarrollados en desarrollo Unidos 

1983-1988 91.5 93.7 71.7 88.2 19.7 5.4 34.3 14.2 1.5 7.8 0.3 14.0 
1988-1993 190.6 221.3 140.0 197.5 46.9 13.5 44.7 393 3.0 18.3 0.7 324 

1989 200.6 217.8 171.7 202.2 28.6 15.5 67.7 25.6 10.7 18.3 1.0 44.1 
1990 211.4 243.1 176.4 226.2 34.6 16.9 47.9 27.1 9.1 28.6 1.7 48.0 
1991 158.4 199.2 115.0 188.2 40.8 10.9 22.0 33.4 7.8 22.8 1.3 30.7 
1992 1703 190.6 11 1.2 171.2 54.7 19.3 17.6 38.9 5.4 16.0 2.7 17.2 
1993 208.3 2221 129.0 192.9 73.3 29.1 41.1 689 1.8 17.4 0.1 137 
1994 255.9 282.9 1451 240.4 104.9 42.1 45.0 732 7.1 18.8 0.9 18 O 
1995 331.8 357.5 205.6 306.8 111.8 50.2 58.7 92.0 12.0 39.0 0.0 22.5 
1996 377.5 390.7 219.7 331.9 145.0 57.7 84.4 84.4 6.5 50.8 0.2 23.4 
1997 473.0 471.9 275.2 404.1 178.7 64.3 105.4 99.5 11.0 40.7 3.2 26.0 
1998 680.0 687.1 480.6 651.8 179.4 33.0 186.3 146.0 21 1 91.1 3.1 24.1 
1999 865.4 799.9 636.4 731.7 207.6 65.6 275.5 150.9 26.8 50.5 12.7 22.7 

Fuente.UNCTAD, World Investment Report 1995,2000. 

Por su parte la desregulación de la actividad financiera se suma al conjunto de los cambios 

estructurales que determinan los procesos actuales de globalización financiera cuya instrumentación 

condujo necesariamente a acelerar el ritmo y rotación de capital y ampliar los márgenes de rentabilidad. 

Esta desregulación tiene como una de sus premisas fundamentales; la liberalización de tasas de interés 

sobre préstamos y depósitos, reducción de la segmentación, es decir; favorecer la apertura en áreas 

anteriormente restringidas y finalmente la reducción de la protección contra competidores extranjeros 9. 

La volatilidad de las tasas de interés asociada a su liberalización, fue uno de los principales 

rasgos característicos durante prácticamente todos los años ochentas que derivó en una gran 

inestabilidad y fragilidad financiera, además de haber causado estragos particularmente en las economías 

en vías de desarrollo. Esta volatilidad sumado a la elevada incertidumbre en que se vivía, estimuló la 

innovación financiera para medir y administrar riesgos cambiarios y de tasas de interés internacionales 

mediante la adopción de instrumentos y productos derivados, que están dirigidos a facilitar la liquidez 

como los contratos adelantados (jorwards), futuros (jutures), opciones (options) y swaps 10. El 

desarrollo de investigaciones dirigidas a administrar riesgos y maximizar beneficios ofrece servicios de 

suma importancia, que potencian el ámbito de competencia de los mercados financieros donde ahora es 

posible proyectar y realizar cálculos más precisos, que eviten distorsiones ante la eventualidad de que se 

presenten "shocks" de oferta y demanda y que en el pasado modificaron las condiciones económicas 

mundiales que condujeron a los agentes económicos hacia salidas 
'1.«>U," ~n ~1V\;r,1 ~P\lg.-lAJ 

1') lhld, en Mansell (p3g 225.230) 
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Entradas de inveniones extranjeras directas de los países 
avanzados y las economias en desarrollo, 1983-1999. 
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precipitadas y situaciones practicamente insalvables. El crecimiento de los mercados de divisas 

extranjeras puede ser considersdo como un claro ejemplo de la apertura a segmentos antes restringidos 

que brindan la posibilidad de que los agentes económicos encuentren en el" una fuente de ganancias de 

carácter especulativo lo suficientemente atractiva para despertar el interés de inversionistas en resolver 

el trasladar importantes sumas de recursos hacia dicho mercado. Por su parte~ la necesidad de mantener 

y crear instituciones bancarias 10 suficientemente fuertes y sólidas que puedan orientar y diversificar sus 

operaciones y servicios, hacia el terreno de actividades que no son propias y tradicionales de la banca 

comercial como la negociación de valores y las operaciones con títulos, constituye otro de los elementos 

integrales que inhiben la segmentación. El deseo creciente de las empresas privadas por conseguir 

créditos y fuentes de financiamiento en los mercados de valores a un menor costo~ impulsó la 

diversificación internacional en cartera aumentando con ello la liquidez de los propios mercados así 

como el monto de utilidades y el libre flujo de capitales extranjerosll . 

Como se ha mencionado, el avance tecnológico ha tenido un importante impacto en el 

crecimiento de mercados financieros a partir del despliegue de tecnologías relacionadas a la 

informática,. las telecomunicaciones y el desarrollo del internet, todas estas innovaciones han pemñtido 

establecer una red de comunicación confiable para mantener infonnados por igual y de manera oportuna 

a toda clase de emisores. inversionistas e intermediarios sobre el comportamiento y el desempeño de los 

principales mercados financieros en todo el mundo. 

2.3. Ioternacionalización de las Empresas 

Empecemos por establecer que la globalización no se entendelÍa sí dejamos fuera del análisis el 

estudio de la empresa multinacional (EMN) y las firmas internacionalmente competitivas que durante el 

periodo de expansión iniciado en la década de los cincuenta --- "The Go/den Age o/ Capita/ism ", 

Stephen Marglin y Juliet Schor--- han venido consolidándose y superando las estructuras productivas del 

pasado que habían descansado sobre el principio de la inflexibilidad en el modelo fordista. 

Contextualizando, en palabras Ortíz Wadgyrnar y en sustento a otros autores como Folker Frobel, 

J ilrguen Heincrich. Otto Kreye. Bernadette Madenf y Charles Michalet; "1:.:n este mlevo orden..... /a 

empre:':l'O tran'inacional constituye el vector de anábsls del modo de producción capitalIsta, de la 

1\ Sobre los beneficIos de 13 dcsrcguIaclón ver Griffith·)oncs, Sti!phany "'G/oba{¡zac¡(m de los mercados finanCIeros y el 
Impacto de los jhJjos haclD Jos paises en desarrol1o. Nuevos des(JfIo~ para la regulación" en Pcnsanuento Iberoamericano 
No 27, Enc.ro-Junio de 1995. 
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misma manera que durante el período de Marx lo era el análisis de la mercancia,,12 • 

Desde entonces ha sido cambiante la composición industrial, al verificarse un claro 

desplazamiento de las industrias maduras ( acero, petroquímica, construcción) por aquellas industrias de 

manufactura flexible (electrónica, microprocesadores, informática) que supieron tomar decisiones sobre 

una linea de producción horizontal, flexible y orientada al mercado, además de considerar una adecuada 

estructura de costos reflejada en la calidad, servicio y atención al cliente. Como consecuencia de la 

expansión de la empresa muítinacional materializada en la descentralización de los procesos 

productivos, el cambio organizacional y el desarrollo de una nueva división internacional del trabajo, se 

establecen verdaderas plataformas internacionales de exportación que darán cause a una dinámica más 

estrecha de intercambio comercial entre regiones y países. 

Desde su creación, la empresa multinacional ha buscado todas las formas posibles para superar 

barreras comerciales cuantitativas y cualitativas llegando ha incurrir por momentos en prácticas 

desleales de comercio1
\ lo anterior se debe a cuatro aspectos fundamentales que en principio 

corresponden a la necesidad de incrementar la rentabilidad de las industrias nacionales que previamente 

han saturado su producción de mercancías en los mercados domésticos y que en las esferas de la 

circulación y el consumo no encuentran su realización inmediata, 10 que ocasiona aumento en los 

volúmenes de los inventarios y, a veces pérdidas, que afectan sensiblemente los ingresos de las 

empresas, 

!2 Ortíz Wadgymar, Arturo "El Neoproteccionismo Norteamericano ante el Tratado de Libre Comercio México-Estados 
Unidos" en La Integración Comercial de México a Estados Unidos y Canadá. p.p, 52 

13 En base a la Ley de ComercIO Exterior, la definict6n que nos presenta Luis :Ma1pica de Larn3drid sobre prácticas 
desleales de comercio internacional en su libro el "Sistema mexicano contra prácticas desleales de comercio internacional 
yel Tratado de Libre Comercio de América del Norte"', expresa lo siguiente' 
Se conSIderan práctzcas desleales de comerCIO internacional, la Importación de mercanclas Idéntzcas o SImIlares a las de 
producción nacIOnal, en condicIones de: J) DiscnmmaclÓn de precios (dumping), 2) Que sean objeto de subvencIOnes 
en su pals de ongen o procedenCia y 3) que causen o amenacen causar daifo a la prodUCCión naclOnal Luego entonces, 
JXlr la imJXlrtaneia de los conceplos y en apego a la normatividad entes referida, las prácticas desleales de comercio más 
comunes y frecuentes son de dos tipos: 
El Dumpm¡: como la forma. en que un determinado país, a partir de realizar una discriminaCl6n de precios. introduce sus 
rnercandas por dc:b.-lJo de su valor nonn::t1, en perjuicio de la producción del país receptor ya que constItuye una causa o 
amcnan de dafto latente para una economía, 
L'ls suhvcnclOncs tienen que ver con el ocncficlO que otorgan orgárusmos (públicos y privados) y en general un gobIerno 
extranjero en forma de subsidios. estímulos. prlmas.ctc a los comcrcializadorcs y exportadores de su país de origen. para 
que estos mt;Jorcn )' fortalC7can su comp:..'1ltn'ld:1d ::tI poSlCiOnatSC en un mejor lugar dentro de Jos mercados 
InlcrnaclOn..llc.<; 
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En un segundo plano, la presencia cada vez más grande de la E1v1N obedece a la intensificación 

de la competencia entre las diferentes firmas, que una vez superadas las fronteras nacionales, 

encuentran en los mercados internacionales la oportunidad para colocar sus mercancías y productos, 

elevando así el ciclo del capital y el flujo de las inversiones extranjeras orientadas hacia procesos 

productivos. Hacer frente a los retos y desafíos del mercado internacional. no es poca cosa y más bien 

es un asunto de primerísima prioridad que las empresas han decidido asumir de acuerdo a la altura de 

los compromisos, neutralizando la competencia en un esquema de fusiones y adquisiciones. Esta 

estrategia responde a una politica internacional de comercio, orquestada por los países desarrollados y 

que se expande desde el centro del sistema hacia los países periféricos que resultan ser los más 

afectados en sus políticas internas a causa de los procesos de internacionalización y del debilitamiento de 

su soberanía en todos sus niveles. 

La participación del sector privado en la actividad económica, ha ganado terreno gracias al 

conjunto de paquetes privatizadores que se ofertaron en distintas partes del mundo? particularmente en 

la década de los 80 de confornúdad a las fórmulas Reagan-Thatcher, que por cierto al pasar de los años, 

se pudo demostrar que durante todo su aplicación ofrecieron una falsa certidumbre 14. A partir de 

entonces, se percibe un cIaro desprecio y escepticismo sobre las formas institucionales que prevalecieron 

en el pasado y que sí algo habrían de cracterizarlas era que tenían bajo su conducto la encomiable tarea 

de ser garantes de las ventajas económicas a favor de los grupos involucrados. Indudablemente, el 

Estado fue una de las principales organizaciones e instituciones ampliamente atacas y criticadas. 

precisamente por haber mostrado su plena incapacidad para controlar las fuerzas del mercado" Con un 

Estado pequeño, acotado y relegado a funciones y formas antiguas del Estado minimalista liberal", las 

empresas multinacionales incidieron determinantemente en la planeación y conducción económica que 

tradicionalmente había estado a cargo de los órganos de decisión gubernamentales, consiguiendo así, 

influir sobre los objetivos e instrumentos de la política económica a fin de que estos coincidieran con los 

propósitos que persiguen dichas empresas 

14 Ver CharlcsOman(l994) ,lbldpag II 
15 La concepcíón de un Est.1do mmima1Jsra a.<;í coma l:1s teorías del Estado Inspiradas en la ccononúa neocláSica. 
corresponden a un nuevo enfoque del contraCClOrnsmo impulS3do por los autores Buchanan y Tullock Según este 
enfoque, el Estado dclx :lIender 135 demandas de los grupos dominantes y hmlrarsc en ofrecer y garantlnr el orden 
público, protegcr los derechos de propied:ld. promovcr l:1 hbcrt:ld ccon6nuca y politica. la compctenCI.J. y la cficlcnCI:l. 
Chang H:Hoon y Roben RO\\1horn. "'FI Part.'l del E'Ilado en el ('amb/IJ r."conónuco" . Ancl 1996 pag 29-10 
Una viSIón moderna &:1 Estado se halla para consulta en NOLick, R ·~lnarquia. ¡;~\'[ado ~' t "fopía" FCL Mé'l:ICO 1998. 
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Un tercer aspecto relacionado con el patrón de comportamiento que ha seguido la EMN, nos 

pennitirá explicar no solo la transfonnación y la reloca1ización industrial sino también la penetración en 

los mercados previamente desarrollados y sobre todo el continuo esfuerzo por no dejar de prescindir del 

acceso a los mercados de nueva creación. A tales mercados se dirigen flujos de bienes que pennitiría 

alcanzar y dar cumplimiento al conjunto de planes y proyectos que fonnan la base de la estrategia de la 

empresa matriz16
, La competitividad estructural entre las empresas instaladas en diferentes regiones, es 

un signo claro de la nueva configuración espacial y regional donde la EMN se desenvuelve activamente 

deade hace ya buen tiempo. Las fumas internacionales regirán el rumbo y destino de los bloques 

comerciales, respaldándose en todo momento para su operación, en las grandes regiones y zonas 

preferenciales a las que tienen acceso y que gracias a ellas prácticamente deben su existencia. La 

modificación y cambio en la tendencia en los procesos de integración de facto por otros más bien de 

carácter formalizado contenidos en arreglos comerciales plenamente protocolizados, ha pennitido la 

extensión de la multinacionalización de las empresas, que a su paso han recibido con beneplácito la 

continuidad y fomento de acuerdos comerciales locales y regionales, 

Por último, observamos también la trascendencia que tiene la difusión de conocimientos y 

capacidades tecnológicas que se desarrollan a partir de las vinculaciones interempresariales que se 

conducen de acuerdo a arreglos sectoriales en el marco de una creciente cooperación e intercambio de 

información. La empresa multinacional, no cabe duda, ha sido la principal fonna organizacional del 

sistema económico moderno internacional l7 para disponer y realizar la acumulación de capital. a partir 

de la cual se han venido construyendo nuevas estructuras y procesos de decisión que influyen directa o 

índirectamente sobre los perfiles índustriales que se desarrollan al interior de los países, Son estas 

corporaciones multinacionales las encargadas de valorizar a escala mundial la producción que se realiza 

en diversos países y cuyo principal destino es y seguirá siendo e1 mercado mundial 18, 

16 Dentro de la empresa multinacional, existe un rasgo caracterlstIco propio que no debe sosIayarse y que es precisamente 
la centralidad de las decisiones que habrán de tomarse para alcanzar objetivos en un esquema global de ganancias, Las 
empresas filiales que son instaladas en distintos puntos estratégtcos del mundo, cuentan con una parcial autonomía siendo 
en algunos casos plenamente dependientes de las estructuras de decisión -producción, ventas, marketing, etc
provenientes de la empresa matriz, a quien deben reportarle el rcsu1tado del balance en los saldos de pérdidas y ganancias 
que se registren al final del perlodo Una tipologla más reciente, pel1Ulte disunguxr el actual estado de relaciones entre las 
empresas multinacionales que conceden una mayor libertad y grado de autonomía así como el desarrollo de planes y 
estrategias rcglOnales sin runguna supervisión por parte de la empresa matnz y que al paso del tJcmpo se convertirá en 
una valiosa experiencia que podr.l ser compartida con la empresa red 
17 Albert Bcrgescn y Roberto Fernándcz, ""QUIén posee las 500 empresas lideres mencIOnadas por I'orfune? Un análisis 
SIstémICO de la competenc/tl econónllca J?,lobal, /956-1989" en Glotxllv.Jc16n CrítlCJ a un paradigma, Coo, John Sa'\e
Fcmándc'l, UNAM-llE-DGAPA-Pl:ua y J:més 1999, pagm.1. 247 
I~ Ramón Sánchcz Tabare~, 'La .l-,[uIU!UI!¡::O(lOn Cap/w!t.\fll dl's!!" el Centro lid SI.\{e/Tw" en EcononuJ. Mundial. Coo 
J:n1er ManinCl Pc:n.:ldo. Me-Graw HIU 1995 . Cap. 19 pagma 2:-<:9 
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2.4. Regionalización Mundial 

La regionalización en curso, muestra una clara tendencia a la confonnación de bloques 

económicos que guardan una significación particular para entender su vinculación respecto al fenómeno 

de la globalizacióll Países como los Estados Unidos, Alemania y Japón, han encontrado en la vecindad 

geográfica de su respectivas zonas de influencia, la oportunidad para ampliar sus mercados, reforzar la 

competitividad en virtud de la especialización y aumentar en general el bienestar regional; 10 anterior en 

cumplimiento al marco doctrinario del comercio internacional que la economía clásica y neoclásica ha 

fonnulado para tal propósito. 

La liberalización de las prácticas comerciales que boy son estudiadas desde un enfoque 

regional, pueden encontrar elementos diversionistas si no son superados los sesgos proteccionistas 

proclives a ser implantados por carteles distribucionistas y monopolios al momento en que sean 

suscritos Jos arreglos comerciales. Los acuerdos regionales y tratados comerciales, instrumento y 

materia que justifica y respalda la competencia entre bloques económicos, será la única opción en que la 

globalización y regionalización como tal > puedan reforzarse mutuamente, sí además éste ultimo 

coadyuva al fortalecitniento de la competencia COman, 1994). 

Se confinna así que la aparente contradicción entre la regionalización y gIobalización no 

corresponde a la realidad, al tomarse ésta inexistente en la medida en que haya una presencia activa y 

permanente de fuerzas económicas dinámicas y sobre todo concurrenciales que operen al interior de las 

regiones. Globalización y regionalización aparecen así como dos expresiones de una misma realidad en 

el marco de la internacionalización creciente de los procesos económicos19
. Las integraciones regionales, 

lejos de ser obstáculo a la gIobalización mundial están significando una competencia real por la 

supremacia económica20 originada por la declinación relativa de los Estados Unidos en su hegemonía 

mundial 

Podemos decir que la integración regional y la formación de bloques económicos se suman a la 

tendencia de la gIobalización El agrupamiento entre países, fundado en las preferencias arancelarias que 

otorgan las excepciones previstas en al articulo XXIV del GATT sobre la cláusula de nación más 

lQ Vence X;)\icr y Outcs Xose Luis "La Umón ¿';uropea y la enSlS del Estado del BJencstar. Una l'J.\1Ón crítl,'a dd 
ncolibcra}¡"mo ccon6nuco ,. SíntesIs. 1998 pagina 23, 
~o Lepo V!ll3.f:lnc. Víctor. "G/oba{¡=aclOn,' R¡'glOnalt=acu'm Dcsll,.'1Ial". Siglo Veintiuno Editorc:s, 199IJ C3pltUJO J 
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favoreci~ es un elemento configurador de las nuevas corrientes comerciales que donúnan el escenario 

internacional y que se han venido consolidando durante esta última década. La base del proceso 

regionalista ha sido la integración de las economías nacionales ligadas por la geografia y apoyadas por la 

voluntad política de los gobiernos participantes"· 

En cada bloque econónúco, se circunscriben los núcleos básicos dominantes de la producción 

que se verán fortalecidos en la medida en que extiendan su presencia en nuevos mercados, La 

consolidación de la estructura depende de la adecuación de fuerzas microeconónúcas, que impulsen la 

participación cada vez más intensa, de los sectores empresariales que han estado interesados en 

dinamiz.ar los intercambios con el exterior, Los acuerdos formalizados surgidos de la voluntad política 

de las naciones tienen la finalidad de alcanzar metas y objetivos especificos que retl~an el grado de 

injerencia por parte de las empresas transnacionaIes en la conducción de las políticas econónúcas. Para 

estas empresas, el poder contar con una reglamentación apropiada que les pemrita garantizar 

obligaciones y derechos al momento en que sus mercancías crucen las fronteras nacionales , es un 

asunto de elevada importancia Los bloques económicos, son inobjetablemente otro de los elementos de 

la globalización en nuestros días,. que al conjugarse con la liberalización de la econonúa y la 

reestructuración del comercio internacional,. propician el surgimiento y desarrollo de regiones integradas 

que tienen como fin ulterior, el competir en el mercado mundial. 

2.5. Prospectiva Global 

La evolución mundial estará determinada por la definición de grandes regiones conimenta1es que 

instaurarán un nuevo orden mundial. No se observa en el horizonte ningún nubarrón que haga cambiar el 

actual curso que han tomado los procesos de regíonalización y globalización, independientemente de la 

recesión económica que por momentos genera tensiones e incertidumbre en el devenir histórico de las 

naciones Veremos con mayor frecuencia, el impulso y promoción de nuevos procesos de integración 

por conducto no solo de los organismos multilaterales del tipo FMI, Banco Mundial, OMe, etc; sino 

además por la presencia de numerosos agentes privados. que con el tiempo han venido ganando 

importantes espacios y que actualmente se encuentran representados plenamente por las compañías 

multinacionales22• 

:1 Rosa MJ Piñon Antdlón "La Rcpona/¡::ac¡ón &-/ },.!undo. ú.: !lmón Europea l' Amenca Lalma'· FCPyS, UNAM. 
Dckg ComlSI6n Europea en MéXICO, 1998, f'".lg 46 
:2 !!ud cn LoW (1997) 
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El comercio internacional seguirá creciendo, al consolidarse y diversificarse la participación de 

las CMN en los mercados internacionales. Si observamos con atención el cuadro anexo, encontraremos 

que gran parte de la participación en exportaciones totales que se realizaron a nivel mundial en los 

noventa correspondió a los países de la OECD (73.2 %), siendo los Estados Unidos seguido de 

Alemania y Japón los países con mayor aportación de este grupo, registrando 11.6%, 10.6% Y 8.6% 

respectivamente, lo que equivale en conjunto a poco más de dos quintas partes de las exportaciones que 

realiza la totalidad de países miembros de la OECD. 

Las oportunidades de negocios en materia de exportaciones e inversión extranjera se ampliarán 

en todas las regioneS del mundo, si consideramos que: 

a) Europa seguirá profundizando en la integración econonnca adheriéndose 
economías del Este y Centro que pertenecieron a la extinta Unión Soviética; 

b) los presidentes de las Américas en la cumbre de Miami de 1994 plantearon a 10 
años la foonación de la Zona Americana de Libre Comercio; 

c) El espacio económico de Asia Oriental; se construirá con la participación de 
nuevos actores, entre ellos China, poseedor el mayor mercado, casi 1250 millones 
de habitantes; 

d) La Cuenca del Pacífico; con la producción más elevada del mundo que sin serlo 
aún, se perfilará como bloque comercial supremo, lejos de tener algún parangón en 
relación a otras regiones y 

e) la región fonoada por Oriente Medio y el Norte de África, a pesar de enfrentar 
señas dificultades en Ja integración de acuerdos de libre comercio debido a la 
constante inestabilidad política y a los fuertes desequilibrios macroeconómicos , ha 
obtenido resultados paulatinos pero que han sido positivos en el delicado proceso de 
integración como 10 demuestra el Consejo de Cooperación del Golfo. 

Algunas reflexiones sobre lo que será el nuevo orden mundial, convidan a contemplar en el 

análisis de prospectiva global, otros asuntos y grandes temas no menos importantes que los anteriores y 

que sin, duda; se conectan con la rea1idad de los procesos globalizadores que experimenta la economía , 
internacional Tenemos aSÍ, que la estructura institucional de los Estados no obstante que presentará 

mayor cesión de soberanía en años próximos, ésta se verá reivindicada en sus funciones esenciales ya 

que en los líderes de opinión prevalece el interés por reconstruir los fundamentos sociales que aponó el 

Estado Benefactor y que a causa del fervor ncoliberal se fueron olvidando y perdiendo, originando 
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severos cuadros de marginación y pobreza en los países en desarrollo La búsqueda de consensos y 

acuerdos en economías cada día más abiertas, debe conducir a los países a un inmediata reconciliación 

de interés y alternativas, donde cada quien pueda alcanzar su reinserción internacional en un mundo 

globalizado. La unificación regional, podria contribuir a la distribución del poder y los recursos 

mundiales. 



CAPÍTULO TERCERO 

LOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN MUNDIAL. 
UNA MIRADA A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Introducción; 

I L I a nueva realidad económica, nOs muestra ciertas tendencias que corresponden a una época 

histórica de cambios estructmales que coexisten con los actuales procesos de globaIización y 

regiona1ización mundial. Por su parte, estos procesos de regionalización ocurren en medio de una 

intensa apertura económica y h"bera1ización de las actividades tanto comerciales como financieras. Los 

vinculo s de las corrientes internacionales, se vuelven cada vez más estrechos y la liheralización del 

comercio en las regiones, se formaliza en mayor medida. En este particular estadio de desenvolvimiento 

capitalista, la presencia y formación de bloques económicos es cada vez más frecuente, al perfilarse 

como una tendencia muy sefialada, sobre todo a partir de la década de los ochenta y principios de los 

noventa Como antecedente a estas tendencias, debemos considerar que a partir de los años setentas, el 

sistema de estados nacionales que tomó rostro y características propias durante la bipolaridad surgida de 

la II Guerra Mundial., tuvo necesariamente que adecuarse, a una nueva estructura de comercio y 

organización mundial que marcó el ascenso de nuevas potencias capitalistas. El rápido ascenso de 

Alemania y Japón como potencias mundiales, pennitió diversificar el espacio económico mundial a 

través de innovadores sistemas productivos. que se fueron estableciendo y locali7..ando en diversas 
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regiones. Al constituirse alianzas comerciales y bloques económicos, la estructura y funciones 

tradicionales de los estados nacionales1 tuvieron que replantearse, para así poder favorecer la expansión 

y la acumulación capitalista, en un nuevo entorno global más interdependiente, donde por ejemplo; los 

flujos de inversión extranjera se han convertido en el instnnnento fundamental para financiar las 

móltiples actividades de las empresas transnacionales 2. Es en eses sentido, como afirman Frobel, 

Heinrichs y Kreye, que el comercio mundial: 

es hoy en día un tráfico de mercancías entre sucursaIes de la misma empresa distribuidas por 
todo el mundo [ ... ] el comercio exterior no es simplemente un intercambio de mercancías 
entre dos economIas nacionales, sino más bien el resultado concreto de la ntilización 
consciente y planificada, por una empresa, de la división internacional del trabajo 3. 

En razón de lo anterior, es que se explica por qué los diferentes gobiernos, al encontrar que no existen 

fronteras infranqueables que detengan los intensos procesos de internacionalización económica, hayan 

decidido buscar en las últimas décadas, maximizar el bienestar social medíante el establecimiento del 

libre comercio. Confurme a la libre competencia, el grado de especiaIización que logren alcanzar las 

economías, será determinante para incrementar el nivel de comercio m:undial.. Al mismo tiempo, que 

permitirá abatir los costos comparativos que resulten de los intercambios comerciales. Por consiguiente, 

la nueva división internacional del trabajo tendrá como su principal elemento a la especialización, lo 

que permitirá a los paises alcanzar una asignación óptima y eficiente de los recursos escasos. Este tipo 

I Desde su creación, los estados nacionales han jugado un papel integrador en la organización económica y poIftica de las 
sociedades, al garantizar la reproducción espacial del capital social. Entre las actividades y funciones esenciales que el 
estado nacional realiza destacan las siguientes: a) actividades destinadas a unificar. proteger y dinamizar el mercado 
interior b) actividades de reproducción de las condiciones generales de producción c) actividades en respaldo al capital 
nacional en la COIlCUlTe:D.cia internacional d) creación y gestión de una moneda nacional de crédito (Alejando Dabat, " El 
mundo Y las naciones" pag.126-128). El hecho de que sea imperativo que el Estado Nacional, replantee sus fimciones 
sustantivas, no quiere decir que irremediablemente éste se conduzca a su desaparición. Aunque algunas de las actividades 
relacionadas con la cohesión interna de los mercados han quedado relegadas como por ejemplo que los estados nacionales 
abora otorguen independencia y "autonomfa plena" a la gestión macroecon6mica global de los bancos centrales y dejen de 
regular el tipo de cambio de las monedas extranjeras; la economfa neoclásica ha reconocido que las actividades como el 
orden institucional y legal así como la garantia a la propiedad, deben seguir siendo atendidas por los estados nacionales ya 
que se convierten en factores determinantes del equilibrio económico y sobre todo en mctores decisivos para la 
reproducción global del capital. 
2 Una de las explicaciones de por qué las empresas realizan con mayor frecuencia inversiones extranjeras directas, nos la 
ofrece la Organjzación Mundial de Comercio quien al respecto sefl.a1a la existencia de 3 circunstancias específicas: 

a) La empresa tiene activos que pueden ser explotados de manera rentable en una escala relativamente grande, 
activos que incluyen la propiedad intelectual ( como la tecnologia y las marcas), los conocimientos en materia de 
organización y gestión y las redes de comercialización. 
b) Resulta más rentable que la producción para la que se empleen estos activos tenga lugar en paises diferentes en 
lugar de producir en el país de origen y exportar desde él exclusivamente. 
e) Los beneficios potenciales de mtentalizar la explotación de los activos son mayores que los quc se 
obtt.'1ldrlan si se cedieran éstos a empresas como para que le Vl11ga la pena a la empresa incurrir en los costos 
suplementarios que supone administrar una organiznción grande y geográficamente díspersa 

(Ver OMC, Informe Anual OMe, Vol 11996 P 61). 
J "La nuet'a dr\l¡s¡ón mternacional delcraba¡o" Siglo Veintiuno editores, 1981. pp.13 
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de especiaIización, teóricamente supone que habrá más demanda en el consumo de bienes y servicios 

que se estarán produciendo a precios internacionales más baratos, en aquellos países donde la estructura 

de costos comparativos sea la más haja Así; los países podrán beneficiarse mutuamente del comercio 

nnmdial, a través del cnal se podrá importar aquellos bienes que se produzcan más baratos en otros 

países, pudiendo exportar toda clase de bienes y servicios en donde se logre alcanzar la mayor 

especiaIización posible. 

Atendiendo a esta lógica, que pudiera parecer aparentemente sencilla y Jacil de entender, resulta 

comprensible que la Teoría Clásica del Comercio Internacional se haya convertido en el mentor del 

pensamiento económico, aunque la justificación inicial de la doctrina de libre comercio pertenece a 

Adam Smith 4 quien en su momento llegó a sugerir que los mercados al actuar libremente producen 

resultados que maximizan los beneficios individuales y sociales. Luego entonces, una vez sefialado el 

enorme paralelismo en los postulados doctrinarios del liberalismo económico que han sido planteados 

en el pasado y que ahora conservan su esencia por estar en boga; es que podemos negar a considerar 

que la historia del pensamiento económico ha sido la historia de las vicisitudes del hberalismo 

económico 5. 

3.1. El entorno internacional y el nuevo regionalismo mundial 

Una de las explicaciones que se pueden obtener, acerca de la redefinición de mercados mundiales 

tiene que ver básicamente con la incorporación de nuevas fuerzas productivas y una intensa 

hberalización de las actividades comerciales que a partir de la posguerra, fueron auspiciadas por el 

GATT en un entorno de negociaciones comerciales multilaterales. Los flujos económicos internacionales 

asociados a las fuerzas concurrenciales del mercado, se han incrementado considerablemente lo que ha 

permitido elevar la rentabilidad capitalista en ciertas regiones del planeta. Por lo tanto, desde que fue 

perentorio la urgente liquidación del paradigma de inspiración fordista y la conversión de un modelo 

generalizado de corte proteccionista por otro de hberalización comercial, los países avanzados han 

fomentado e impulsado la creación de un modelo de mercado competitivo a partir de centros regionales 

perfectamente definidos 6. A través de este mercado donde se difunden permanentemente las ventajas 

4 Ver Smith, Adam "Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones", FCE. México 1958 
s Colclough. Christophcr .. Estructuralismo y noolibcralismo: una introdUCCión" en ¿Estados o mercados?: el 
neolibernlismo yel debate sobre las políticas de desarrollo. FCE. 1990 pp.ll 
1> No obstante. existe con mcnud.:.l frr..-cucncia una paradOja en la que se ven involucrado:. los países avanzado~ ya que por 
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comparativas de los países , las empresas han encontrado la complementación económica, la eficiencia y 

sobre todo el incremento notable de ganancias estraordinarias. Con el desarrollo de ventajas 

comparativas, es que podemos llegar a entender cómo ias empresas que en un principio son capaces de 

constituirse y desarrollarse satisfuctoriamente a nivel nacional, logran posterionnenle extender su 

presencia en escenarios de creciente IDuDdiaJización de los mercados donde por definición" en una 

economía abierta una actividad que se despliega de manera competitiva en el ámbito nacional, también lo 

debe ser a escaIa internacional 7. 

A mediados de la década de los 70' s, período en el que se aprecia una desaceleración de la 

economía mundial, la principal preocupación de las naciones fue atender la promoción exportadora de 

sus empresas para lograr ak:anzar los niveles de competitividad internacional que se estaban 

dernaodaodo, debido a la adopción de regímenes comerciales más abiertos ( Agosin Y Tussie, 1993). 

El nuevo modelo de capitalismo que eruerge de la crisis productiva detectada en los años setenta, se 

consolida a partir de la internacionalización de los procesos económicos que se realizan en las dill:rentes 

regiones de la economia mundial A partir de entonces, los escenarios de economía cerrada, 

caracterizados por los fuertes contenidos y sesgos antiexportadores de antaño, se asocian directamente 

a estructuras económicas auquilosadas, que hace poco más de dos décadas han sido ampliamente 

supcradas. Durante la aplicación de la polltica económica de sustitución de importaciones que alentaba 

el desarrollo de industrias nacientes, la intervención estatal resuhó ser el mejor medio para la realización 

de prácticamente de todos los campos de la actividad económica aunque más tarde llegaría el momento 

en que su participación en la economía sería fuertemente cuestionada y criticada De acuerdo con 

diversos autores, el Estado significa una resistencia a la competencia del mercado, ya que; entorpece la 

eficiencia y el espíritu emprendedor de la iniciativa privada que aspira a sumarse al progreso tecnológi

un lado mientras eUos pregonan e impulsan la regionalizaciÓll en el mundo subdesarrollado, en los hechos, dichos paises 
actúan de manera opuesta cuando al existir insuficiencias en la demanda, se han visto en la necesidad de proteger su 
mercado interno. Una práctica de esta naturaleza, sólo tiene una interpretación que se llama proteccionismo, por 10 que 
con justa razón para los paises en desanol1o, este tipo de prácticas genera \U1 cierto grado de inconformidad y una carga 
de desencanto, ya que mientras ellos han seguido en rigor el pmgmatismo ortodoxo de las polfticas de liberalización 
económica, los países avanzados se muestran en ocasiones titubeantes y despreocupados ante las tendencias de un mWldo 
que se vuelca cada vez más hacia los acuerdos regionales. Este tipo de proteccionismo, en el que incurren los paises 
avanzados en base a las estructuras regionales, se manifiesta sobre todo en las épocas de recesión económica y contracción 
del ciclo económico internacional. Como ejemplo podemos considerar que a principiOS de la década de los noventa. 
precisamente CUSfldo era más notable la tendencia a suscribir acuerdos comerciales en espacios económÍcos vinculados a 
procesos de integración de faeto, el mundo industrial entró en una franca recesión económica y por tanto los Estados 
Unidos as! como Alemania y Jnpón, se vieron en la necesidad de levantar barreras comerciales. (Ver Vence y Outes, 1998; 
Rosas. 1996: Guerra· 8orges. 1995; Gwllén, 1994; O3OOt, 1994; Agos[n y Tussie, 1993). 

Ver Loon Bendcsky t"n Comercio htcri(J¡" Vol. 44 Núm 11 Mt..'xico. Noviembre de 1994. 
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co y productivo de la economía mundial. La ruta del proteccionismo demostró a la larga, una serie de 

problemas y contradicciones que el sistema capitalista fue incapaz de solucionar de manera oportuna, 

por lo que hoy en nuestros días la perseverancia y el empeño de seguir en el derrotero del 

proteccionismo, evidentemente no sólo seria un eqUÍVOco sino una vía al crecimiento y desarrollo 

inaceptable. Sin embargo, el gran desafio que enfrenta la economía internacional es poder mediar la 

participación entre el Estado y el mercado, ya que los resultados en materia de liberalización económica 

durante estos últimos años, no han sido del todo satisfuctorios como se desprende del Informe sobre 

Desorrollo Mundial de I 99 I del Baoco Mundial. En dicho informe, el Banco Muodial considera que : 

"la estrategia de desarrollo que parece haber dado resultados más seguros y ofrecer mayores 

posibilidades indica la conveniencia de evaluar de nuevo las funciones que respectivamente cumplen el 

mercado y el Estado" '. 

No menos importante que la estrategia para que el Estado logre armonizarse a las circunstancias 

del mercado dentro de un régiroen de hOre comercio, se encuentra también la discusión sobre la 

vinculación eotre los aspectos globales y los aspectos regionales. La idea que ha permeado 

recientemente en el contexto internacional, sobre si la regionalización ha venido a ser un mecanismo de 

respuesta, en oposición a la globaIización, no se cifie a las viejas prácticas del pasado donde 

efectivamente existla una negativa evidente a toda posibilidad de apertura y hberaIización económica. En 

la actualidad, más bien se observa una nueva fórmula de organización espacial de la economía 

internacional, que se ve filvorecida por nuevos acuerdos regionales que determinan el destino de 

importantes flujos de inversión y comercio alrededor de todo el mundo. La regionalización puede 

considerarse, como un proceso amplio de redefinieión de las relaciones económicas que han existido 

entre los estados nacionales y el entorno del sistema de organización internacional que le ha 

acompañado a lo largo de la historia. De esta manera, "la regionalización se aprecia como un proceso 

que abarca a un conjunto de naciones que establecen de manera formal o por una estrecha relación 

económica, formas más o meaos elaboradas de integración .9. 

El escenario económico internacional, ha sido testigo de la enorme sinergia concebida entre la 

globalización y la regionalización ffioodiaIes, como dos de las formas de concreción, con las cuales el 

sistema capitalista ha podido atender sus funciones vitales correspondientes a su expansión y rcproduc-

8 Ver Banco Mundial, In fOfiIl e !.Obre el Desarrollo Mundial.l99l. pp. 10 
9 León Bendesky, Ib/dern. 
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ción. La dinámica de la globalización, ha conducido a la creación de escenarios regionales y/o de 

bloques económicos que permiten disipar la incertidumbre incorporada a los funórueuos globales. La 

gIobalización prolDlleve as~ formas determinadas de producción y financiamiento que las regiones del 

mundo emplean para integrarse en un circuito único de reproducción de capital global. En ese sentido, 

las decisiones políticas emanadas de las fuerzas dominantes del sistema de estados capitalistas, han 

conferido una relevada importancia al desarrollo y expansión de los mercados en distintas regiones, todo 

ello con el firme propósito alcanzar la integración y la regulación de la producción capitalista a eseaIa 

mundial. 

La actuaI reorganización del espacio internacional, ha sido posible gracias a la combinación de 

los procesos de globa1izaci6n y regionalización que han incrementado las corrientes de comercio, 

inversión y tecnología a escaIa internacional Los acuerdos regionales, revelan el profundo interés de los 

gobiernos por salvaguardar las principales condicionantes de operatividad y funcionamiento de las 

denominadas empresas TDlIhinacionales. las cuales desde la década de los 50s, con su presencia han 

vaIidado formas institucionales y estructuras de organización productiva que se integran cada vez más a 

las nuevas dimensiones del mercado mundial Así los acuerdos surgidos aparentemente de la voluntad 

política de los gobiernos, presUID!blemente , son resuhado de las estrechas vinculaciones entre los 

estados nacionales y sus respectivas empresas. La internacionalización de la actividad empresarial, 

implica necesariamente que las empresas demanden a sus respectivos gobiernos, condiciones de 

competitividad adecuadas a través de acuerdos regionales formalizados. 

Para que las empresas puedan competir globahnente y de manera eficiente, los estados nacionales 

por efecto de la regionalización y los acuerdos comerciales, se ven obligados a ofrecer condiciones 

técnicas y materiales propicias mediante las cuales se garantiza que las grandes firmas comerciales 

puedan operar sin aparentes complicaciones, lo que da origen a una dimensión regional más intensa que 

integra procesos productivos a escala mundial. Llegados a este punto, es cuando podemos decir; que el 

estado nacional debe fomentar aun más la concurrencia de sus empresas a nivel internacional, al 

pennitirles su reproducción global por conducto de alianzas y arreglos comerciales. Cuando se realice el 

balance final de tales interacciones espaciales. observaremos que el saldo será positivo para cualquier 

país, por Jo que su gestión macroeconómica habrá mejorado y su posicionamincto en el nuevo 

ordenamiento mundial se aproximará mis hacia su consolidación. La viabilidad de un proyecto nacional 
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en un entomo global como el que ahora vivimos, depende a largo plazo de su capacidad para alcanzar 

1m elevado y ascendente nivel de productividad en los sectores en que compiten sus empresas 10. 

La globaJización de la economía y la confurmación de bloques económicos actúao conjuntamente 

para incrementar la eficiencia en le sistema capitalista, quedando claro que no existe tal paradoja entre 

la g10balización y la regionalización, ya que amOOs procesos se articulan y extienden su influencia en 

zonas regionales que determinan una estructura económica mundial más integrada. El reconocimiento al 

valor que tiene la apertura comercial y la integración regional, es un marco analítico congruente, que se 

ajusta a las circunstancias del nuevo entorno internacional. Por si acaso hay quienes se niegan a aceptar 

esta realidad, bastaría tan sólo con observar la aportación que ba babido en materia de 

complementaci6n económica entre países aunado a la creciente composición del volumen comercial en 

mercancías y servicios, para que al final queden convencidos de que el entorno económico se ha 

transformado básicamente en dos de sns componentes: el tecnológico yel productivo. Las cifras sobre 

el volumen del comercio mundial de bienes y servicios; arrojan como resultado, una tasa promedio de 

crecimiento alrededor de un 6.5% entre 1992-1999, cifra que es superior en un punto y medio 

porcentual reapecto al periodo 1982-1991. 

Por su parte los movimientos integracionistas que se han propagado en todas las regiones del 

DIWldo animan el esfuerzo de los países para encontrar las mejores opciones de negociación comercial 

que faciliten y fortalezcan su participación en los mercados internacionales. Una de las opciones que 

tienen las economías nacionales, en particular los países en desarrollo, es la creación de bloques 

comerciales que por definición tienen la finalidad de inlnbir las barreras comerciales y así poder hacer 

:frente a las prácticas proteccionistas que pudieran generarse como resultado de incrementar y privilegiar 

los flujos comerciales y de capitalll . La disyuntiva que para muchos analistas representaba el 

multilateraJismo vs. regionalismo, alca0z6 una de sus más grandes definiciones durante la década de los 

noventa 12. cuando las tendencias apuntaron claramente a la configuración de un mundo trilateral dirigido 

por los Estados Unidos, Alemania y Japón. Estos paises en sus respectivas regiones de influencia --

América, Europa y Asía -- han redefinido sus esquemas de producción aprovechando las ventajas com-

10 Michael E. Porter"La ventaja competitiva de las naciones"', edit. Vergara 1991, pp 23 
11 Rosa Ma. Pifton Antillón "La Regionalización del Mundo: La Unión Europea y América Latina" FCPyS. UNAM, 
Deleg. Comisión Europea en México, 1998. Capitulo J. 
12 Estas definiciones tuvieron lugar tan pronto las negoclllciones de la ronda Uruguay del GA TI -- prornQtor del 
mllltilateralismo-- virtualmolte fracasaron, en p:lrtc por la compleja negociación que implicaban la agenda de servicios, la 
propiedad intelectual y no sólo lo que en el pasado const!tuÍ:lla transacción de m(,."Tcancías. 
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petitivas y la división internacional del trabajo, que les ha permitido conectar los distintos polos de . 

producción y desarrollo con los centros de consumo mundial. 

El conocimiento y la tecnología de punta, son y serán por mucho tiempo los detonantes del 

desarrollo y crecimiento de la nueva sociedad capitalista que ha decidido combinar fuctores productivos 

para potenciar sus capacidades y así ser exportadores de clase mundial, vis la interacción de los 

mercados mundiales. Bajo ese entendimiento, se configuran varias estrategias de integración que 

intensifican el flujo comercial entre los países participantes y en consecuencia expresan su voluntad para 

negociar acuerdos recíprocos que generen beneficios mutuos y de seguridad nacional De otro modo no 

tendría justificación a1guna el pugnar por la regionalización mundial. As~ entre el capitalismo 

anglosajón y su variaote en un capitalismo comunitario de típo alemán Y japonés, mientras el primero 

otorga prioridad a la práctica de la economía de los consumidores el segundo privílegía la economía de 

los productoresI3 
, quedando claro que cualquiera que sea la furma y la estrnctura de las decisiones, lo 

importante es el fondo y contenido, pues de la diversidad de regiones cada una de ellas es un caso 

diferente. 

3.2. Formas de integración y eooperación económica 

La Teoría de la Integración Económica, aporta elementos valiosos para comprender las etapas y 

el desarrollo de la nueva dinámica de regionalización en todo el mundo. Al paso de los afios hemos 

podido comprobar que los procesos de integración económica y regional además de haber ido en 

aumento, hoy; gozan cada vez más de una mayor aceptación social La reciente desaceleración de la 

economía mundial, podría ser una de las posibles causas por las que la gente decide bríodar un voto de 

confianza a la integración regional, que aunque el apoyo no es del todo abrnmador ya que existen 

ciertos temores y resistencias nacionalistas, ciertamente este tipo de respaldo reflejan la falta de 

expectativas y oportunidades en las- condiciones de vida de la gente 14 . 

13 Alfredo Guerra-Borges. Regionalización y Bloques Económicos. Tendencias mundiales desde una perspectiva 
latinoamericana Pago 128-129 
14 Visto desde: el campo de la sociología, una explicación de por qué en ocasiones existe una alta expectativa por parte de 
la gente hacia los procesos de integración. p<XIemos encontrarla en Emile Durkheim quien nOS habla de que una sociedad 
ante la pérdida de viejos centros de identificación y de adhesión cultural, necesariamente buscará crear nuevos centros que 
sustituyan a los anteriores. Ver el trabajo de Carlos Fuentes. "Nacionalismos e integración" en E~tc País, Abril 1991. 
pá.gina 10. 
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La creación de espacios económicos regionales, de acuerdo con Borrego (1998), tiene por 

finalidad que los estados centrales claves (Alemania, Estados Unidos y Japón) protejan su posición de 

privilegio en una abierta dispnta por el poder económico, siendo más dominantes en escala regional y 

más competitivos en la escala mundial. Al h"beralizarse el comercio deotro de los bloques económicos, se 

contribuye a fumentar un régimen h"beral de comercio mundial que conduce a la abolición de barreras y 

controles técnicos a los intercambios comerciales. Para el logro de tal fin, se requiere todo un proceso 

de negociación y coordinación y unificación de las políticas económicas entre los países. Estos a su vez, 

paulatinamente irán eligiendo los términos de intercambio eo base a las furmas establecidas de la 

integración económica Sobre el particular, existe una gran literatura que nos remite a las funnas y 

diversas etapas , que descn"ben la trayectoria y la secuencia mediante la cnal los países pnedeo establecer 

una vinculación más estrecha. 

Bela BaIassa, quizá sea uno de los más conspicuos conocedores de los procesos de integración 

económica , quien al respecto a dedicado importantes años de su vida a la investigación en esta 

materia. Él aporta una Teoria General de Integración Económica basada en el cooperación y la 

integración propiamente dicha, distinguiendo cinco formas posibles de integración, las cnales de ningón 

modo pneden ser rígidas debido a la dinámica de los cambios sociales, lo que permite concluir que 

durante la integración que emprendan los países, prevalece siempre la posibilidad de desarroliar y 

compartir ciertos elementos y características que pudieran pertenecer a formas superiores de integración 

económica 15. En los mismos términos en que Balassa le confiere importancia a la conocida frase de 

Francois Perroux 16, iguahnente aquí concedemos un lugar muy destacado al vocablo integración. 

Ocupamos del término en cuestión no podría ser para menos ya que como se dice por ahl, para todo 

15 Por ejemplo en lo que respecta al n..CAN, particularmente en lo que se refiere a la fabricación de ordenadores, luego de 
haber concluido las negociaciones materia de este acuerdo comercial, se acordó fijar una taraifa externa común frente a 
tC"Cel'OS países. Tal situación como veremos más adelante, significa que eventualmente las tres economías además de 
mantener una Área de Libre Comercio estarían también integrando una Unión Aduanera. Aunque en el preámbulo del 
tratado. se expone los principios y 'aspiraciones que constituyen el fundamento que da cabida a la formación de una zona 
de libre comercio, como otro ejemplo de la flexibilidad que pueden tener las políticas de integración, podemos recordar 
que a finales del afio 2000 conforme a lo dispuesto en el árticulo 303 del tratado, donde se establece las reestrciones a la 
devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de diferimento de aranceles aduaneros; 
el asunto del tratamiento arancelario fue tema central que llegó a generar una gran discusión y polémica como nunca antes 
se había dado. Resulta que con la aplicación de los Prognnas dc Promoción Sectorial (Prosec), el gobierno al decidir 
reducir los aranceles de importación para igualarlos a los de sus socios, de faeto; México, Estados Unidos y Canadá 
estarían formando una unión aduanera para un segmento importante del comercio en la medida que los tres paises tendrán 
los mismos aranceles hacia terceras naciones. (Vcr Dussel Petcrs y Vázquez Tercero en "El Frnanciero", mércolcs 25 de 
octubre de 200). 
16 Director del Instituto de Economía Aplicada de París quien dccla: " En la jerarquia de las palabras obscuras y SUl 
beJlC7..:l.. con que las dIscusiones CConómic.,s enturbian nuestra lt..'11gu8, el v0C3blo mlcgración ocupa un lugar muy 
~1acado" La frase es citada por Bela Balassa en '1'corla de la Integración Económica", Edit. UTEHA 1979, pago 1 
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campo del conocimiento que se es digno de conocer, resulta una tarea obligada comenzar su estudio 

ciertamente por las definiciones y Jos conceptos. De este modo, Balassa nos introduce a nuestro objeto 

de estudio diciéndonos que: "en su uso cotidiano, la palabra integración denota la unión de partes 

dentro de un todo"; y más adelante nos señala Jo siguiente: 

" .... proponemos definir la integración económica corno un proceso y corno una situación de las 
actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra acompafiada de medidas 
dirigidas a abolir la discriminación eotre unidades económicas pertenecientes a diferentes 
naciones; vista como una situación de los negocio~ la integración viene a caracterizarse por la 
ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales" 17. 

Conocido Jo anterior, el primer paso en el camino de la integración económica, se determina en 

el momento en que se liberan las barreras al comercio y se suprime así toda forma de discriminación 

económica que pudiera inhibir el intercambio comercial La creación de una Zona de Libre Comercio 

(ZLC) expresa esa intensión de ahí que; no sea casuaI que ésta sea una de las modalirlades y prácticas 

más socorridas en las que se incurre en la actualidad para iniciar todo proceso integracionista. La 

formalización de una zona de bOre comercio, se logrará en la medida que exista la voIuntarl e intensión 

de las partes contratantes para eliminar inmediatamente o palJlatjnamente~ durante un periodo de 

transición, toda las restricciones comerciales" . Cabe señalar, que cada pals al sumarse a una ZLC, 

podrá seguir manteniendo su propio arancel de aduanas y su particular régimen de comercio bacia 

17 Ibfdem. 

18 Como ejemplo de la voluntad a suprimir las barreras al comercio, el Tratado de Libre Cc:nnercio de América del Norte 
en su articulo 302 , establece la eliminación de los aranceles aduaneros para el comercio de bienes originarios de la regiÓD, 
es decir para aquellos bienes que cumplan con la regla de origen correspondiente al Tratado. En relación al grado de 
desarrollo alcanzado por los paises y sobre todo en atención a las asimetrías existentes, se contempla además, la 
aplicación de varias categorlas de desgravación arancelarias que tendrán su impacto al pasar los aftos. Asi, fue necesario 
que se elaboraran y se estableciera los siguientes códigos: 
Código A.. Desgravación Inmediata. Los bienes COOlprendidos en la fracción arancelaria correspondiente quedarán. libres 
de arancel a partir de la fecha de inicio de la vigencia del n.C 
Código B.- Desgravación en cinco etapas anuales iguales, comenzando ello de enero de 1994, de tal manera que el 
producto en cuestión quede libre de arancel a partir deltO de enero de 1998 
V.g. En México sólo existen cinco niveles arancelarios: O, S, lO, IS y 200/0 

IOdeEnerol994 20010 15% 10% 5% 
10 de Enero 1995 12% 9% 6% 3% 
¡OdeEne:ro 1996 r/o 6% 4"/0 2% 
1° de Enero 1997 4% 3% 2% 1% 
1 ° de Enero 1998 Libre Libre Libre Libre 

Código C.- Desgravación en diez etapas anuales iguales, comenzando ello de enero de 1994, de tal manera que el 
producto en cuestión quede libre de arancel a partir del 1° de enero de 2003 
Código C+.- Desgravación en quince etapas anuales iguales 1994-2008 
Código D.- Este código indica que el producto se encontraba libre de arancel cuando se llevó a cabo la negociación 
Códigos Bl, 86, B+: Estas categorías de desgravación especial se aplican principalmente a productos del universo textil, e 
Implica una desgravación de a.cuerdo a ciertos cortes sobre el aranoel base (16.7% Y 20%) 
(Fuente' Fraccione; Arancelarias y PIa7..QS de Desgravación. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, SECOn 
POtTÚa, 1994) 
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terceros países que no participen en el acuerdo y/o tratado. Esta situación, puede traer aparejado un 

problema que se asocia con los posibles beneficios que pueden obtener países que no necesariamente 

forman parte de la ZLC. Ilustrar este fenómeno con un ejemplo será de gran utilidad para aproximarnos 

al concepto de Reglas de Origen que por su naturaleza, es uno de los aspectos más importantes que 

siempre se han de considerar para todo tipo de negociación entre países. Veamos pues el siguiente 

ejemplo. 

Partamos del supuesto de que en una zona de hbre comercio los intercambios bilaterales entre 
dos países, pensemos país A Y país B, son siempre libres de impuestos y no existen obstáculos 
al comercio. Ahora tenemos el caso que, mientras que en el país A, se fija un arancel ad
valorern de 200/0 a un determinado producto proveoiente del resto del mundo que llamaremos 
e, en el país B, para ese mismo bien se establece un arancel del 10%. Por lo tanto veremos 
que en reghnenes arancelarios diferenciados, el país B, enfrentará un mayor asedio por parte 
de terceros países que pretenderán introducir sus productos primeramente en B para después 
ser reexportados al país A. De esta manera, C podrá gozar arbitrariamente de las preferencias 
arancelarias que previamente suscnbieron tanto A como B, ya que éste estará pagando 
menores aranceles aduaneros. 

Para resolver este problema, una solución inmediata seria colocar un solo arancel externo común, lo que 

implicaría una :tase superior de integración como veremos más adelante. Empero, consideremos que tal 

vez para los fines prácticos de los países que se inc1inaron por crear una ZLC, poder establecer un 

AEC lo encuentran prematuro lo mismo que complicado, ya que conforme se avanza en la integración, 

la cesión de soberanía se vuelve cada vez mayor, siendo uno de los problemas fundamentales que afronta 

cualquier proceso de integración internacíonal 19
• Además es probable que los países solamente tengan la 

intención de establecer una área de hñre comercio. Para este caso concreto, a la pregunta sobre ¿qué 

debemos hacer para solucionar esta problemática? , su respuesta se encuentra en la aplicación de las 

reglas de origen. 

Las reglas de origen se configuran como un mecanismo legal que dota a los paises de cierta 

certidumbre cuando estos tienen que realizar sus operaciones de comercio exterior, además de que 

protegen a el mercado regional de posibles triangulaciones comerciales susceptibles de presentarse en 

todo momento. Así, las reglas de origen tienen la finalidad de garantizar que los beneficios y las ventajas 

del h'bre comercio sean únicamente para los paises signatarios de una ZLC, por vía de un régimen 

arancelario preferencial que se limite estrictamente a las mercancías producidas o fabricadas en dichos 

19 Jordi Vllaseca "La inter.raeión Economica" en Economía MWldial Me Graw~~hll 1995, pp 299 
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países. Con esto se estaría excluyendo a los bienes y mercancías que han sido producidas en terceros 

países, aunque en algunos casos como ocurre en materiales o connnodities 20, éstos pueden llegar a ser 

considerados como originarios de una región, siempre y cuando experimenten una transformación en 

cualquiera de los países que integren una área de libre comercio. 

Una siguiente etapa de integración económica que es superior a la ZLC, se refiere a la Unión 

AdUQlle1a (UA) que siendo igual ésta que a la primera en cuanto a sus propósitos y fines, aqul se 

incluye además, la adopción de un arancel exterior común (ABC). Como se podrá apreciar, el ABC es 

una de las características esenciales que separan a estas dos formas específicas de integración y que 

desde luego ías distingue una de la otra. En este caso, los países participantes actúan como si se tratara 

de una unidad económica frente al resto del mundo. Las ventajas de mantener un arancel externo 

común, se pueden establecer en términos de la magnitud que tenga la creación y la desviación del 

comercio. Esta distinción procede de Jacob Vinier quien fue pionero en la investigación de los impactos 

e implicaciones que conlleva la formación de una Unión Aduanera. Al respecto, volviendo otra vez con 

Balassa, veremos que las motivaciones económicas forman parte del interés por conocer los efuetos que 

ocurren en la economía cuando ha de aplicarse alguna de las formas conocidas de integración 

económica En este caso, si la creación de una UA obedeció primeramente a una motivación de orden 

política, ésta puede impulsar la primera etapa de la integración económica de igual manera que si los 

motivos iniciales al ser de carácter económico, posteriormente se puede plantear una unidad política 21. 

Lo anterior sale a colación, debido a que Vinier prestó mayor importancia a los problemas económicos, 

lo que permitió a la Teoría del Comercio Internacional, extender sus esquemas conceptuales para 

entender el desplazamiento de las fuentes de abastecimiento ocasionado por la creación de una Unión 

Aduanera. Para determinar si una DA cumple con su cometido de aumentar teóricamente el bienestar 

social, esto solo se sabrá en la medida que se logre identificar las formas que asuma dicha Unión, es 

decir, si en la práctica reconocemos un movimiento al libre comercio cuando exista por ejemplo un 

desplazamiento hacia las fuentes de abastecimiento con menores costos. 

En una tercera etapa, el denominado Mercado Común (MC) culmina una Jase significativa del 

lO El empleo del término commodity, sirve para referirse a las materias primas o mercancías que aun se encuentran sin 
procesar, es decir, se esta hablando de la e.xistenclB de materiales en crudo que abarca un amplio espectro de productos: 
agrarios, metálicos y energéticos. Ver. Costa Ran y Font Vilalta "Comroodities. Mercados Financi('1"os sobre materias 
primas. ESIC Editorial, 1993. Capítulo J 
~l Balassa lbidcm, p,ng. 7 
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proceso de integración, al permitir la hbre circulación sobre el espacio económico no sólo de mercancias 

y servicios, sino también la h1leraJización del factor trabajo asi como; la hore movilidad de capital sin 

ninguna restricción. No cabe duda; que en la medida que la integración se profundiza, el asunto de la 

cesión de soberanla es cada vez más un terna crucial en la definición y avance de formas superiores, ya 

que son incorporados aspectos de competencia política, laboral, económica y monetaria. Al conquistar 

un programa de integración ambicioso y complejo por sus características como es el MC, los estados 

nacionales tienen ante si el enorme reto y desafio de avanzar un peldaño más en la ruta de la integración 

plena y la unificación politica, al decidir; armonizar ciertas politicas de carácter micro y 

macroeconómico, así como la adopción de una moneda única que finalmente se materializarán en la 

creación de una Unión ECOIIÓmica (DE) misma que tendrá que regirse por entidades e instituciones 

supranacionales. Por úhirno la lmegración Total (IT) surgida de la VE constituye la máxima espresión 

de la integración que dos o más economías pueden tener, donde son unificados criterios de la política 

económica (monetaria, cambiaría, Jiscal, comercial, precios,etc). 

En resumen, las formas de integración económica suponen un cierto grado de cesión de 

soberanla, que si /o pudiéramos ilustrar tendríamos exactamente la figura de un triángulo invertido, 

donde la punta corresponde a la forma más exigua (ZLC) y la base a la etapa más desarrollada de la 

integración económica. Los procesos de integración, superan el ámbito de competencia de los 

mercados nacionales y ahora los bloques económicos se refuerzan en base a los instrumentos de la 

Teoría de la Integración que gracias a ella se puede analizar y medir los efectos en la economía mundial 

derivados de los diversos grados en que se integran los países. Por otro lado, si la economía es sinónimo 

de saber administrar Y mejorar la asignación de recursos escasos, la teoría de las uniones aduaneras nos 

A mayor integración 
económica. mayor 
cesión de soberanía. 

5.- Integración total 

4.- Unión económica 
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enseña que; en el terreno de la economía internacional, la creación del comercio será la mejor forma 

para asignar los recursos existentes. De ah! que; se prefiera siempre furmas superiores de asignación a 

las que son menores como sería una situación de desviación comercial 

A más de 10 años de que se diera final a la guerra fría y como consecuencia se intensificaran los 

procesos regionalización e integración económica, hoy podemos decir que existe un consenso 

prácticamente generalizado en aceptar una sola teoría de integración económica, a la que han de ceñirse 

todos los países incluso aquellos en subdesarrollo. A pesar de que en su momento autores como 

Burenstam Linder 22, convinieron en advertir que la teoría tradicional del comercio internacional no es 

&ilmente aplicahle a los problemas del comercio de los paises en vías de desarroUo, las conclusiones a 

las que él Uegó parecen no alterar los procesos de integración en curso como concretamente seria el 

caso del TLCAN donde coinciden 2 paises altamente industrializados y uno en vías en desarroUo como 

loes~. 

El desarroUo de los procesos de integración y la formación de los mercados comunes, data a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque pareciera que estos movimientos son relativamente 

recientes. El estudio de la Comunidad Económica Europea, hoy transformada en la Unión Europea, 

constituye un importante referente en cuando a regionalización en el mundo se refiere. Por su dimensión 

y su peso específico en la configuración del mapa mundial, no deja de sorprender el avance siguificativo 

en materia económica, polltica y social Como resultado del esfuerzo decidido de los países de Europa 

Occidental, para alcanzar su integración económica, se crea la Unión Europea y por tanto; hoy se ha 

ganado ser uno de los bloques econónúcos más acabados en su tipo que ha venido integrando con el 

paso de los años, un número creciente y nutrido de naciones que han puesto especial atención en la 

competitividad de sus productos. Así motivados por ese espiritu de apertura y dinamismo, a partir de los 

sesentas empezaron a hacer eco los lIamados a conformar regiones naturales de comercio que al 

articularse permitieran buscar opciones deseables de crecimiento y de impulso a la productividad de los 

países. No obstante habría de reconocer también, el avance y dinamismo que ha catacterizado a ciertas 

regiones del mundo, en particular el caso de los paises de reciente industrialización NIC's que 

comparativamente con otros países de igual o semejante desarrollo. han mejorado significativamente sus 

22 De acuerdo con este autor cada pafs subdesarrollado deberla aplicar pollticas comerCiales alternativa.,>, por un lado unas 
referida .. al comercio ron puíses avnnzados y otra referida al comercIO con paises de similar desa.rrollo Ver Staffa!l 
Burcnstam Lmdcr "Uniones aduaneras y desarrollo económico" en Integración de América Latina r.c.E .. 1964 . 
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condiciones existentes, entre otros fuctores por que han entendido la necesidad de dar respuesta directa 

a los cambios de la demanda vfa un sistema de producción abierta y fleX1ble. 

El cuidado y tratamiento que se de a los procesos de integración y regioruilización del mundo es 

motivo de interés, debido a que representan la antesala del TLC norteamericano y la oportunidad de 

asmnir estrategias especificas que coadyuven a una adecuada inserción de México en el mundo, donde 

precisamente países en desarroUo como el nuestro, deben obtener las mayores ventajas que ofrece la 

regionalización a partir de pollticas coordinadas que enfrenten los intereses del mundo industrializado. 

Así, una vez se baya estudiado y analjzado, los principales arreglos comerciales interregionaIes 

constituidos en bloques económicos, estaremos en condiciones de definir y comprender la composición 

regional en América del Norte reconociendo las ventajas y desventajas territoriales y espaciales en las 

que interactúan los diferentes agentes económicos de la zona, donde además una de las premisas 

fundamentales será mostrar nuestra capacidad para diversificar nuestros productos y ser cada días más 

competitivos. 

3.3. La Unión Europea. 

En opinión de Sidoey neU (1962) "la unificación europea es un objetivo tan antiguo como la 

misma Nación-Estado" que por fin en la década de los noventas ---luego de haberse finnado el Acta 

Única Europea (1987) que implicó modificaciones profundas al Tratado de Roma---, Europa pudo 

conquistar. La Unión Europa ha sido considerada desde hace tiempo, el paradigma de integración más 

acabado que se conoce en el mundo. Al incursionar en facetas cada vez más complejas en el camino de 

la integración económics, los países europeos fueron disefiando y planeando de manera gradual, la 

construcción de uno de los bloques comerciales más importantes que hoy dominan el escenario mundial. 

El proyecto de integración europea se adelanta a su tiempo, si pensamos que en el mundo a 

mediados del siglo XX, apenas estos temas adquieren relativa importancia y en el mejor de los casos son 

planteados tímidamente en algunas regiones periféricas con la salvedad de nO saber a ciencia cierta 

cuales pueden ser sus resultados. Con objetivos susceptibles de ser alcanzados en una perspectiva a 

largo plazo, los primeros paises europeos que iniciaron esta aventura, fueron poco a poco, 

conform..mdo UIUl gran área de desarrollo cuyos resultados hoy podemos constatar y debemos tomar 

como refert!ncia 
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Como antecedente de la que hoyes la zona comercial más influyente en el mnndo, debemos 

mencionar que a partir de una zona franca de intereses territoriales y estratégicos que convalidaron el 

pnder económico de aquel entonces, entre Alemania y Francia, en el año de 1951 a través de la finna 

de los Tratados de París, se constitnye la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). Los 

importantes yacimientos carbonlferos y los grandes cotnplejos industriales dedicados a la fubricación del 

acero, .fueron el punto de encuentro entre vencedores y vencidos. A principios de la década de los 

cincuenta, los paises europeos no tenían mayor ocupación más que buscar la afunosa reconciliación que 

les peunitiera reactivar el aparato productivo que hahfa sido destruido en los aflos de guerra. 

Las guerras mundiales per se, si alguna enseñanza y/o experiencia aleccionadora nos han dejado 

para el bien de la humanidad, indudablemente ha sido el carácter maguánimo que habrán de tener los 

paises vencedores sobre los paises derrotados. Podemos decir; que el Plan MarshaIl, de inspiración 

norteamericana y que fue fonnulado para brindar ayuda y asistencia a las economías de Europa (Francia 

y Reino Unido principalmente); responde al sentir y propósito de la maguanimidad de los vencedores 

hacia los vencidos. De no haber intervenido oportunamente los Estados Unidos en la reconstrucción 

europea, seguramente el curso y rumbo de la historia hubiera sido diferente. Una Europa occidental 

próspera e integrada, dificilmente sucumbirfa a la envestida "roja" del sistema comunista de Europa del 

Este, ieh aquí! la importancia de trascendentales decisiones que marcaron pnlíticamente e 

ideológicamente la integración de Europa Occidental 

La Organización Europea de Cooperación Económica a la vez que cumple cabalmente con su 

propósito de administrar y coordinar los recursos del Plan MarshaIl se erige como el primer organismo 

encargado de fomentar la cooperación europea, al convidar a los paises a disminuir la discriminación 

entre diferentes territorios aduaneros como era el caso del BENELUX que se había sido creado en el 

afio de 1944. Por sentido común, nos queda claro que además del fundamento económico sobre el cual 

se argumentó a mvor de la integración, eJdstió otro elemento implícito de carácter pnlítico que 

prácticamente desde la división de Alemania, orilló a las grandes pntencfas a confrontar sus difurendos 

ideológicos en la hoy no menos célebre "guerra fria". A partir de los procesos anteriores, el rumbo y 

orientación de la economía internacional cambiarla para siempre al poner el ejemplo Europa sobre las 

bondades y ventajas de su modelo de integración económica. El cambio de perspectivas y crecimiento 

sorprendió a propios y extraños, dejando claro la disposición y voluntad de los países europeos de 
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profundizar aun más, su estado de relaciones a través de una auténtica integración de intercambio 

comercial, económica, política y monetaria. 

El Tratado de Roma (1957) que hizo posible los anhelos integrasionistas , consideró desde un 

inicio aquellos objetivos superiores refuridos a la kme circulación de las mercancías, la hbre circulación 

de capitales y la libre circulación del Jactar trabajo. El propósito, de gigantescas complicaciones 

económicas, culturales y jurídicas, se articuló totahnente en tomo al consenso democrático y no sobre 

el voIuntarismo autoritario que pudo haber caracterizado a otras regiones del mundo como fue el caso 

de América Latina. En otras palahras, el desmantelamiento aduanero y/o arancelario no se hizo de la 

noche a la mañana, sino a lo largo de décadas de gestión progresiva que se instrumentó a partir de un 

pian de ayuda hacia los paises ruenos desarrollados. Esa solución supuso una cláusula de seguridad que 

hizo poSlble, el desarrollo de países más atrassdos en el proceso de convergencia. 

Aunque importante por ser fuente del financiamiento y desarrollo, la inversión extranjera directa 

(lED) no ha sido el pilar fundamental de las reIariones de producción y comercio comw:ritarias sobre la 

que descansa la estrategia de la CEE, toda vez que ésta ha privilegiado una política de desarrollo 

regional e industrial hacia sus productores. Con decisiones acertadas y a pesar del dificil camino 

emprendido, la CEE ha gansdo crechbilidad y confianza con su modelo integracionista en toda Europa y 

con ello la simpatía de numerosas naciones a nivel mundial que han seguido de cerca su evolución y 

desempeilo. La integración Europea enfrenta la enonne tarea de integrar a los palses de Europa del Este 

qne en décadas pasadas operaban con economias de producción centralizadas y que con la caída del 

campo socialista y la desaparición consecuente en 1991 del Consejo de Asistencia Mutua Económica 

CAME más conocido por COMECON, el mejor foro de negociación sin duda lo representa la Unión 

Enropea (UE). Para estos palses (Hungría, Rumania, Polonia, Bulgaria, Checoslovaqnia y los Estados 

Independientes de la Ex-Unión Soviética) la agenda y el margen de negociaciones será muy apretado. 

El grado de exigencia que tendrán que cumplir aquellos paises que deseen adherirse a la VE 

obligará a ceder mayores grados de soberanía además de direccionar a un ritmo mayor su política 

económica en aquellas áreas relacionadas con los precios, las finanzas públicas, la política monetaria y 

financiera. Para estos países, el objetivo a cumplir en principio, será ajustarse primeramente a los 

criterios rrrinimos dc convergencia que el Tratado de Maastricht formuló en una de las más ambiciosas 
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reformas y modificaciones a los acuerdos firmados con el Tratado de Roma que dieron origen a la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) 

desde el año de 1957. Alcaozar estos objetivos se convierte en la condición sine quanon para que un 

país pueda ser considerado un serio aspirante a integrarse a uno de los principales mercados del mundo 

(más de 370 millones de personas). Por lo pronto, la formación del Espacio Económico Europeo (EEE) 

que integra por un lado a las quince economías de la VE Y por el otro, a las miembros de la Asociación 

Europea de Libre Comercio constituye el mayor mercado integrado del mundo. 

3.4. El espacio ~oDómico asiático 

Para quienes hemos sido educados en occidente, el campo de las relaciones productivas y 

comerciales que tienen Jugar en el mundo oriental, entrañan siempre muchas interrogantes a caso tan 

grandes como las propias respuestas que se han elaborado en base a los logros en el desempeño 

económico y la evidencia estadística con la que se cuenta Uno de los temas centrales al abordar el 

proceso de regionaIización asiática, tiene que ver con el extraordinario crecimiento económico de países 

localizados principaImente en el sureste del continente. Sin menoscabo de los intentos integracionistas 

relativamente recientes que se han nevado a cabo en Asia Central, principalmente durante la década de 

los 80's; para los países de América Latina sirve más conocer de la experiencia de Asia Oriental, ya que 

nos enseña lo tan acertadas y oportunas que han sido las poHticas económicas instrumentadas en aquella 

región. As! por ejemplo, en una sugerente e influyente investigación realizada en 1993 a cargo del 

personal del Banco Mundial denominada "El Milagro de Asia Oriental ", el presidente en turno del 

organismo, Lewis T. Preston al presentar el contenido de la obra referida, recoge ciertas conclusiones y 

ofrece una explicación determinante acerca del llamado milagro de Asia Oriental. Al respecto nos dice: 

Las investigaciones seBalan que la mayor parte del extraordinario crecimiento registrado en 
Asia Oriental se debe a la excepcional acunmJación de recursos humanos y materiales [ ... ] 
Los ocho países estudiados (Japón, Corea, Hong Kong,Singapur, Taiwan-China, Indonesia, 
Malasia y Tailandia) utilizaron comhinaciones muy diferentes de polIticas, desde las no 
intervencionistas a las swmmente intervencionistas. Por lo tanto, no hay un modelo único de 
desarrollo en Asia Oriental [oo.] Los autores ( los investigadores eocargados de realizar el 
estudio) llegan a la conclusión de que el rápido crecimiento de cada uno se debió básicamente 
a la aplicación de un conjunto de polfticas económicas comunes, favorables al mercado, que 
llevaron a la mayor acumulación y a la mejor asignación de los recursos :1:3. 

2J World B..'Ulk The East Asian Miraclc Economic Growth and Public Palicy. Oxford University Prcss. A World Bank 
Policy Research Report, 1993. pp. v-vii, 
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Sin embrago , Ha-Joon Chang y Bob Rowthom señalan que para el caso de Japón, Corea y 

Taiwan, a pesar de que estos tres países presentaban ciertas diferencias en lo concerniente a la 

propiedad estatal y la propiedad privada, hay plUltos en común que permiten identificar un modelo 

específico para Asia Oriental que incluyó elementos tales corno : a) una poskión de mando por parte del 

Estado en la economía; b) una bnrocracia elitista activista; c) el predominio del poder ejecutivo del 

gobierno por encima del poder legislativo y d) el papel prhnordial que se le da a la política industrial 

para fucilitar el proceso de ajuste en las estructuras de producción en torno a la evolución de las 

ventajas comparativas". 

Se haya contado o no, con un modelo específico para Asia Oriental, lo cierto es; que el 

desarrollo de los países de América Latina, se quedó corto en relación al éxito que alcanzaron países 

similares al otro lado del océano pacífico. La experiencia asiática nos revela, la capacidad de adaptación 

al entorno mundial por parte de aquellas empresas e industrias que surgieron al amparo de la integración 

competitiva al mercado muodial y la política de sustitoción de exportaciones practicada en paises corno 

Corea, Taiwao, Hong Kong y Singapur. Siguiendo los preceptos de la Teoría de las Ventajas 

Competitivas, estos paises lograron rápidamente su especialización al pennitir ruejorar sus capacidades 

productivas y tecnológicas, lo que significó consolidar lUl gran modelo de industrialización basado en la 

transferencia de conocimientos y mejoras tecnológicas entre los países. 

Desde el final de la Segrmda Guerra Mundial, Japón se convirtió en el epicentro del desarrollo y 

el artífice de los cambios organizaciona!es y prodoctivos, que ailos más tarde terminarían por revitalizar 

y redefinir el rumbo del conjunto de economlas que prácticaroente se encontraban sumidas en la 

marginación y la miseria ". Al iniciarse lo. tiempos de la posguerra, la economía japonesa pasaría a 

simbolizar el corazón de la economía asiática que al paso de los aftas se convertiría en el principal 

protagonista sobre el cna! gravitarian las más importantes decisiones para influir sobre las pautas del 

comercio y la inversión regional. La actividad exportadora de Japón, e s determinante para la región 

24 El papel del Estado en el cambio económico, pp. 98 
2S A mediados de1 siglo XX, los paises de Asia contaban con los niveles de productividad más bajos del mWldo 
(Maddison, 1997), lo que repercutía negativamente en el descmpefio económico de dichas economías. "Para tener una 
dimensión de la situación de aquellos afios. mientras los paises de América Latina contaban con Wl PIB percápita de 
1,719 dólares, en Asia apenas alcnnZllban los 487 dólares por habitante. Para finales de los aftos noventas, al medir 
esta misma relación veremos que ésta se ha modificado radicalmente. Si tomamos por ejemplo el caso de paises como 
México y Corea observurcmos un desfase impresionante que reflejan el nivel de crecimiento y desarrollo alcanzado. Según 
datos del Ban~ Mundial. en 1998 ('orea alcnllzó un PlB perc:ipila de 8,600 dólares, en tanto MéxICO tuvo que 
conformarse con solo 3.840 d6lures por habitante. 
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asiática. En 1999, Japón ocupo el tercer Jugar a nivel mundial como nno de los principales paises 

exportadores a nivel mnndial. El valor de sos exportaciones fue de 419 mil millones de dólares de los 

cuales un 39.7"/0 se destino hacia los países de Asia, porcentaje que supera a! que se registró en el año 

de 1990 que fue de un 34.2%. 

El desarrollo económico regional de Asfu, no hubiera sido posible si no es gracias a que contó 

siempre con la ayuda externa de los Estados Unidos, quienes auspiciaron el :financiamiento para el 

crecimiento y el desarrollo, permaneciendo siempre cercanos a! desenvolvimiento que iban adoptando 

cada una de las economias de Asia. El asunto de la bipoJaridad, quizá sea nno de los motivos principales 

que llevaron a la presencia de funcionarios y consejeros militares de los Estados Unidos a instalarse 

literalmente en aquellos países que guardaban una vecindad COn los regirn<Des de producción 

planificada. La función de estos agentes externos, consistió básicamente en generar y garantizar las 

condiciones necesarias para que se pudiera acumular y reproducir el capital, mediante el aumento de 

inversiones en infraestructuras, actividades empresariaIes relacionadas con la agricultura y la industria, la 

capacitación de fuerza de trabajo, la es!irnuJación de la demanda interna y sobre todo fucilitar la 

transición hacia un modelo de indnstrialización exportadora, además de poner un cerco a la amenaza 

comunista generada desde la URSS ". 

El final de la tradición colonial, es otro de los elementos que ayudan a comprender el cambio de 

expectativas y las detenninantes que permitieron erigir el bloque asiático. Por siglos. la presencia de los 

europeos en Asia, hicieron de la región el centro de aprovisionamiento de materias primas y recursos 

naturales que alimentaron la industrialización de Inglaterra, Francia, España y Holanda; mientras en esa 

región las condiciones materiales del progreso y el desarrollo tuvieron que postergarse y ser atendidas 

hasta que fue posible el deseuJace de la Segunda Guerra Mundial. De abl que; se entienda la importancia 

que tuvo el conflicto armado , como parteaguas de la historia y la evolución economía de los paises 

asiáticos. Así como bien lo sellaJa Maddison: 

En los paises asiáticos los cambios en el orden internacional ocurridos durante la posguerra 
fueron algunos sentidos mayores que en los países europeos, en vista de la tenninación 
genera! del gobierno colonial y de la victoria comunista en China ". 

16 Ver Buste10 Gómez, 19 ; Rosa..<>, 1996 
"7 Anguo; Maddison, 1 R1 Economia Mundial en el siglo XXI, F.CE., 1992. pp 90 
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Diversas investigaciones realizadas en el continente, nos indican que la regiona1ización en Asia se 

ha construido principalmente a partir de relaciones históricas y culturales, en espacios económicos 

naturales que corresponden a una integración de fucto . Desde luego, la región más domíDante y más 

interesante para ser estudiada, se encuentra en el sureste asiático. Sobresalen por su dinamismo y su 

desempeño económico Corea y Taiwan, que junto con Hong Kong y Singapur constituyen el grupo de 

los paises de reciente industriaJización mundial (NIC's, New Industry Countrys por sus siglas en 

inglés) ". 

En el bloque asiático podemos identificar cuatro modalidades y/o escenarios de cooperación e 

integración económica, que representan para el conjunto de paises enclavados en esa región, las mejores 

opciones y alternativas de negociación comercial y complementaridad económica que se han encontrado 

basta el momento para hacer frente a la creciente interdepeodencia y competencia del mundo 

globalizado. Estas modalidades son: 

A) La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) cuyos tres principales objetivos 
son: i) A través de programas de cooperación, promover el desarrollo económico, social y 
cultural de la región ll) Procurar la estabilidad económica y política y fu) Servir de foro para la 
resolución de las diferencias intraregionales. 

B) El Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC, que integra a un número específico de países 
pertenecientes a la Coenca del Pacífico, lo que facilita uníficar criterios, mediar la multiplicidad 
de intereses y encauzar los esfuerzos para promover la cooperación económica y el bienestar en 
la región. 

C) El regionalismo impulsado por Japón y su articulación con las economias de reciente indus
trialización, tanto en su primera como en su segunda generación, a través del sistema de ánsares 
en vuelo (!lying geese) que ha demostrado ser un original y novedoso modelo de integración 
económico, que caracterizan a los patrones de organización social y cuhura arraigados en esa 
región 

D) El regionalismo Asia Central Consejo de Cooperación del Golfo 

La regionalización en Asia, encuentra su eje de articulación en un universo amplio de países que 

incluyen a Japón en la cabeza, acompaftado de aquellos paises denominados como de reciente 

industria1ización , los paises miembros del Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) 29 Y 

28 A pesar de que recientemente se ha venido hablando de la existencia de un grupo de paises que han sido denominados 
como los nuevos NIC's como es el caso de Tailandin e Indonesia, históricamente se conocen a' Corea, Hong Kong, 
Singapur y Taiwan como Jos pioneros del "Milagro Asiático" y por tanlo la primCTtl generacIón de NIe's, 
2Q La Asociación de Naciones del Sureste Asiá.tico (ASEAN) se CQn~t[tuy6 un 8 de agosto de 1967, Los pn]$(.'S miembros 
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China que a pesar de no haber basado SU desarrollo en un sistema capitalista estatal, en estos últimos 

ailos ha demostrado ser una de las economías del continente asiático que se ha adherido con relativa 

eficacia al galopante proceso de g10balización económica además de ser poseedor de la mayor fuente de 

financiamiento para Asia Oriental. La carencia de un proyecto político regional definido, ha sido el 

común denominador que ha imperado a lo largo de todos estos ailos. Empero, algunos intentos que 

trascienden el ámbito de competencia de la Cuenca del Pacífico, se asoman aunque tímidamente a crear 

una Zona de Libre Comercio Asiática en los próximos ailos, donde indudablemente Japón en virtud de 

su supremacía como potencia económica mundial por lo menos de ese lado del hemisferio, desempeñará 

nuevamente un papel protagónico y decisivo en la integración de los sistemas productivos. 

3.5. La RegionaUzación en América: TLC y Mercosur 

La regionalización económica en el continente americano, propiamente comienza a mediados del 

siglo XX. Antes de esa fecha, más bien los intentos de integración Iatinoaméricana estaban dirigidos a la 

cooperación e integración política, tomando como referencia el proyecto bolivariano, que consistía 

básicamente en que los paises de la región unieran sus esfuerzos para contar con mayores margenes de 

maniobra frente a los desafios y posibles hostaIidades que provinieran de las potencias de aquellos 

tiempos (Rosas Cristina, 1997; ViIaseca Jordi, 1995). Con el paso de los años, particuIarmente durante 

la década de los cincuenta, el camino de la integración se fue trazando mediante la intervención de 

diferentes organismos como la Conferencia de Comercio y Desarrollo de la Organización de Naciones 

Unidas (UNCT AD por SUS siglas en inglés) y principalmente; a través la Comisión Económica para 

América Latina (CEP AL). Al amparo del pensamiento cepaIino, la rcgionaIización en América Latina 

fue disefiada con el propósito de construir Wl mercado común latinoamericano, cuyo corazón seria el 

modelo de sustitución de importaciones y la protección de las incipientes industrias30
• 

La crisis económica de la década de los ochentas, modificó en América Latina los tradicionales 

son: Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia En el afi.o de 1995. la inclusión de Vietnam como nuevo 
miembro elevó el nmnero de integrantes a siete. 
30 La aplicación del paradigma de industrialización basado en la sustitución de importaciones que siguieron nuestros 
paises, nos permite comprender la biburcación entre el desarrollo y desempeflo económico alcanzado por parte de los 
paises de Asia Oriental en relación a México y nuestros similares en el COntinente Americano. La importancia de 
mencionar la diferencia en la modalidad de desarrollo, radica en que apartir de ella podernos entender en su justa 
dimensión, el fracaso del modelo de sustitución de importaciones durante la década de los setenta y el ascenso de la 
corri/..'tlte noolibera1 como doctrina de pensamiento económico dominante para toda América Latina. Sobre el particular 
se sugiere revisar el trabajo de Migue! Ange! Rivera. "México en la economía global" capítulo IV. mismo que dlstingc 
Ia.'i cau. ... 'l'i y motivos que explican la bifurc.lción entre América Latmn (la modalidad "faffida") y Asia Oriental (la 
m<Xialidad "exito!><!") 
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esquemas de integración regional, que en décadas pasadas se hablan iniciado con la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (1960) yel Grupo Andino (1969) JI. El agotamiento del modelo 

desarrollo y el conjunto de acontecimientos mundiales que le acompañaron en esos años, obligó a Jos 

países de la región a realizar cambios estructuraIes así como; reformas económicas de gran alcance. La 

apertura a la concurrencia internacional, fue uno de Jos principales aspectos que justificaron la 

transformación de la organización económica en los países latinoamericanos. En algunos de ellos, la 

transferencia de la propiedad estatal a manos privadas, se realiz6 de manera acelerada y profunda, sin 

importar las consecuencias que en el corto plazo babrian de traer hacia Jos diferentes estratos de la 

sociedad. La vulnerabilidad de las economias latinoamericanas, derivada del fuerte endeudamiento y de 

la inflación desmedida, condujo :finahnente a realizar una seria revisión de Jo que hablan sido las 

políticas de desarrollo inspiradas en el modelo de sustitución de importaciones. 

Fruto del estallido de la crisis mundial de los setentas y sobre todo como resuhado de postergar 

la solución de la denda, que empezó a crecer considerablemente para esos alIos, para principios de la 

década de los ochenta, a los países de América Latina no les quedó otra salida que realizar una 

profunda reestructuración interna respaldada por la urgente necesidad de modificar y adaptar las 

condiciones de producción y las prácticas comerciales que se venían efectuando en décadas pasadas. La 

reestructuración latinoamericana, a diferencia de de la que se realizó en Jos países de Asia Oriental 

quienes una década a Irás, hablan comenzado con espectaculares resultados su proceso de 

reordenamiento de las bases productivas y organizacionales del trabjo; generó enormes costos para la 

población que se tradujeron en conflictos sociales y políticos que definieron una década de permanente 

inestabilidad e incertidumbre en la que a diario se vivía. Por lo que, al efi:ctuarse la reconversión 

industrial en América Latina que suplantó las formas de capitalismo de economla cerrada por otras de 

mayor apertura y hberalización económica, apuntó claramente, a la definición de nuevos bloques 

comerciales que empezaron a constituirse, toda vez que la reorganización del espacio económico 

internacional ofrecia las condiciones propicias para que esto fuera posible. 

Ante estos acotecimientos que incidieron sensiblemente sobre el curso de lo que vendría a ser 

años más tarde la integración regional de los afios nQventa32
, queda claro que dentro del modelo de 

JI El programa de intc..-gración en América Latina, tenia como una de SUS principales premisas el promover la cooperación 
económica mediante Wla estrategia de industrialización de corte proteccionista. esto es, mediante el empleo de un modcJo 
de sustitución de importaciones que pennitiero scelerar el desarrollo y el crecimiento de los pueblos. 
1~ Aquí me estoy refnriendo ,al desplIegue de las dos modalidades de integración más importantes que se empe;r,aron a 



Globalización Y regionaIizaciÓD. en América del Norte 87 

integración económica latinoamericano; que arrancó prácticaznente a principios de los sesentas, la 

ansencia de proyectos definidos que buscaran una verdadera integración sectorial de las economías y la 

aparición de fuertes desequilibrios en el comercio intrarregional, fueron una de las razoneS que explican 

el por qué durante esos afios no se logró una complementación económica regional, de gran envergadura 

como la que se presentó al otro lado del océano Atántico, A lo anterior habría de sumarse también, el 

enorme rezago tecnológico y el limitado desarrollo de la infraestructura para fucilitar y garantizar los 

intercambios comerciales, además de que la fuIta de integración de los mercados internos, reflejó un 

proceso de acunndación de capital muy incipiente e incapaz de trascender las fronteras nacionales 33 , 

La regionalización en el continente americano, sobre todo la que se inicia en la década de los 

noventa, ha tenido como finalidad la búsqueda de la cooperación y la integración econonomica a partir 

de procesos de Iibera!ización comercial que se han extendido de norte a sur, Esta modalidad de 

integración económica, considera a un importante grupo de naciones que se vinculan fuertemente con la 

economía de los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe 

ser visto, no sólo; como el arreglo comercial de mayor envergadura en el continente américano, sino 

también como uno de los acuerdos comerciales que alcanza una categoria de distinción, al considerársele 

como parte de uno los principales bloques económicos que existen en la actualidad a nivel mundial. Los 

países que lo integran (Canadá, México y Estados Unidos), conforman un mercado de enormes 

proporciones, que abarca un importante movimiento de inversiones e intercambios comerciales. 

En esta estructura de mercado, es notorio observar asimetrías como resultado de la integración 

de dos países desarrollados y uno en subdesarrollo. Pese a lo anterior, los avances en la integración 

económica nos muestran una mayor reorganización del espacio económico regional, que nos pennite 

suponer que muy pronto las tres económías estarán en condiciones de coordinar sus políticas 

comerciales, además de lograr la cohesión en temas pol/ticos y sociales de amplio alcance como son 

los asuntos migratorios y los de seguridad continental. 

Por su parte, si mirarnos al sur del hemisferio encontramos a paises como Argentina., Brasil, 

desarrollar a finales de la década de los ochentas. Su concreción ha contado con el aval de los Estados Unidos, país que 
particulannente en el año de 1990, defimo la agenda comercial para todo el continente a través de la Iniciativa de las 
Américas De esta manera, propiamente a partir de la década pasada, con el nCAN y el MERCOSUR. imcia el nuevo 
paradIgma de integración ~mb-regional del cual han emanado diversos acuerdos de complcmentación económica 
especfficas, cuyo propósito ulterior será la integraCIón del Área de Libre Comercio de las Américas. 
3~ Rosas, Cristma " MéxJcO ante los prou.ms de reglOnalr::acl6n económIca en el mundo ". VNAM-IlES, 1996. pag 91. 
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Paraguay Y Uruguay que integran un mercado común regional denominado Mercosur, que ha mostrado 

ser una opción atractiva de complementación y descarollo económico en la región sudamericana . En 

este caso en particular, hallamos cuatro economías en desarrollo, siendo BrasilIa economía de mayor 

importancia seguida por Argentina. 10 interesante de este proyecto de integración regional, resulta ser 

las metas Y objetivos que se pretenden alcanzar en el corto plazo. La constitución de un mercado común, 

según se desprende del Tratado de Asunción, establece desde un principio; la b1>re circulación de los 

fuctores productivos, lo cual no es poca cosa, si comparamos lo dificil que resulta por un lado, el 

iniciar negociaciones para el establecimiento simplemente de una zona de b1>re comercio. 



9 
Exportadones por BloqoeS-Co-merdlles, 1989-1998 

-----~-

I I~ millones de dólares S. 
S" 

Bloqut ÚOIlÓIn!c:O 1989 ,m '99' 1992 1993 '99' , ... ,.96 '997 1998 '999 '" 
i TLCA!'; 521,316 562,486 592,023 629,251 662,191 739,237 856,912 923,145 1,013,896 1,014,590 1,070,708 

~V!fldo' Unklos 363,812 393,592 421,730 448,163 464,773 512,627 584,743 625,073 688,697 682,497 695,215 
MERCOSUR 46,569 46,"19 45,940 50,388 54,085 61,946 70,498 74.999 83,174 81,344 74,317 

¡j. 
l."\10S EUROPEA 1,243,625 1,508,795 1,492,780 1,584,17S 1,466,065 1,668,465 2,051,500 2,120,205 2.109,875 2.193,620 2,1110,445 S. 

S" 
~Alerrunb 341,231 421,100 402,843 430,042 380,075 427,100 523,007 524,291 512,448 542,812 541,514 ¡¡ 

ASE "N (1) 121,594 141,194 162,386 182,788 207,988 256,523 313,928 331,757 342,056 318,306 345,191 
NCS(b) 246,462 261,300 305,669 341,098 316,311 431,180 528,760 551,375 570,426 527,589 555,479 ~ 
Japón 273,932 287,581 314,786 339,885 362,244 397,005 443,116 410,901 420,951 387,927 419,363 !l: 
Mur.do 3,089,000 3,442,000 3,509,000 3,759,000 3,746,000 4,243,000 5,018,000 5,345,000 5,535,000 5,440,000 5,625,000 ¡¡ 

!t 
P<ll1lc1paclón (ot,,1 (por~fJI"Jt:!J) g 
rLeAN 169 16J 169 167 177 17. 16.9 11.3 183 18,7 19.0 @ 

-F.JJtdQ! Unld05 11.8 IIA 12.0 1l.9 12A 12.1 11.5 11,7 12.4 12.S 12.4 

MERCOSUR 1.5 13 1.3 1 3 14 15 1.4 1.4 1.5 !5 1.3 
C .... lOS EUROPEA .03 43.8 42.5 42.1 39,1 39,3 40.4 39.7 38.1 40.3 38.8 

-Annunll 11.0 122 115 114 10.1 10.1 10.3 9.S 9.3 10.0 9.6 
ASE4.~ (a) 3.9 4.1 '.6 '.9 5.6 6.0 6.2 6.2 62 5.9 61 

f"ilCS lb) 80 7. 8.7 9.1 10.0 10.3 10.4 10.3 10.3 9.7 9.9 

J.pón 89 84 90 90 9.7 94 8.7 7.7 7.6 7.1 7.5 

Muntkt 1000 100 O 1000 100.0 100.0 1000 100.0 100 O 1000 100.0 100.0 

T~a de l'r«lmJtlrlo (parcMtQ}t:!J) 

TLCAN 79 53 63 5.2 116 15.9 7.7 9.8 01 5.5 

-~taOOs Unklot 82 7.1 6.3 3.7 10.3 14.1 6.9 10.2 -0.9 1.9 

M [RCOSUR .(J3 -10 9.7 73 14.5 138 64 10.9 -2.2 -86 

tlXfQS EUROPEA 21.3 -1.1 6.1 -75 13.8 230 3.3 _ -0.5 '.0 .(J.6 

-AltDU.ola 23A 4.3 6.8 -11.6 12A 22.5 0.2 -2.3 5.9 -0.2 

ASt:A'" (a) 16.1 15.0 126 138 233 22. 5.7 3.1 -69 8.4 

Mes lb) 8~ 14A 116 103 162 20.9 '.3 3.5 -1.5 5.3 

Jlpón 5.0 9.5 8.0 6.6 9.6 116 -7.3 2.4 -7.8 8.1 

Mundo !lA 1.9 7.1 .(J3 13.3 19.1 5.3 3.6 -1.7 34 

a) Bruner Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipmas, Singapur, TailandJa 
b) Corea, Hong Kong, Smgapur y Taipei-China (captta1 de T81WlID) 
No!B.S Para el afio 1999, el valor de las exportaciones de Brunei Darussalam se obtuvo en http:\\www.asean.or.id 
Fuente Elaboración propia era base a la oMe, F:s.tadísticas de/ComerCIo Mundial , 2000 leg 



Importado.es por Bloques COllJerciales t 1989-1998 
millones de dólares 

Bfo.qllt Económko 1989 1990 1991 1m 1993 199. 199. 1996 1997 1~8 1999 

TLCAN 650,130 684,908 686,460 749,330 811,854 928,380 1,016,263 1,092,044 1,21:5,831 1,282,478 1,429,091 
-Mlldos Unidos 492,922 516,987 508,363 553,923 603,438 689,215 770,852 822,025 899,020 944,353 1,059,126 

MERCOSL"R 26,040 29,295 34,322 41,407 48,538 62,680 79,916 87,236 102,657 99,208 82,845 
{l\10N EUROPEA 1,280,750 1,558,035 1,578,950 1,654,045 1,476,750 1,668,475 2,034,520 2,091,310 2,084,610 2,207,080 2,232,225 

-AletnJlcla 269,702 355,686 389,908 408,619 342,559 381,539 463,485 458,807 445,284 470,656 472,456 
A~E."N (1) 126,408 159,415 180,395 197,002 226,002 273,229 344,033 361,629 356,870 263,416 284,381 
I'\fCS(b) 241,301 270,299 314,779 353,475 387,441 456,419 559,396 584,248 604,274 486,483 522,224 
Jlpón 209,715 235,368 236,999 233,246 241,624 275,235 335,882 349,152 338,754 280,484 311,262 
MUDdo 3,190,000 3,542,000 3,626,000 3,880,000 3,858,000 4,368,000 5,216,000 5,521,000 5,719,000 5,658,000 5,881,000 

PDr1ldplJd6f1 totd (jxm:tJltlljn) 

TLCAN 204 19.3 18.9 19.3 21.0 21.3 19.5 19.8 21.3 22.7 243 
-Edrados UIlidos 1" 14.6 14.0 14.3 15.6 15.8 14.8 14.9 15.7 167 18.0 

MERCOSUR 08 OS 0.9 1.1 1.3 1.4 l.l l.. 1.8 1.8 l.. 
l;:"liION EUROPEA 401 44.0 43.5 42.6 38.3 382 39.0 37.9 36.5 39.0 38 O 

-Akmanla 8.5 10.0 10.8 10.5 89 8.7 8.9 8.3 7.8 8.3 8.0 
ASEAN(.) 40 4.' '.0 '-' ,. '.3 ••• ••• '.2 4.7 4.8 
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Mundo 100.0 100.0 100.0 1000 100 ° 1000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

'5' 
TlUlJ de credmhrrlo (pcrcnrttlJes) 

J TLCAN 53 0.2 9.2 8.3 14.4 9.l 7.5 11.3 5.5 11.4 

..fAllidos UnidO! 4.' -1.7 9.0 S.9 142 11.8 ••• 9.4 5.0 12.2 

MERCOSUR 12.5 17.2 20.6 17.2 29.1 27.5 9.2 17.7 -3.4 -16.5 ¡¡. 
l~lON EUROPEA 21.7 1.3 4.8 -lO.' 13.0 21.9 2.8 -<l.3 5.9 1.1 ª, -Alcmanl.a 31.9 9.' 4.8 -16.2 11.4 21.5 -10 -2.9 5.7 0.4 8 
ASEAN (1) 261 13.2 92 147 20.9 25.9 5.1 -1.3 -26.2 8.0 !!!. 
r'.les (b) 120 16.5 123 9.' 17.8 126 44 3.4 -19.5 7.3 ~. 

JJpól1 12.2 07 -1.6 3.' 139 22.0 4.0 -3.0 -17.2 11.0 O, 

Mundo !l.0 2.4 7.0 .o.' 132 194 58 3.' -1.1 3.9 g-

a) Bru'lei Darussalam, Indones!a, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia ~ 
b) Cúrta, Hong Kong, Smgapur y Taipei-Chlna (capilal de Taiwan) e, 
Notas Para el a1I.o 1999, el valor de las exportaciones de Brunei Darussalam se obtuvo en http:\\www.asean.or.id !!!. 
Fuellte, ElaboraQ6n propia en base a laQMC, Estadlstlcas del CCJl'Mrcio Mun4M ... 2000. 
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CAPÍTULo CUARTO 

AMÉRICA DEL NORTE EN LA ESTRATEGIA 
DEL TRATADO DE LmRE COMERCIO 

r;;¡ n nuestros tiempos, debemos partir del reconocimiento de que los arreglos de integración 

~ comercial ad-hoc, producidos en la proximidad geográfica de zonas francas lo mismo que todos 

aquellos que se realizan en regiones distantes, constituyen el núcleo fundamental que define la nueva 

visión de las economlas modernas que se integran a un mundo cada vez más glohalizado. En este 

espacio ampliado de creciente regionalización , observamos la confonnación de bloques económicos que 

determinau una teudencia generalizada que particuIannente; América del Norte se precia en compartir 

y fomentar. Esta clase de acuerdos se welven relevantes, sobre todo si tomamos en cuenta las enormes 

ventajas y oportunidades potenciales que pueden ser alcanzadas en materia de productividad, 

competitividad y bienestar social a escala internacional; que en suma sus logros podrían llegar a 

traducirse en beneficios tangibles sobre el nivel de vida de todos los pueblos del mundo. 

Como hemos revisado anteriormente, la regionalización que conocemos en el mundo, ha sido un 

paradigma planteado desde hace ya hastante tiempo, siendo los paises de Europa Occidental los 

primeros en llevarlo a la práctica. Con el paso de los afios, se han venido sumando a esta tendencia 

mucho más adeptos que han venido a intensificar los movimientos integracionistas en todas partes. 

Este tipo de regionalización, ha propiciado el aseguramiento de mercados, utilizando como instrumento 

para el logro tal fi14 la disminución de las barreras a1 comercio a pesar de que es frecuente encontrarse 

con obstáculos que inihiben el comercio mediante la aplicación de las reglas de origen a terceros países_ 
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De este modo, al correr de los afIos han sido recurrentes los intentos por crear bloques de comercio y 

lDercados comunes, annque aún lejanos al modelo comunitario que finalmente eligieron los europeos; 

algunos de eUos se han concretado y lbrmalizado exitosamente, prineipalmente en lo que respecta al 

incremento de los flujos COllIerciales y el desarme arancelario. 

En esa dinámica en que se integran constantemente los mercados globales, los Estados Unidos 

así como Canadá, se convirtieron en los principales protagonistas y ejecutores en el hemisferio norte al 

iniciar fol1llalmente la integración económica en 1989 con un Acuerdo de Libre Comercio. Por su 

parte, México al tomar la decisión de abrir el mercado interno al firmar el protocolo de incorporación al 

GATI en el afio de 1986, optó de una vez por todas, asumir el desafio que representa bacer frente a la 

competencia internacional a través de un programa de reestructuración capitalista profundo, que tuvo 

como premisa fundamental la hDeralizaci6n comercial. Para eno, hubo de ser necesario entre otros 

:fuctores, el ofrecer condiciones propicias para incentivar la inversión extranjera y reducir en bnena 

medida los aranceles comerciales de conformidad a las arduas y dificiles negociaciones que se dieron en 

el marco de la Ronda de Uruguay. 

A partir de entonces, mirar bacia los mercados internacionales fue y ha sido la estrategia 

permanente, que por más de una década nuestro pals ba venido realizado. En el empello diario por 

elevar la productividad y diversificar nuestras exportacionesl ,México inició la ruta de su reinserción 

int~iona1 a través de la modernización de los sectores prioritarios. Para el gobierno mexicano, era 

fundamental enviar seilales claras al exterior de que se estaba daodo un giro de 180" a la política 

comercial, para así poder ganar creillbilidad y ofrecer confiaoza a los mercados internacionales. 

Naturalmente para conseguirlo, México necesitó establecer víncuJos comerciales más sólidos y 

profundos con su principal socio comerc~ que historicamente ese lugar a correspondido a los Estados 

Unidos. 

I Durante finales de los setentas y principios de los ochentas, nuestras exportaciones eran muy dependientes del petroleo. 
En 1982,justamentc en el afio que concluye el llamado boom petrolero, las exportaciones petroleras alcanzaron un 77.6% 
del total del valor de las ventas al exterior. Cabe sef'lalar que el tema de la diversificación de los productos nacionales 
dentro de los mercados internacionales, no es un asunto nuevo en la agenda de las relaciones internacionales de nuestro 
país. Éste siempre se ha vinculado con la vulnerabilidad de la economía mexicana que ha mostrado una fuerte y 
sistemática dependencia hacia el mercado estadounidense. Esta situación nos permite constatar. como veremos más 
adelante. que los puntos más V\ilnerablcs del aparato productivo mexicano, pese a los avances que recientemente se han 
alcanzado como resultado de la industrialización orientada hacia las cxp0rt!3doncs, siguen t.'11cootrándosc en el sector 
externo y específicamente en la dependencia econÓmica respecto a los Estados Unidos, Véase. Lorenzo Meyt.'T en "Rewua 
Mexicana de Polillca Exterior", Vol. 1. nÚln 4. julio-septiembre de 1984. México. Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos. pp. 8-15. 
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Una aproximación al estado de la economía mundiaJ a principios de los afIos 80's, permitirá 

ampliar el panorama para comprender el proceso de integración del bloque económico de América del 

Norte, sobre todo en tomo al papel dominante que los Estados Unidos ban ejercido respecto a México 

y Canadá. Un ángulo de interés en el examen detenido de los antecedentes y la evolución de los 

principales fuctores determinantes de la integración del hemisferio norte, será sin duda; el análisis que 

podamos hacer de las relaciones económicas y financieras desde un enfuque histórico-estructural. Para 

tal propósito, es imperativo en el caso de la economía mexicana, saber ¿cuáles fueron las causas que 

derivaron en la crisis Y los motivos que obligaron a dar un cambio drástico en la conducción de la 

economía 1. Desde luego aqul se contemplará, la reestructuración capitalista que revirtió y modificó por 

completo el modelo de industrialización, al pasar de uno sustitutivo basado en el proteccionismo a otto 

orientado en las exportaciones, la apertura comercial, la desregu1ación y la enajenación de la propiedad 

estatal. En lo que hace a la economía canadiense, bastara con conocer los principales nexos que unen 

los intercambios con la economía norteamericana y cómo estos podrian ampliarse al momento de 

incrementar, por efectos del TLCAN, sus vinculo s con la economía mexicana 

L~ Determinantes endógenos y exógenos en la conformación 
del Bloque Comercial de América del Norte 

Simple y llanamente, por su tamaño y la riqueza de sus recursos naturales, América del Norte es 

considerada una macroregión cuyo peso especifico cuantitativamente y cualirativamente la hace 

sumamente atractiva e inigualable respecto a otras macroregiones del mundo2
• Con una extensión de 

21,287,611 kilómettos cuadrados, constituye un importantisirno bastión de recursos naturales cuya 

explotación además de ser estratégica para el impulso y dinamismo económico de la región, se considera 

como un asunto de seguridad regional. El aseguramiento y conservación de las regiones naturales, 

comprende uno de los aspectos fundamentales y determinantes de la nueva reorganización del espacio 

económico internacional, cuya ampliación en los horizontes de la dominación capitalista, está marcado 

por la presencia y la incidencia continua de los procesos de globalización y regionalización de la 

economía mundial. Nada más lejano, que avizorar en el futuro la proximidad de tiempos dificiles 

2 De los 29 paises que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); México, 
Estados Unidos y Canadá representan el 63.1% del total en extención territorial. De los 21.9 millones de Km2 de territorio 
que suman los tres paises (16.~/o del mundo), el 45.6% pertenece a Canadá, el 45.5% a Estados Unidos y el 8.90/0 a 
México. En términos de la población, que implica por definición un mercado natural y polL"llcinl de consumidores, de los 
384 millones de habitantes que se tenía registro en 1995, Estados Unidos cuenta con el 68.5%, México 23.8";" y Canadá 
7.1'%. !NEOI y SEMARNAP &'~qtjjltJ..,-O!i-4sJ Medjp A!11hlenu: . MéXICO ¡'N7 
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caracterizados por la escasez, donde precisamente el meono del asunto, será administrar de manera 

eficiente y responsahle, la disporubilidad de los bienes y recursos que se halJan disenúnados por toda 

América del Norte. 

Desde la perspectiva de los Estados Unidos, la arquitectura Y diseño de la nueva composición 

regional en América del Norte, deberá girar entorno al vínculo simbiótico economia-ecología que se 

logre establecer. Esto explica y justifica entre otras cosas, que durante los meses que duró la 

negociación del tratado, se hayan acortado significativamente las distancias en materia de negociación 

ambiental. Desde un principio las partes interesadas, mostraron su amplia disposición a incluir en 

la agenda de negociaciones, aspectos ambientales que derivaron finalmente en el Acuerdo Ambiental 

Paralelo, cuyo contenido a saber fue: a) el establecimiento de los VÚlCulos entre comercio y medio 

ambiente; b) la promoción del desarrollo sustentable; c) la aplicación de leyes ambientales en los tres 

países; d) El fomento en la conservación, protección y mejora del medio ambiente y e) el establecimiento 

de regulaciones necesarias para empresas que operen en la región 3• 

Al incluir estas medidas, se dio un avance importante en la búsqueda de soluciones de carácter 

global y regional que coadyuvaran en conjunto con el resto de la comunidad internacional, a solucionar 

los desequilibrios e impactos ambientales. No obstaute, el esfuerzo contiuuo en la suscripción de estos 

acuerdos ambientales aunado a las acciones que se han emprendido recientemente, aún hace fillta 

mucho por realizar. La deforestación, desertificación, el cambio climático, el deterioro de la capa de 

ozono, el número creciente de especies en peligro de extinción, los desechos industriales y radiactivos. 

son por citar algunos, ejemplos claros de la grau problemática global en la que nos encontramos 

inmersos; resultado de la negligencia y la explotación irresponsable de los recursos naturales. 

Empero. conviene reiterar que a los valores y principios entendidos, todos ellos aceptados y 

reconocidos en su totalidad como son: que las naciones promuevan el crecimiento y el desarrollo 

sustentable, fomenten la mejora y conservación del medio ambiente, se castigue severamente a 

quienes infrinjan las leyes y los acuerdos en materia ambiental, etc; se sobreponen desafortunadamente, 

los intereses de la llamada expansión territorial y el neoimperiaJismo impulsado por parte de los paises 

1 La Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte (CeA), fue creada !..'t1 el ai'lo de 1995 para dar 
cwnpltmiento 11 los obJeti .... os del (AAP). rNEGI Y SEMARNAP. Op. Cit. pago 10 
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avanzados 4. Si nos apegamos a esta lógica y 3Mlizarnos el asunto desde una perspectiva com~ 

significaría que todo lo que se encuentre dentro de la territorialidad norteamericana, sería incumbencia 

e interés general de todos los países únplicados. Así por citar un ejemplo, el légí!imo derecho a la 

explotación de la selva de Chiapas incluida su riqueza en biodiversidad y recursos energéticos, ya no 

correspondería exclusivamente a los mexicanos mucho menos a los habitantes de la región, sino que 

también dicho espacio y reserva natural estaría al servicio y disposición de los intereses 

estadounidenses, que se ampararían en el priucipio de penenecia continental y regional. En contra parte, 

si se quiere ver el asunto desde otro ángulo, podemos mencionar que si en un futuro incierto se 

llegaran a agotar los recursos hidrológicos, los grandes depósitos de agua dulce existentes en el mundo 

que se localizan en Canadá en los lagos Wmnipeg, Mauitoba, Nipigón, de los Osos y de los Esclavos, 

Athabasca y Renider; seguramente se convertirian en el centro de las disputas y conílictos mundiales; 

de ahí la trascendencia de que sea considerada una zona estratégica y por tanto deba ser salvaguardada 

por el bién del "interés regional". 

Por consiguiente, se necesitaría ser sumamente ingenuo y mostrar un completo desconocimiento, 

si a la luz de lo que ha sido el proceso de intemacionalización económica enmarcado dentro del sistema 

capitalista, no podemos ser capaces de entender la dimensión de los acontecimientos y aún no podamos 

aprender de la experiencia que la historia nos proporciona Es evidente, que en el actual estadio 

capitalista, existe un claro esquema y fuse ascendente de apropiación y subsuoción del capital que 

presuponen los distintos procesos de globolización y regíonalización en todo el mundo. Querámoslo o 

no, si en el mercado internacional se desea encontrar las oportunidades y "bondades" que nos ofrece el 

intercambio de flujos comerciales y de capital, tarde que ternpraoo tendremos que pagar sus costos 

implicitos. No debe sorprendernos entonces, que ante la disyontiva entre los beneficios y los costos se 

contemplen escenarios como éstos, que guardan un trasfondo y que necesariamente se sumaran a 

nuestro análisis y estudio. En consecuencia, al realizar estudios regionales debemos estar atentos y 

ecuánimes sobre la importancia que tienen los impactos demográficos, económicos y ambientales. 

4 Desde su confonnación como nación, los Estados Unidos por antonomasia, ha dado muestras sobradas del enonne 
poderío que ha logrado acumular con este tipo de pollticas de control y dominación. La famosa doctrina Monroe del siglo 
XIX, es un caso clásico de la injerencia de los Estados Unidos en los astmtos del continente americano. En nuestros días, 
de acuerdo con organismos no gubernamentales como Tradewatch, con el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) que es impulsada por tos Estados Unidos y que se espera entre en vigor para el nf\o 2005-- se impondria en todo 
el hemisferio cJ moddo fracasado &-' privatIzación y desregulac¡ón incrementada f. .. ] Las reglas cOrt(t:mdas en el ALCA 
/¡mlfarian senamente la poSIbilidad de llevar una po[{tica de inJerés públzco y aumentarfan el control corporativo a COsta 
de los ciudadanos de América, afectando los derechos laborales. el medio ambIente y los derechos humanos proceso No 
1276/ 15 de abril dc12001, pag, 20 Y 21 
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Una lectura e interpretación adecuada de nuestra realidad, nos pennitirá tomar las mejores decisiones 

para enfrentar la eventual emergencia ambiental. Debe quedar claro que; con y a pesar de las 

circunstancias, el objetivo final será siempre alcan= el beneficio de la nación, pues como lo dijera 

atjnadamente Wl secretario de hacienda, lo peor de todo es no hacer nada. 

Por otro lado, si bien es cierto que los recursos naturales que poseen tanto México y Canadá 

fueron preponderantes y altamente setlS1bles al momento de colocarse sobre la mesa de negociación, 

como lo fueron particularmente los energéticos', existen otros fuetores que incentivan los esfu=s 

para profundi= la cooperación entre el norte y el sur. La adquisición de tecnología y el acceso al 

ahorro externo proveniente de los Estados Unidos, por ejeroplo; son factores,de los que 

precisamente adolece nuestra economía y que contar con ellos, nos permitirla financiar el anhelado 

desarrono y el progreso económicO del país. Por su cuenta, la industria manufucturera está dando 

muestras positivas de SU desempeño en la actividad económica y hoy más que nunca, es detenninante 

que se siga atendiendo su crecimiento a través de la trausrerencia de tecnología de punta. Con la 

acumulación de capacidades tecnológicas, el pais estararia en mejores condiciones de competir en 

entornos globalizados más complejos que implicarían encadenamientos productivos en los cuales 

podríamos intervenir, ya sea en productos o en insumos de alta ealidad. El estudio sectorial que 

analizaremos más adelante sobre la industria mexicana, nos dará un panorama general del avance en la 

complementaridad económica y productiva que se ha alcanzado con nuestros principales socios 

comerciales. 

Lo verdaderamente sustancial de los siguientes apartados, es saber en que condiciones llegaron 

a negociar el TLC las tres economías pertenecientes a Norteamérica, conociendo cuál fue el escenario 

que empezó a formularse entorno a las negociaciones del acuerdo comercial. Al transcurrir 7 afios 

desde que enlró en vigor el TLC, lo más importante para nuestro país es saber cómo ampliar la agenda 

de negociaciones al considerar también, cuáles son Jos aspectos que faltaron por ser afinados y no 

fueron considerados en 1993. Para no seguir perdiendo más de lo que se puede ganar en nuestra relación 

con nuestros socios comerciales, particularmente con los Estados Unidos 6. lo mejor es pensar 

j Véase al rcspecto Luis Rubio,1992. 
6 Consúltese Elaine Levine, "El TraJado de L,bre Come1"cio México-&tados Umdos, en la problemática económica y 
socwl estadounidense", en La Integración Comercial de México a Estados Unidos y Canadá. 1992 pago 43. Esta autora 
nos advertía allá por el :illo de 1991 sobrt! el enonnt! rdo que rcprCSl.."11taba para México iniciar una negociación con los 
Estados Unidos, partiendo del reconocimiento de qUe era más fdvorable y fdClLbl1.! para nuestro país, trdbar lazos 
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en elaborar una estrategia más ágil que nos pennita arribar en mejores condiciones, a la discusión de 

una JlOSlble renegociación sobre el Tratado, de tal suerte que ahora si podamos capitalizar al máximo 

las oportunidades que nos ofrece un Tratado como el que hemos suscrito. 

4.1. El TLCAN desde la perspectiva norteamericana 

A principios de 1980, los procesos mundiales de cambio e internalización de la vida económica, 

política y social, superaron fronteras y penetraron las esferas productivas que acabaron por pertnrbar el 

desempeño de las variables macroeconómicas en todas las regiones del mundo. Especialmente la 

economfa norteamericana se vio fuertemente afectada al atravesar por importantes cambios 

estructurales que modificaron sensiblemente sus relaciones económicas respecto a sus principales socios 

comerciales, convirtiéndose en una nación comercialmente deficitaria.. La configuración de dichos 

cambios que amenazaban por expandirse y generalizarse por doquier, deterioraron también las 

relaciones de poder que a lo largo de varias décadas los Estados Unidos habían logrado construir a 

través de SU enorme influencia en el terreno económico, tecnológico y militar. En consecuencia, el 

liderazgo y la hegemonfa de la economía norteamericana se vio drásticamente dismiouida al momento 

en que ésta, abdicó de ciertas funciones que en el pasado le llevaron a protagonizar un papel 

estratégico en la orientación de las directrices centrales sobre las que descansa el aetuaI sistema mundial 

de comercio. 

La contundente presencia de países como Alemania y Japón en el escenario internacional, vino a 

significar el fin de la tradición en que históricamente la economía mundial se babia conducido al delegar 

la hegemonfa económica en un solo pals. Por lo que ahora nos encontramos ante un equilibrio de 

fuerzas económicas y financieras de carácter tripartita, respaldadas en los regionalismos arraigados en 

América, Enropa y Asia que han mantenido una relativa estabilidad y certidwnbre. Este enfoque, permite 

comerciales con nuestro vecino del norte a definitivamente no tenerlos. Desde luego que sumarse a este planteamiento, 
implica tener una percepción clara sobre cuáles son los verdaderos intereses que ligan por un lado las relaciones de 
Estados Unidos para con nuestro país de igual forma de nosotros hacia ellos, ya que asi podremos tener una lectura más 
ágil y oportuna de los asuntos esenciales que privan en nuestras relaciones comerciales, a efecto de no ¡:ausar desilusión 
alguna y acaso un dejo de desencanto, si por un lado tenemos que en lDl futuro a corto o a mediano plazo, se pensara en 
realizar una posible renegoc:iaciÓll del tratado y para sorpresa nuestra volviéramos a encontramos con que los grandes 
temas de nueva cuenta quedaron excluidos. Sin embargo, considero que por más adverso que pudiera presentarse el 
panorama. es posible mejorar nuestro capacidad negociadora. si en primer lugar sabemos manejar algunos de los 
instruml.."!ltos de negociación de c:anictcr permanentc con los contamos y en segundo lugar somos capaCt-'S de buscar nUCV"<ts 

fórmulas de imaginación cre:atíVl!. que permitan alcanzar métodos negociadores congruentes a las necesiebdcs y problemas 
que tenemos como país 



Globalización Y regionalizaciÓll en América del Norte 98 

dar explicación a una de las principales preguntas reféridas al ¿por qué los Estados Unidos decidió 

ampliar sus posiciones hegemónicas en el hemisfurio occidental? ; respuesta misma que se haya en el 

desafio que representa hacer frente a la actua1 disputa por el liderazgo mundia1 en las principales 

corrientes de comercio e inversión, asi como en el despliegue de nuevas tecnologías'. La consolidación 

de mercados más integrados y la :tlexibilización de las políticas comerciales, fue un tema en boga que 

durante los ochenta pennitió que se intensificaran las acciones dirigidas a constituir bloques comerciales, 

sobre todo en las vísperas de la redacción fina1 del Acta Única Europea de 1987, cuyo esfuerzo 

conjunto cristalizó el sueño de la integración economíca al crearse el Mercado Común Europeo. Por 

tanto, la posible discriminación y la desviación comercial proveniente del naciente Mercado Común 

Europeo hacis los productos estadounidenses, sería inaceptable por lo que los Estados Unidos 

previendo tal situación a futuro, se vieron obligados a actuar en consecuencia'. 

La respuesta se produjo en 1990 con la Iniciativa de las Americas' , lo que pennitió dilucidar 

cual sería la posición de Estados Unidos respecto a la integración no solo en América del Norte sino 

también en toda Latinoamérica al momento de pIantear un acuerdo global en materia libera1ización 

comercial de largo aIcancc. En efecto, en 1994 al retwirse en la llamada Cumbre de las Américas en la 

Cd. de Miami, florida; los Jefes de Estado y de Gobierno participantes se comprometieron a dar 

cumplimiento a un PIan de Acción, cuya meta a alcanzar particularmente en materia de integración 

económica y hore comercio, es lograr la creación del Area de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) lO. 

7 Guerra-Borges Alfredo, "Regionalización y Bloques económicos. Tendencias Mundiales desde una perspectiva 
latinoamericana" en Globaliz.ación y Bloques Económicos ... , 1995. 
a Ver Vega Cánovas? Gustavo, J993. 
9 La Iniciativa para las Américas fue l.m programa económico apoyado en tres ejes fundamentales cuyo planteamiento 
oficial consistió en estimular el desarrollo económico en América Latina y el Caribe. Los Estados Unidos buscaron con 
esta medida tres objetivos básicos: 1) Expandir el comercio bilateral con los países iberoamericanos y caribeftos; 2) Reducir 
y reestructurar la deuda oficial de estos paises con el gobierno estadounidense y 3) Promover la inversión directa en la 
región. José Rangel, "La (in)viabi/idfJd eC01:Ómzca de la Iniciativa para las Américas como marco para los Tratados de 
Libre Comercio", en La Integración Comercial ..... , 1992, pago 162 
10 La serie de acciones y compromisos deliberados encaminados a la creación del ALeA, nOS permiten concluir que la 
puesta en funcionamiento tanto del Acuerdo de Libre Comercio EUAMCanadá (ALC) como el TLCAN, ambos están 
determinando el rumbo de la integración en todo el continente americano a partir de una política económica regional que 
opera en la zona desde hace más de 10 afias; cuya finalidad es fonnar "'bloques comerciales a nivel continental". Para el 
momento en que se escriben estas lineas, el alcance que puedan tener la conformación de «bloques de comercio 
continental", aún no es sabido además de ser un tanto incierto. Sin embrago, la viabilidad de los mismos medida en los 
costos y beneficios que se puedan adquirir, seguramente nos llevarán en el futuro inmediato, a realizar una intensa 
discusión sobre el tema, en igualo mayor int<"'1l~ldad. a la que hoy nos ocupa cuando estudiamos el proceso de fonnación 
de tos actuales bloques económicos 
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Si bien la integración económica, supone para México \Iba opción al desarrollo Y crecimiento 

económico formulada a partir de estrategias basadas en Jos elementos contenidos en la políti<:a 

económica; en el interés estadounidense yace la óptica de avanzar en la solución de añejos problemas 

relacionados con el sector externo además de encontrar reservas en mano de obra barata y sobre todo en 

fuentes de aseguramiento en materia de recursos na!upIIes. Para hacer frente a los competidores en 

Europa y Asia, Estados Unidos debió superar fronteras que a todas luces son insaIvables y as! de \Iba 

vez por todas, comenzar una aIianza estrategia al norte y al sur con sus dos vecinos, Canadá y México 

respectivamente. 

Cuadro: 1 

Saldo de la Balanza Comercial de los 
Estados lklidos 197~1998 

(Miles de milones de dólares) 
Anos II::lqlOIt Ilmportac. ::;ruao 
1975 107.1 98.2 8.9 
1976 114.7 124.2 -9.5 
19n 120.8 151.9 -31.1 
1978 142.1 176.0 -34.0 
1979 184.5 212.0 -27.5 
1980 224.3 249.8 -25.5 
1981 237.1 265.1 -28.0 
1982 211.2 247.7 -36.5 
1983 201.8 268.9 -67.1 
1984 219.9 332.4 -112.5 
1985 215.9 338.1 -122.2 
1986 224.1 368.8 -144.6 
1987 250.9 410.2 -159.2 
1986 321.1 447.7 -126.6 
1989 363.5 478.0 -114.5 
1990 390.7 499.0 -108.2 
1991 418.6 491.4 -72.8 
1992 442.1 536.5 -94.3 
1993 458.7 589.4 -130.7 
1994 504.5 668.6 -184.1 
1995 5n.7 749.6 -171.9 
1996 613.9 803.3 -189.4 
1997 681.3 8n.3 -196.0 
1998 673.0 919.0 -246.0 .. 

Fuente. FMI, EstadlStlcClS FmanclCras InternaCionales: 
Anuario 1999 

Hasta aqul hemos abordado un 

aspecto relevante que nos ayuda a 

comprender la dinámica que tomó la 

integración norteamericana, al considerar la 

dispnta por la primada económica y la 

importancia que tiene el lijar objetivos 

dirigidos al cumplimiento de metas 

comerciales. Pasemos ahora a revisar~ las 

implicaciones originadas en el desempefio 

económico al asomamos por un instante, 

a ciertos datos macroeconómicos que oos 

descnban la anatomía y fisiologia de la 

economía estadounidense durante los 

ochenta. 

Al diagnosticar sobre el desempello 

de las cuentas del sector externo 

norteamericano) ahí observaremos un 

cuadro sumamente delicado 

específicamente en la balanza comercial que 

ha mantenido un défieit persistente y que se 

ha extendido por más de dos décadas J. 



Globalizacjón Y regianalización en América del Norte 100 

partir de 1975, cuando fue el úhimo año en que se alcanzó un superávit cercano a los 9 mil millones de 

dólares (Ver cuadro). La evolución negativa de la balanza comercial corresponde con una disminución 

en la posición exportadora qne se explica por el rezago y decJinación en el nivel de la productividad de 

los factores. 

La perdida de competitividad que experimentan los productos norteamericanos, permite abrir 

importantes espacios en el mercado del comercio internacional que son aprovechados oportunamente 

por aquellas mercanclas de manufuctura alemana y japonesa. Nada más lejano y distante, el que hoy 

podamos recordar la posición que tuvieron los Estados Unidos en las décadas siguientes a la segnnda 

gnerra mundial. El sello de los productos norteamericanos los encontrábamos en prácticamente todas 

partes del nnmdo, esto como reflejo de una economia boyante que se encontraba en pleno crecimiento 

y que era vista como el epicentro de una onda expansiva que se manifestó positivamente (ver Capítulo 

I). Mientras la posición comercial de los Estados Unidos en los años 50' s y 60' s se estima era de un 

20% respecto a las exportaciones mundiales (Elaine Levine, op. cit), entre 1990-1999 su participación 

ha sido de un 11.6% en promedio, en tanto Alemania y Japón lo han hecho en proporciones sirnilares al 

registrar 10.6% Y 8.6% respectivamentell. 

Como consecuencia de la calda en la productividad, el sector manufucturero fue uno de los que 

más sufrieron los embates de los cambios estructurales que experimentó la economia estadounidense. 

Esta calda en la productividad, tuvo como antecedente; la formulación de politicas econónticas 

inadecuadas que no pudieron contener el creciente desempleo y el aumento en el nivel de precios en la 

economía. lo que derivó en que a partir de 1973 se viviera un periodo de crecimiento lento que estuvo 

acompañado de fuertes desequilibrios e incertidumbre en las variables macro. La eficiencia econóntica se 

vi6 mermada Y los recursos que debieron destinarse a la adqnisición de maquinaria productiva 

disminuyeron. Era evidente, que las fórmulas del Estado Benefuetor keynesiano y la industrialización 

bajo un patrón fordista de producción en masa habia llegado a su final, al encontrase en franca 

decadencia y nulas posibilidades de volver a reactivarse. 

11 Las anteriores ponderaciones, muestran el alto grado de concentración que tienen estas tres economías en el total del 
comercio de exportacion~. E~tns aooorbcn prácticamente unu terct.-ra parte de las exportaciones mundiales y casi un 50"10 
de los intercambios de mercancfas que reahzan el conjunto de paises que conforman la OECD. Sin embargo. en los 
últimos anQS que cierran la década de 10$ noventa. Japón es el pais que más ha V1~io reducida su participación al pasar de 
un 9 ~ó que ocupaba en 1994, u un 7.7% en el ru10 1999 



América del Norte en la estrategia del Tratado de Libre Comercio/ 101 

Cuadro 2: 
Participación Porcentual en las Exportaciones Totales 

Afio Alemania EUA Japón ABlaNo Total 
OECD OECO 

1982 10.3 11.5 7.9 8.9 67.7 
1983 10.1 11.3 8.6 9.4 68.7 
1984 9.6 11.6 9.4 10.1 69.2 
1985 10.1 11.3 9.6 9.8 70.5 
1986 12.3 10.5 10.5 9.7 74.3 
1987 12.6 10.2 9.8 10.5 74.6 
1988 12.1 11.2 9.8 11.2 75.2 
1989 11.8 11.8 9.4 11.7 74.3 
1990 12.2 11.2 8.6 11.7 74.9 
1991 11.7 11.7 9.3 13.1 74.8 
1992 11.8 11.5 9.4 14.1 74.7 
1993 10.4 11.8 9.9 15.1 7lA 
1994 10.2 11.5 9.5 16.2 72.7 
1995 10.5 11.0 8.9 16.3 72.7 
1996 10.2 11.1 7.9 16.4 71.8 
1997 9.S 12.0 7.8 16.8 71.4 
1998 10.2 12.0 7.3 16.2 73.1 
>999 9.7 11.9 7.7 16.5 72.2 

1982-1_ 10.0 11.4 8.9 9.6 69.0 
1986-1990 12.2 11.0 9.6 11.0 74.7 
1990-1999 10.6 11.6 8.6 15.2 73.2 

Fuente. OECD Economlc Outlook 2000. 

4.2. La reconversión económica de Canadá 

La crisis del capitalismo mundial a principios de la década de los ochenta, le propinó a Canadá 

una calda espectacular de 3.6 puntos porcentuales en el nivel del producto, cifra incluso mayor a la de 

Estados Unidos y México que tuvieron caldas de -2.3 y -0.5 respectivamente. Para que Canadá pudiera 

enfrentar la temporalidad de los cambios estructurales de esos alIos, se valió del empleo de altos 

coeficientes de exportación e importación, que a la postre le permitieron superar rápidamente los efuetos 

negativos derivados de dichos cambios. Recordemos que el patrón de crecimiento de la economía 

canadiense siempre se ha caracterizado por depender del comercio interrnaciona1, situación por demás 

satisfactoria que hoy le permite ganar una posición de privilegio y respeto en la nucva realidad del 

orden mundial. 

La reconversión económica a la que se vió obligada Canadá -- como rcsuhado de experimentar 

uro $Cwra recesión a principios de los noventa-- se traduce en una creciente impopu!:rridad del 
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Acuerdo Comercial celebrado en 1989 con los Estados Unidos. Ésta animadversión es comprensible si 

comprobamos que para todo proceso de integración que se inicia, siempre se gozará de aceptación y 

promoción constante mientras haya un periodo de expansivo de la economía, en tanto la crisis y la 

recesión económica, serán consideradas como sinónimos de obstáculo e inhibición que aleja a los países 

de la posibilidad de estrechar y compartir cualquier tipo de negociación. Esto es en esencia, lo que 

ocurrió entre Canadá y Estados Unidos. 

Si para el propósito de los Estados Unidos, el ALe fuvoreció su posición comercial, no lo fue 

tanto para el interés canadiense, que algunos grupos empresariales consideraron de inoportuno y 

desfuvorable. Efectivamente, el ALC se instrumentó en condiciones que tal vez no eran las más 

fuvorables para la economía canadiense por lo que hace a la recesión y el augurio de tiempos dificiles 

por los que tema que atravesar. No obstante lo anterior, la decisión de iniciar negociaciones se tomó en 

un momento oportuno ,justo cuaodo la tendencia hacia un comercio más hore estaba alcaozando un 

reconocido consenso a nivel mundiaIl2 
. 

Cuadro: 3 

PanOJ'3lDa de! crecimiento económico en América del Norte 
(variación porcentual anual, 1982·1991) 

aftos 
PaJs 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Canadá ·3.6 3.8 6.2 4.8 3.1 4.4 4.8 2.1 
~ ~ D U U U U U U 
~_ ~ ~ U U ~I 13 13 U 
Fuente: Banco Mundial, World Tables 1995. 

FMI. Estadfsticas Financieras Internacionales:Anuario 1999. 

Cuadro: 4 
Panorama del crecimiento económico en América del Norte 

(variación porcentual anual, 1992·1999) 
aftos 

Pals 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Canodá 0.9 2.3 4.7 2.8 1.7 4.0 3.1 4.2 
E.UA. 3.1 2.7 4.0 2.7 3.6 4.2 4.3 4.2 
México 3.6 2.0 4.5 ·6.2 5.1 6.8 4.8 3.7 
Fuente: FMI, Informe Anual 2000 y Estadísticas Financieras Internacionales: 

Anuario 1999. 

1990 
·0.5 
1.3 
5.1 

1991 
·1.6 
·0.7 
4.2 

12 La gTobalización de nuestros días $C dirige Jncxomh!cmcnte hacm un conjunto de resoluciones a nivel politlCO quc son 
cadu vez más frecuencia El logro de: 3CUl'rdo$ fomlaliz.ad% en materi.l de libre comercIO, ha permitido cslnbk"(;CI' ciertas 
pauta ... dI': COnduela que aceleran e intc:nSlfiCl.l1 los procesos de integraCIón cconómiC3 ( Oman . op. elt. ) 
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La percepción que se tiene de Canadá, es la de un país que optó históricamente por permanecer 

al margen de los conllictos continentales; a caso por los vínculos geogniñcos e históricos un poco 

más compenetrado con la economía norteamericana, pero salvo esta honrosa excepción, su presencia 

salvo esta honrosa excepción, su presencia más bien la podríamos calificar como pasiva y de sano 

distanciamiento respecto al resto de los paises sureños. Será solo hasta después de la firma del ALe con 

Estados Unidos que se empezará a notar un cambio en la visión en la integración económica regional, al 

manifestarse un claro convencimiento por parte' de los canadienses sobre la importancia de llegar lo 

antes posible a suscn"bir acuerdos de Iibre comercio con otros paises. 

4.3. Reestructuración del capitulismo meneano 

La historia económica reciente de México, está marcada por una crisis estructural que tuvo que 

ser enfrentada mediante no urgente programa de modernización productiva en todo el país, que se 

circunscribió a una reestructuración compleja de las fuerzas endógenas que tradicionahnente habían sido 

las encargadas de promover e impulsar el dinami""", de la actividad económica A principios de la 

década de los ochenta, el país huscaria encontrar una salida al bajo crecimiento y el nulo desarrollo 

económico, mediante el camino de un capitalismo que promoviera las furmas intensivas del capital 13. 

En 1982 , año en que estalla la crisis de la deuda, se intemnnpe un largo periodo de prosperidad 

económica que se gestó en la década de los años cuarenta Era evidente que el modelo económico de 

inspiración keynesiana, basado en la polltica de crecimiento hacia dentro, hahia negado a su fin 14 • 

Durante la etapa que rigió el modelo de sustitución de importaciones, la industria instalada en el 

territorio nacional vió en el mercado interno el único medio para satisfucer la demanda de productos, ya 

que; el marcado proteccionismo inln"bió a los productores nacionales a ver con optimismo las opciones 

que se presentaban en el mereado internacional. 

Causas de carácter estructural y coyuntural, son los motivos que llevaron al pals a buscar un 

nuevo redimensionamiento de la planta productiva que para esos afios atravesaba por momentos 

sumamente criticos. Si nos remitimos una década atrás antes de la crisis de la deuda, esto es durante la 

13 Rivera Ríos, Miguel Ángel. "El nuevo capitalismo mexicano'" ediL ERA, México 1990. Capitulo JII p.p. 94-138. 
14 POt" décadas, la producción industrial se mantuvo dentro de Wl esquema de sustitución de importaciones, 
principalmente en bienes de conStnno y bienes intermedios. La reinserci6n internacional de la economia mexicana. 
conducida posterionncnte. a que se digiera una estrategia centrada en las exportaciooes cuyo principal objetivo seria el 
modificar la anquilosadu estructura productiva de nu~tro país. 
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década de los setentas, observaremos sobrados elementos que nos permiten concluir que el agotamiento 

del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones, trajo consigo fuertes 

trastornos al aparato productivo del país. En ese sentido , la política proteccionista contribuyó a 

agudjzar los problemas de coordinación macroeconómica afectando as~ el desempefio de las empresas 

mexicanas, las cuales operaban en condiciones de ineficiencia y baja competitividad. Si bien las 

estrategias dirigidas a fomentar las exportaciones no ocuparon un lugar central por muchos años, a 

principios de la década de los setentas, fue cada vez más consistente la idea de empezar una refunna en 

materia de política comercial gracias a que se había registrado una estabilidad de precios en la década 

pasada (Rivera Ríos, 1999). 

Las condiciones prevalecientes en la económía internacional, ofrecian incentivos suficientes para 

que el país buscara su reintegración al mercado mundial mediante la asimilación de tecnologias, la 

captación de aborro externo y la apertura de nuevos mercados. Las oportunidades surgidas del periodo 

de transición y de la ÍDternacionalización capitalista, obligaron al gobierno mexicano a armonizar sus 

poHticas económicas en relación a las tendencias del mercado mundial. El salto hacia una nueva 

estrategia de desarrollo económico y sobre todo de adaptación de un núcleo tecnológico endógeno, son 

aspectos qne se han alcanzado parciaJmente debido a que hubo fuetores que dificultaron el aprendizaje 

tecnologico y el despliegue de estrategias de desarrollo dnrante el inicio del periodo de transición como 

lo fueron el fuerte conflicto de los acuerdos socioinstituciouales y la demora en la ahemacia del regimen 

de sustitución de importaciones que tendió a prevalecer hasta bien entrada la década de los oebenta. 

Consecuentes con la línea de investigación seguida, cabria recordar que: 

Duraote la transición, entonces, empresas y países enfrentan nna situación insólitamente 
fuvorable: nna doble oportunidad tecnológica formada por el acceso simuháneo a lo que basta 
hace poco erao conocimientos privados en el viejo paradigma ya desplegado y a lo que pronto 
serán conocimientos privados en el nuevo. La aplicación de diversas combinaciones de estos 
tipos de conocimiento accesibles en la transición puede llevar al ingreso en áreas bien 
seleccionadas de las nuevas tecnologías y/o a compartir con éxito con base en productos 
''viejos'' revitaJizados. [ ... 1 en periodos de transición tecnológica existe un conjunto muy 
abrrndante de oportunidades tecnológicas, que pueden contnbuir a dar un salto hacia el 
desarrollo siempre que se cuente con el marco institucional apropiado. Pero las ventanas de 
oportwridad no son igual amplitud para todos los países. como tampoco es igual la capacidad 
para aprovecharlas 15. 

l~ Car!ota P6"e-.l. en "CambIO técnico. restructuración ..... .. pago 39 
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n.- El proeeso de integración Ménco-Estndos Unidos: 
El tránsito de una modalidad de facto hacia UDa formalizada 

Históricamente las relaciones comerciales entre Mésico y Estados Unidos , no han estado 

exentas de serias dificultades y furcejeos qne han tenido qne ser resnehos en el terreno de las 

negociaciones y en el campo de la diplomacia. Precisamente uno de los aspectos más relevantes en el 

dificil trato con nnestro vecino del norte, se ha centrado en la descalificación sistemática que ellos han 

realizado hacia nosotros, específicamente sobre nuestra particular forma de actuar en aqnellos temas 

qne hoy son considetados como fundamentales en el acontecer mundial. 

Por tal motivo, antes de hablar de los aspectos económicos específicos del sector externo, me 

detendré brevemente a revisar la compleja interrelación existente eutre ambos países, que siguen 

dehariendo la coexistencia de estructuras Y comportamientos sociales, económicos y políticos totalmente 

asimétricos. De este modo, se podrá entender el dificil contexto en que se han inscrito las históricas 

relaciones comerciales de nuestro país con Norteamérica, en medio de una larga tradición de relaciones 

bilaterales que nos ha llevado a sortear decisiones trascendentales poco comparables que contienen para 

bien o para mal, una carga de experiencias aleccionadoras -- algunas evitables y otras no tanto --- cuyas 

consecuencias son responsabilidad entera de ambas partes. 

El potencial de cooperación y conllicto asociado a la asimetría del poder económico, tecnológico 

y militar; explican en buena medida; las diferencias entre cada uno de los proyectos nacionales y su 

razón de ser, las distintas prioridades y modalidades de desarrollo y la naturaleza de sus relaciones con 

el exteriorl6
• Ante tm estado de cosas que no son fitvorables , obviar un palmarés de semejantes 

proporciones, vaya que no puede ser fiicil y más aím cuando se pretende redefinir nuestras relaciones 

comerciales con los EUA, en los ya conocidos e inaceptables conceptos de seguridad nacional que están 

siempre presentes en las preocupaciones de Washington 17. Esta situación nos obliga a reflexionar, en 

términos de la credIbilidad que nuestro país puede ofrecer al exterior, si por un lado tenemos presente 

la encomiable tarea de hacer eco de la necesidad por reinsertamos en un mundo globalizado, que nos 

permita conectamos a las grandes corrientes económicas y financieras en tiempo prudente y de manera 

adecuada, donde los costos de entrar y no entrar de lleno a la intemacionalización económica puedan 

16 Sepúlveda Amor, Berna.rdo en "Grandes temas de la polftiea e::tlerior". México, Partido Revolucionario Institucional
Fondo de Cultum Económica, 1983. pp. 308-310. 
11 Ibíd 
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hacer la gran difurencia. Para que eno sea posible, es preciso determinar cuáles son nuestras fortalezas y 

debilidades como nación, sustrayéndonos de la retórica oficiaJista que nos ha agobiado por mucho 

tiempo. Sólo as~ verdaderamente podremos actuar con decoro y empezar a trabajar 

comprometidamente en la problemática de lo social, lo económico y lo político en la perspectiva de los 

cambios recientes. 

Efectivamente, las nuevas relaciones comerciales de México con el mundo y particnlarmente con 

los Estados Unidos, tendrán que ser redefinidas y evaluadas. Por tanto debemos empezar a examinar 

cotijuntamente con nuestro socio comercial los grandes temas del comercio exterior, el crecimiento, el 

desarrollo y la distribución de Jos costos y beneficios. Sin embrago, entre los mexicanos pesa en el 

ambiente la percepción de que existe por parte del gobierno, un alto grado de sumisión de la políticas 

comerciales mexicanas frente a los interés estadounidenses. 

Desde mí punto de vista, ésta situación no es del todo cierto, ya que le restaría importancia a 

los instrumentos juridicos que el derecho mternacional otorga a las naciones, precisamente para dirimir 

y resolver conflictos y diferencias que son susceptl'bles de presentarse en todo momento. Ciertamente, 

hay que reconocer que han existido insuficiencias y problemas relacionados con la aplicación de las 

politicas, concretamente en la agenda de negociaciones que se vinieron realizando antes de que nuestro 

país decidiera suscnbir un Tratado de Libre Comercio y aún incluso durante la vigencia del mismo. 

Empero, hay que conceder a los negociadores mexicanos el beneficio de la duda, sabiendo y esperando 

que en términos generales, su actuación haya sido siempre apegada al cumplimiento de los interés 

superiores de la nación. 

La capacidad negociadora de México, básicamente ha sido mennada por el grado de desarrollo 

existente, el régimen de gobierno imperante y los márgenes estrechos para solventar sus obligaciones 

con el exterior, principahnente durante la década de los ochentas, cuando el país se declaró en quiebra y 

tuvo serias dificultades para cumplir Con el servicio de la deuda externa. En ese capítulo obscuro de la 

historia de nuestro país. la respuesta de la comunidad financiera no se hizo esperar y México resintió a 

partir de ese momento la cancelación de todo tipo de crédito y el consecuente cierre de los mercados 

internacionales, siendo la sociedad la más afectada como siempre ocurre en este tipo de eventos. 
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El descrédito internacional por actos de corrupción y narcotráfico plenamente docwnentados que 

implican a ahos funcionarios gubernamentales, han venido a empañar la honorabilidad de las 

instituciones. En el campo de la política interna, la existencia de un régimen del tipo "dictadura 

perfecta", como bien se encargara de evidenciar Mario Vargas Llosa al momento de cuestionar la 

perpetuación en el poder de un solo partido por más de setenta años, condujo durante todo este tiempo 

a hacer de la democracia una cuestión más aparencia! que real. En no entorno glohalizador donde los 

preceptos de fumento y estúnuIo a las h1lertades fundamentales marcan la pauta del actual sistema 

económico dominante ", el respeto a la voluntad ciudadana es un principio básico, por lo que 

indndablemente aquella estrnctnra anquilosada heredada por décadas, de haber permanecido por más 

años hubiéra contravenido el espíritu negociador, al mismo tiempo que nos hubiera separado de la 

democratización del poder muodial" . 

• 1 Recuérdese: que en una economfa de mercado, el principal beneficiario deberá ser el consumidor. La libre interacción de 
los agentes económicos y el orden espontáneo que de tales interacciones, permitirá establecer los actos de intercambio, 
cooperación y competencia; al ser éstos más oportunos y eficientes. Véase M1..'Tcudo Hemándcz, Salvador "Estrategias 
Empresariales frente al Tratndo de Libre Comercio en Nortcamérica" capitulo primero 
.9 Los resultados de In jornada electoral del 2 de julio del 2000 que dieron el tl'lWlfo n ViCt.'1Itc Fox. marcan un hito sin 
precedente para nuo'tro país, lo que a la postre ·'Slgllifi.Cará Kanar preStigIO en un contexto internacIOnal donde las reglas 
dd jlU'go .ton respetar los derechos humanos y tener gobIernos democrátICOS", todo lo antenor siempre y cuando, el 
gobierno en tmnsición logré cambiar 13 iIl13g,1..'11 negativa que se tIene de México rcspcc.."lo al nlW1do . como un paí:> 
antidemocrátien y corrupto. Md1..'fIio ScmanJ.!, NúmL"ro 170. diclL'ffibre 11 de 2000, paf'. 48-51 
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4.4. El proceso de integración de facto y el com .... io bilateral Méxieo-Estados Unidos 

Si bien nuestro país ha sido objeto de fuertes críticas por pano del exterior, la integración de 

fueto al menos en el terreno coIlleICiaI, 00 se vio Jrenada sino por el contrario, ésta se intensificó 

significativamente en las úhimas décadas. Pese a los vfncuIos asimétricos que caracterizan nuestras 

relaciones, la formalización de alianzas Y estrategias comerciales promovidas por ambos paises, han 

permitido elevar la competitividad y la productividad de las empresas mexicanas que se han vinculado 

al sector externo de la economla.. Con la apertura comercial , se ha fitvorecido un entorno competitivo 

que ha llevado a las empresas mexicanas a sostener una mayor interacción con las empresas 

norteamericanas. El establecimiento de VÚlculos económicos furmales , no hubiera sido posible sin la 

aplicación de políticas comerciales de carácter bilateral dirigidas a establecer una uherior aIian7a 

estratégica por medio del TLCAN. Por lo que : "la relación de los productores mexicanos con 

empresas norteamericanas al amparo del TLC abrirla la puerta a la modernización de la industria, a 

través de mejores diseflos de producto y mejoras en el marketing" (portos Irma, 1999). 

Podemos mencionar, que nuestro trato con los Estados Unidos ha quedado marcado a partir de 

la segunda guerra mundial, donde nuestro país se convirtió en su principal abastecedor y proveedor de 

materias primas. A partir de entonces, el destino de nuestros productos fue el mercado estadounidense, 

manteniéndose por mucho tiempo una constante en los flujos comerciales que representaron 2/3 partes 

de nuestras exportaciones totales hacia ese país. Desde los aflos setenta, a juzgar por el comportamiento 

y los resultados de la haIanza comercial bilateral, la composición del comercio entre México y los 

Estados Unidos se ha ido transformando significativamente . Durante el periodo de referencia, la 

participación del comercio exterior en el producto, creció notablemente en ambos paises (Vega 

Cánovas, 1992) lo cual es un signo claro de que los tiempos de la integración formalizada se empezaban 

a vislumbrar. Con el tiempo la llamada integración silenciosa cuyo uso del termino por primera vez se le 

atribuye a Sidney Weintraub según consta en Eden y Appel (1993) ,aproximó a México y Estados 

Unidos a establecer un marco de certidumbre en el comercio exteri9r, a partir del cual se garantizara 

para ambos países, un acceso seguro y preferencial a nuevos mercados. Recientemente la 

interdependencia comercial se ha acentuado, al alcanzar prácticamente los mismos niveles de principios 

de los afios 50's cuando los intercambios representaban el 90% de nuestras exportaciones hacia Estados 

Unidos. Desde luego esta composición exportadora de nuestro país hacia los Estados Unidos, no 
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comenzó de la noche a la mañana. La expansión norteamericana iniciada en los años cincuentas, orilló a 

nuestro a país a aceptar la penetración paulatina de las empresas transnacionaJes que al asentarse en 

nuestro territorio, al paso del tiempo permitieron desatar procesos que vincularon intereses sumamente 

fuertes que implicaban ir flexibilizando la política comercial. Para poder actuar tuvieron que ejercer 

presión al gobierno mexicano para establecer vías juridicas continuas que les permitiera garantizar 

derechos y obligaciones a productos y servicios exportables, que en el pasado al carecer de estos 

instrumentos, veían disminuidos o suprimidos por completo su alcance. 

En la década de los noventa, las exportaciones mexicanas por zonas geoeconómicas, tuvieron 

como principal destino el mercado norteamericano donde en promedio se concentraron el 83.6% de 

todos nuestros envíos al exterior. En el año 2000, se registró la cifra histórica de 88.7''10 del total de 

nuestras exportaciones que tuvieron como principal destino los Estados Unidos (ver cuadro) . En estas 

ultimas dos décadas el comercio bilateral entre México y Estados Unidos ha crecido permanentemente 

salvo en los años 1982 y 1986 debido entre otras cosas a la crisis de la deuda y la caída internacional de 

los precios del petróleo. 

En estos últimos 20 años, observarnos tres momentos que han definido nuestras relaciones con 

los Estados Unidos. Por un lado, en la primera etapa que abarca la recta final del proteccionismo, esto es 

de 1980 a 1985, observamos que el crecimiento promedio del comercio bilateral con nuestro principal 

socio comercial fue de 4.6%. Duranie la segunda etapa que comprende de 1986 hasta 1993, interregno 

donde la economía mexicana experimenta una fuerte apertura comercial además de que coincide con el 

inicio de las negociaciones formales con los Estados Unidos y Canadá, el comercio México·Estados 

Unidos creció en promedio 14.2%. Finalmente con el TLCAN, el comercio total de México con los 

Estados Unidos se triplicó al crecer a una tasa promedio anual de 17.5% que le permitió alcanzar en el 

año 2000, los 275 mil millones de dólares (MMD) lo que equivale a un incremento de 185 MDD en 

solo siete afios. 

Como lo han señalado diversas investigaciones, el colapso financiero de diciembre de 1994 y la 

profunda crisis y devaluación del peso que le siguieron al año siguiente, han dificultado la evaluación de 

los impactos en la economía mexicana derivados de la entrada en vigor delTICAN ( Dussel Enrique. 



Años 

1980 
1981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

X 

12,543 
13,910 
13,569 
16,622 
18,608 
18,238 
16,376 
20,931 
23,680 
28,121 
32,290 
33,930 
37,420 
43,068 
51,680 
66,273 
80,574 
94,302 
103,093 
120,393 

Comercio Total de México con los Estados Unidos, 1980 8 2000 
( millones de dólares ) 

--_ ..... 
% Tasa Comercío M 

X Totales Crecimiento Total 

696 27,297 14,754 
59.7 10.9 32,924 19,014 
56.4 -2.5 25,112 lI,543 
64.0 22.5 25,439 8,817 
63.9 11.9 30,585 1I,977 
68.2 -2.0 32,018 13,780 
75.1 _10 2 29,1I9 12,743 
75.8 27.8 35,437 14,506 
77.2 13.1 45,414 21,734 
80.0 18.8 55,069 26,948 
793 148 63,100 30,810 
79.5 5 1 70,744 36,814 
81.0 10.3 81,616 44,216 
83.0 15.1 89,535 46,467 
849 200 106,442 54,762 
83 ) 282 120,175 53,902 
83.9 21.6 148,110 67,536 
85.4 17.0 176,303 82,001 

87.8 9.3 196,351 93,258 
88.3 16.8 225,660 105,267 

__ )47,640 _______ ~~2 __ . 22.6 275,206 127,566 

--- .-. 
% 

M Totales 
70.0 
69.9 
67.9 
74.4 
75.3 
75.1 
759 
77.1 
77.4 
77.5 
74.1 
73.7 
712 
71.1 
69.0 

74.4 
75.5 
74.7 
74.4 
74.1 
73.1 

Fuente: Elaboración propia en base al Poder-Ejecutivo. Sexto Infonne de Gobierno. Anexo Estadistico. 
México, años 1994 y 2000. Secretaría de Economía. Subsecretaria de Negociaciones Comerciales 
Internacionales (SICVI) 
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-7.5 
13.8 
49.8 
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Destinode las exportaciones mexicanas, participaciones y tasa de crecimiento, 1994-2000 la 

(millones de dólares) 

Región 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 
TOTAU! 60,882 79,542 %,000 110,431 117,460 136,391 166,455 
1LCAN 53,177 68,260 82,746 96,459 104,612 122,784 150,994 

ErrA 51,680 66,273 80,574 94,302 103,093 120,393 147,640 
Canadá 1,497 1,987 2,172 2,157 1,519 2,391 3,354 

TLC Grupo-3 480 833 862 1,188 995 804 982 
Colombia 306 453 438 513 449 368 462 
Venezuela 174 380 424 675 546 436 520 

1LC conBolivia 13 24 30 32 35 32 27 
n.c con Chile 204 490 689 842 625 366 431 
n.C con Costa. Rica 95 142 ¡SS 221 282 250 286 
1LC con Nicarngua 21 31 53 64 58 65 93 
Triangulo del Norte 417 527 615 828 944 944 984 
~ 218 310 360 498 591 544 535 
Hondw:as 70 69 97 1I6 135 156 204 
El Salvadru- 129 148 158 214 218 244 245 

ALAD¡ 1,599 2,853 3,457 3,737 2,992 2,173 2,681 
TLC con la Umón Europea lb 2,806 3,353 3,510 3,988 3,889 5,.203 5,621 
Nles 305 813 908 781 790 902 716 
J'PÓn 997 979 1,393 1,156 8S1 776 931 
China 42 37 38 46 lOO 126 203 
1LC con Israel 3 " 10 30 18 38 55 
Resto del mundo 1,083 1,663 2,373 2,317 2,422 2,333 2,946 

PartICIpación total (porcen1aJes) 

Región 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
TOTAUI 100.0 100,0 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 
TLCAN 873 85.8 862 87.3 89.1 90,0 90,7 

ErrA 84,9 833 839 85.4 87.8 883 88.7 
eonadá 25 2,5 23 2,0 1.3 18 20 

lLe Grupo-3 0,8 LO 0,9 Ll 0,8 0,6 0,6 
Colombia 05 0,6 0,5 05 0,4 03 03 
V"""",,"" 03 0,5 04 0,6 05 03 03 

1LC conBolivia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 
n.c con Chile 0,3 0,6 07 0,8 0,5 03 03 
n.c con Costa Rico 02 02 0.2 02 02 0,2 02 
1LC con Nicaragua 00 0,0 01 0.1 0,0 00 0,1 
Triangulo del Norte 0,7 07 06 07 0.8 0,7 06 

Guot"""'" 0.4 0.4 04 05 0,5 0,4 03 
Honduras 01 0.1 0.1 01 01 0,1 0,1 
El Salvador 02 0,2 0.2 02 0,2 02 0.1 

ALADI 26 3,6 36 34 25 1.6 1.6 
TLC con la Uruón Europea lb 4,6 4,2 3.7 3.6 3.3 3,8 3.4 
NleS 05 LO 09 07 07 0,7 0.4 
Japón t 6 12 15 10 0,7 0,6 0,6 
Chm. 01 00 0.0 00 01 0.1 01 
TI.C con ¡:;me! 00 00 00 00 00 00 00 
Re..,,(o <.Id mWl<.Io 1 , 21 25 2 I 21 17 IR 

Continua 112 
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TnmiIut 2IZ 

Tasa de crecimiento (porcentajes) 

Rogtón 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 
TOTAIll 17.3 30.6 207 15.0 6.4 16.1 220 
TI.CAN 19.7 28.4 21.2 16.6 8.5 17.4 23.0 

EUA 20.6 28.2 21.6 17.0 9.3 16.8 22.6 
Conadá -4.6 32.7 9.3 -0.7 -29.6 57.4 40.3 

TIC Grupo-3 28 73.5 3.5 37.8 -16.2 -19.2 22.1 
Colombia 28.0 48.0 ~3.3 17.1 -12.5 -18.0 25.5 
V=zuela -23.7 118.4 11.6 59.2 -19.1 -20.1 19.3 

TIC con Bolivia -23.5 846 25.0 6.7 9.4 -8.6 -15.6 
TIC conChile 2.0 140.2 40.6 22.2 -25.8 -41.4 17.8 
TLC con Costa Rica -5.0 49.5 32.4 17.6 27.6 -11.3 14.4 
TIC con NiC<1I'llgUa 0.0 47.6 710 20.8 -9.4 J2.1 43.1 
Triangulo del Norte 17.1 26.4 16.7 34.6 14.0 0.0 42 
Gua_ 6.9 42.2 16.1 383 18.7 -8.0 -17 
Hondwas 79.5 -1.4 40.6 196 16.4 15.6 30.8 
El Sal"""" 14.2 14.7 6.8 35.4 19 11.9 0.4 

ArAD1 -0.2 78.4 2l.2 8.1 -19.9 -27.4 23.4 
TIC con la Unión Europea lb 0.6 19.5 4.7 136 -2.5 .:ns s.o 
Nles 10.1 166.6 11.7 -14.0 1.2 14.2 -20.6 
Japón 45.3 -1.8 42.3 -17.0 ·26.4 -8.8 200 
China -<5.7 -11.9 2.7 211 130.4 18.9 61.1 
TIC CQIl Israel -97.1 266.7 -9.1 200.0 -400 111 1 44.7 
Resto del mundo -2.3 536 42.7 -2.4 4.5 -3.7 26.3 
Nota: Durante el sexenio de Ernesto Zedilla, entraron en vigor vru10S trntMos de hbre COIDereio, 
por lo que en algunos casos se presentan las tendencias de los intercambias comerciales aím antes 
de que México suscnbiera dichos acuerdos. 
al La suma de los parciales puede no coincidir con Jos totales debldo al redondeo de las cú'ras. 
bJ A partir de 1995, Austril1, FmInndia}' Suecin.se integrnn n la Uruón Europeo. 
Fuente' Elaboración propia en base al Sexto Informe de GobIerno de Ernesto Zedilla Ponce de 
León. Anexo Estadfstico. México 2000 Secretaria de Economía Subsecretaria de Negociaciones 
Comc:rciales Internacionales (SICVI) 
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Origen de las importaciones mexicanas, participacion~ y tasa de crecimiento, 1994-2(}()()./a 

(nuIlones de dólares) 

Región 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
TOTAUl 79,346 72,453 89,469 109,S08 125,373 141,975 174,473 
lLCAN 56,382 55,276 69,280 83,969 95,549 108,216 131,583 

EUA 54,762 53,902 67,536 82,001 93,258 105,267 127,566 
Canadá 1,621 1,374 1,744 1,968 2,290 2,949 4,017 

ILC Grupo-3 418 311 331 545 454 517 695 
Colombia 121 97 97 124 151 220 273 
Venezuela 297 214 234 421 303 297 422 

1LC con F30livia 19 5 ~ 10 7 8 13 
1LC con Chile 230 154 171 372 552 684 894 
1LC con Costa Rlca 28 16 S8 71 87 191 180 
1LC con Nicaragua 11 8 12 11 14 15 27 
Triangulo del Norte 105 63 101 110 118 109 124 
Gua_ 82 51 71 80 81 83 91 
Hond"", 4 4 5 6 12 8 13 
El Sal"""" 19 8 19 24 25 18 20 

ALADI 2,587 1,415 1,732 2;1.73 2,561 2,835 3,990 
TLC con la Unión Europea lb 9,058 6,732 7,741 9,917 11,699 12,743 14,745 
Nles 2,815 2,139 2,581 3,583 4,187 5,314 6,911 
¡"!'Ó" 4,780 3.952 4,132 4,334 4,537 5,083 6,480 
Chlna 500 521 760 1,247 1,617 1,921 2,880 
1LC con Israel 85 47 79 Jl2 137 173 297 
Resto del DlWldo 2,404 1,934 2,502 3,535 4.201 4,571 6;1.85 

Participación total (porcentajes) 

Región 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 
TOTAUl 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 1000 
lLCAN 7l.l 76.3 77.4 765 76.2 762 75.4 

EllA 69.0 74.4 75.5 74.7 744 74.1 731 
Canadá 2.0 1.9 1.9 1.8 18 2.1 2.3 

lLC Grupo-3 OS 04 0.4 0.5 0.4 04 0.4 
Colombia 02 01 01 0.1 01 0.2 0.2 
Venezuela 04 0.3 0.3 04 0.2 02 02 

nc con BoliVla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TLC con Chile 03 0.2 0.2 0.3 0.4 05 0.5 
n.c con Costo R1Cil 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
lLe con Nicaragua 00 00 0.0 00 00 00 00 
Triangulo del Norte 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 01 

Guatemal. 0.1 0.1 0.1 0.1 01 01 01 
Honc!uta.,: 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 
El Sitlvado( 0.0 00 0.0 0.0 00 0.0 00 

ALADI 3.3 20 1.9 2.1 20 20 23 
TLC con la Unión Europea Ih 114 93 8.7 90 93 90 85 
NleS 3.5 3.0 29 3.J J 3 3.7 40 
¡'PÓn 60 S.s 46 39 J.6 36 J.7 
Chm. 06 0.7 08 11 1 J 14 17 
n.e con brm-:l 01 01 01 01 01 01 02 
Resto del mundo JO 2.7 28 32 34 32 36 

('on/mua 112 
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TenninJI 212 

Tasa de crecimiento (porcentajes) 

Región 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 
TOTAIll 21.4 -'l.7 23.5 12.7 14.2 13.2 22.9 
nCAN 18.4 -2.0 25.3 21.2 13.8 13.3 21.6 

EUA 17.9 -1.6 25.3 21.4 13.7 12.9 21.2 
c.n.dá 39.4 -15.2 26.9 12.8 16.4 28.8 36.2 

nc Grupo-3 34.8 -25.6 6.4 64.7 -16.7 13.9 34.4 
Colombia 45.8 -19.8 0.0 27.8 21.8 45.7 24.1 
Venezuela 30.8 -27.9 9.3 79.9 -28.0 -2.0 42.1 

TI..C con Bolivia 18.8 -73.7 60.0 25.0 -30.0 14.3 62.5 
nc con Chile 76.9 -33.0 1l.0 117.5 48.4 23.9 30.7 
TIC con Costa Rica 27.3 42.9 262.5 32.8 13.0 119.5 -5.8 
n.c con Nicamgua 0.0 -27.3 50.0 -'l.3 27.3 7.1 80.0 
Triangulo del Norte 28.0 -40.0 60.3 8.9 7.3 -7.6 13.8 

Guatemala 32.3 -37.8 51.0 39 1.3 2.5 9.6 
Hondums -33.3 0.0 25.0 20.0 100.0 -333 62.5 
El Salvador 35.7 -57.9 137.5 26.3 4.2 -28 O 11.1 

ALADI 19.4 -45.3 22.4 31.2 12.7 10.7 40.7 
TIC con la Unión Europea lb 16.1 -25.7 15.0 28.1 18.0 8.9 15.7 
NlCS 27.8 -24.0 20.7 38.8 16.9 26.9 30.1 
J'PÓn 21.7 -17.3 4.6 4.9 4.7 12.0 275 
CInna 29.5 4.2 45.9 64.1 29.7 18.8 49.9 
nCconIsmel 88.9 ..... 7 68.1 41.8 12.3 26.3 71.7 
Resto.de! mundo 44.9 -19.6 29.4 41.3 18.8 8.8 37.5 
Nota· Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, entrnron en vigor VMios tratn.dos de libre comerciO, 
por lo que en algunos casos se presentan las tendencias de los intercambios comerciales aÚIl antes 
de que Méxioo SUscribiera dichos acuerdos. 
al La suma de los parciales puede no ooincidir oon los totales debido al redondeo de las cifras. 
bI A partir de 1995, Au:st:rizt, FinLml'lin Y Suecia se integmn ala Unión Europea 
F 1lCnte: Elaboración propia en base al Sexto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de 
León. Anexo Estadístico. México 2000. Secretaría de Economía Subsecretaria de Negociaciones 
Comerciales Intc:rna.cionales (SICVI) 
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2000). Como bien se sabe gracias a la teorla, una devaluación de la moneda permite a los productos 

nacionales colocarse en mejores condiciones de competencia en el exterior y por lo mismo tiende a 

aumentarse el volumen en el nivel de las exportaciones al mismo tiempo que se cierran las puertas a 

productos pro'VenÍentes del extranjero. Por tanto, en un entorno de hDeraIización económica inspirado 

en la diversificación y aumento de los flujos comerciales, una devaluación se <;onvierte en un incentivo 

adicional para seguir incrementando las exportaciones. Empero, es posible identificar ciertos aspectos y 

elementos especfficos que permiten difurenciar las medidas de política económica que se han 

instrumentado en los momentos dificiIes de coyuntnra económica. Las tendencias históricas que en poco 

más de dos décadas nos vinculan como país a la economía norteamericana, se han caracterizado por las 

medidas expansionistas y los desequilibrios externos, que al conjurase en una suerte de futaIidad con las 

eIecciones presiden<:iales al menos desde 1976 hasta 1994, además han desatado devastadoras 

devaluaciones del peso mexicano" . En ese contexto, el gobierno mexicano se ha dado a la tarea de 

brindarle mayor estabilidad macroeconómica al país al generar un entorno propicio para promover el 

intercambio comercial con los Estados Unidos" . 

Si en medio de la crisis y IadevaIoación de la moneda, tanto en 1983 como en 1995, el principal 

objetivo fue generar el crecimiento económico y la estabili7ación de las variables macroeconómicas, 

existe suficiente evidencia estadlstica para determinar que la bDeraIización, la desregJamentación y el 

TLCAN como la parte cuhninante de la estrategia de crecimiento orientada al exterior 22, fueron 

algunos de los aspectos determinantes que permitieron superar rápidamente la crisis de 1995 y con 

ello el crecimiento de la economía en los afIos siguientes. A difurencia de la crisis de 1982, donde el 

crecimiento fue prácticamente cero y los efectos devastadores de la recesión económica se extendieron a 

lo largo de todo el sexenio de Miguel de la Madrid, en el de Ernesto ZediIlo si bien la contracción 

ZO Ver Guillermo Calvo y Enrique Mendoza "La crisis de la balanza de pagos: Crónica de una muerte anunciada" en 
Investigación Económica, Vo!. LVII No. 219. enero -marzo de 1997. Por su parte, el gobierno mexicano también consigna 
como una de nuestras principales debilidades, las crisis económicas recurrentes y sei1a1a al respecto que éstas se han 
presentado oon tma periodicidad casi sexenal y han traído como consecuencia lUla desaceleración pronunciada del 
crecimiento económico. Así por ejemplo de 1981 a 1994 la tasa media anual de crecimiento fue apenas de 1.4 por ciento. 
(poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desartol1o 1995-2000, pago 131). 
21 Al privilegiar los aspectos mncroeconómicos sobre los microeconÓIDiC()S, el gobierno mexicano ha sido objeto de fuertes 
criticas que cuestionan el nuevo enfoque de la poUtica económica y el modelo macroecon6mico de economías abiertas a 
partir del cual se ha pretendido alcanzar el equilibrio extc:roo mediante la determinación de diversas variables 
maeroecon6micas. En este constante esfuerzo por estabilizar la economia. que se inspira en la visión neoclásica, la 
polltica macroeeonómica ha estado expuesta a lUl intenso debate. A juzgar por los resultados de los últimos afios, el reto 
será ahora traducir los avances de la gestión macrocconÓlllica en beneficios concretos para las unidades básicas de la 
producción nacional. 
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económica fue ciertamente severa (la calda en el Pffi fue de 6.2%) Y el sobreajuste productivo fue 

mortal para ciertos sectores sociales de la población, ésta situación no nevó más de dos años para 

poderse revertir. A partir de 1996 la economía mexicana empezó a crecer y en ese año en particular lo 

hizo a una tasa real de 5.2%. Un año después la brecha entre el producto observado y el producto 

potencial se cerró y ese año el crecimiento de la economía fue de 6.8%. Con estos resultados, no cabe 

duda que el nCAN se convirtió en un amortiguador social y en un resorte de compensación para evitar 

mayores aJl:ctaciones por la crisis ". 

Al revisar el comportamiento del comercio bilateral en los momentos más álgidos de las crisis 

económicas registradlíS en 1982 y 1995, observaremos resultados totahnente contrastantes. Como 

consecuencia de la crisis de la deuda que estalló a principios de la década de los ocbenta sumado a la 

fuerte devaluación que experimento el peso mexicano y el crecimiento excesivo de los precios; México 

dejó de importar de los Estados Unidos un monto superior a los lO MDD durante los años 1982 y 

1983, al presentar respectivamente, caldas del -39.3% Y -23.6 en el volumen de importaciones 

provenientes de dicho pafs. Por su parte, en el año 1983 las exportaciones crecieron 22.5% al pasar de 

13 569 MDD. 16622 MDD, representando el 64% del total de lo exportado en ese año. Siguiendo este 

I3ZOnamiento, a partir del colapso financiero mexicano de diciembre de 1994, al año siguiente la 

contnacción de las importaciones provenientes de Estados Unidos fue de solo -1.6% . No obstante ese 

retroceso, la participación de las importaciones estadounidenses en el total de lo que se compra en el 

exterior, aumentó poco más de cinco puntos porcentuales al pasar de un año a otro de 69% a 74.4%. 

A partir de entonces esta relación se ha mantenido prácticamente constante para los siguientes años. 

Desde luego el hecho de que México hubiera aumentado su proporción de compras a los Estados 

Unidos se debe a que se dejó de comprar productos de otras regiones, siendo China; el único pais de 

importancia con el cual se siguieron incrementando las importaciones al crecer un 4.2%. Asi en 1995 las 

compras a la Unión Europea y al grupo de NICS cayeron 25.7% y 24% respectivamente. Con relación 

" Ibfdem 
23 Periódico Excélsior, miércoles 5 de febrero de 1997. Ver al respecto la entrevista realizada a Jaime Zabludovsky Kuper. 
en aquel entonces Subsecretario de Negociaciones y Acuerdos Comerciales con el Exterior de la SECOFI. En dicha 
entrevista se habla tácitamente de que el TI..CAN salvó a México y a Estados Unidos. Ahi mismo se menciona que a tres 
aflos de fimcionamiento del TLC se dió Wl reconocimiento generalizado favorable, aún de los grupos más crtticos al 
tratado, ya que hasta el momento se hablan logrado beneficios para los paises miembros y que a pesar de haberse 
presentado problemas, a partir d~ entonces el reto consiste en lograr mejores resultados, incorporando para ello a todos los 
sectores y ompresas que no han podIdo dar el gran "brinco" a la intemacionalizaci6n, no solo para que exporten o se 
COOV1ertan en proveedores de empresas exportadoras, sino para que produzcan y compitan efica:nnente en nuestro propio 
mercado con(ru mercanelas que lngres.an del exterior 
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al grupo a los países con los que se habla suscrito tratados de h'bre comercio como el Grupo de los 3, 

Bolivia y Costa Rica , los resultados al primer al!o de entrar en vigor dichos acuerdos, muestran 

dismiouciones en el nivel de las importaciones del orden de 26 %, 74 % Y 43% para cada caso 

específico. En contraste las ventas al exterior de México durante el año de 1995 crecieron como nunca 

antes lo hablan hecho. Como consecuencia del auge exportador que se desató, nuestras exportaciones 

crecieron a los Estados Unidos 28.2%. En otras regiones como la Unión Europea, los NICS y Grupo de 

los 3, la tasa de crecimiento fue de 19 %, 166% Y 73% respectivamente. 

Con estos datos, es evidente que el corazón del llamado auge exportador ha encontrado 

resonancia básicamente en el mercado norteamericano. Las participaciones porcentuales elevadas en 

exportaciones e importaciones que mantiene México con respecto a los Estados Unidos, nos 

muestran la gran dependencia Y vulnerabilidad del sector externo de nuestra economía. Desde luego 

mantener este tipo de relación no es del todo saludable, pues ante una eventual desaceleración de la 

economía más poderosa del mundo, las repercusiones se tornarían negativas para la economía nacional 

tal como se desprende de los resultados preliminares registrados durante el primer semestre del al!o 

2001. Por lo que aqul valdrIa la pena seilalar, que es fundamental acelerar el proceso de diversíficación 

de nnestras exportaciones, sacando provecho de los múltiples acuerdos comerciales que recientemente 

y principalmente durante los últimos años, hemos suscrito con otros palses y regiones del mundo. Una 

mirada tan solo hacia el oriente o hacia el occidente, nos permitiría descubrir las enormes poSIbilidades 

que tenemos como paIs para seguir penetrando y conquistando mercados en otros continentes. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 : "La diversificación es una de las 

estrategias necesarias frente a la intensidad de las relaclones con nuestros principales socios 

comerciales y tiene como fin que México amplié su margen de maniobra y consolide su capacidad de 

negociación internacional. &ta estrategia parte del reconocimiento de México como un país de 

pertenencias múltiples que requiere de alianzas selectivas y flexibles. Por eso, establecer vinculos 

efectivos de diálogo politico, comercio e inversión con otras naciones y regiones no americanas, 

complementa y da un mejor equilibrio a nuestras relaciones externas y faci/jta los cambios 

estructurales en nuestra pals ". De 10 anterior se desprende el que México sea el pais con mayor número 

de Tratados de Libre Comercio en el mundo. Ha finnado 11 acuerdos con 32 naciones de 3 continentes. 

La integración a los mercados globales comienza propiamente con la adopción de un modelo de 
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desarrollo orientado hacia el exterior y la adhesión de México al GAIT en el ailo de 1986. La 

incorporación a organismos y furos de cooperación económica como la OCDE y la APEC, han venido 

a reforzar el proceso de reinserción internacional que México ha seguido con gran empeño 

principalmente en la década de los noventa. As! tenemos que la cronologia de los tratados ha sido la 

siguiente: 

No. Países Tratados de Libre Comercio con: Fecha de vigencia 

l Chile 1° de enero de 1992 
El 01/08/99 se amplió 
la cobertura del tratado 

2 Estados Unidos ycaruwá 1° de enero de 1994 
1 Bolivia 1° de enero de 1995 
1 Costa Rica 1° de enero de 1995 
2 Venezuela y Colombia (Gpo. de los 3) 1° de enero de 1995 
1 Nu:aragua 1° dejunio de 1998 

15 Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, 1 ° de julio de 2000 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido y Suecia. 

l Israel 1° de julio de 2000 
3 Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador 1° de enero de 2001 

y Guatemala 
1 Uruguay 1° de marzo de 2001 
4 Asociación Europea de Libre Comercio: 1" de julio de 2001 

Noruega. Suiza, Islandia y Liechtenstein 

Fuente: Secretaria de Economía 

Por todo 10 anterior, los cambios en la estructura comercial deberán reflejarse en otras regiones 

económicas, h"brandonos de la excesiva concentración que presentan nuestras exportaciones en los 

Estados Unidos. Adiciona1mente, la dinámica exportadora deberá abarcar un mayor número de 

encadenamientos productivos ya que en la actualidad se restrige solamente a ciertos sectores además de 

que las exportaciones en M~xico siguen teniendo un alto y creciente grado de insumes importados, lo 

cual es uno de los principales obstáculos para mantener la snstentabilidad del crecimiento a mediano y 

lago plazo ( Dussel Enrique, 2000). 
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4.5. El desempeilo de la inv .... ión extranjera directa 

Mientras nuestro país ha contado con recursos naturales abnndantes y con mano de obra barata, 

por otro lado, las necesidades de aprendizaje tecnológico y de atrscción de capital han sido muy grandes 

a la vez que se han convertido en esecnciales para el crecimiento y la furmación bruta de capital fijo. 

Con la aplicación del1LCAN, se buscó inyectar recursos frescos a la economía mexicana propiciando 

beneficios adicionales que se tradujeran en una mayor transferencia tecnológica para seguir impulsando 

la modernización de la planta industrial mexicana y en nn aumento del exeendete exporable que 

ocasionarla la generación de mayores empleos. Además con las oportnnnidades de negocios que las 

empresas mexicanas lograran concretar en el hemisferio norteamericano, partieularmente con los 

Estados Unidos, se consolidsrla la estrategia de desarrollo y gIobalización de las actividades económicas 

y financieras". 

En nn entorno globalizado, la combinación del comercio exterior y la inversión extranjera directa 

ha pennitido darle nn repunte a las economías menos desarrolladas. La orientación global de los flujos 

de capital se ha dirigido a los paises emergentes que han dmostrado un gran din.miS!llQ comercial sobre 

todo en los noventa La relocaIización industrial, en ese sentido, ha segnido los patrones de 

comportamiento de los flujos financieros que se han destinado a los paises de bajos salarios. Para los 

Estados Unidos, la correlación de fuerzas entre las principales potencias industriales, significó desplazar 

su producción a regiones de menores costos por lo que México representó el mercado natural ha donde 

deverian destinarse dichos recursos para así poder producir competitivarnente frente la amennaza de 

Europa, Japón y los paises asiáticos de reciente industrialización (Guerra-Sorges, 1995). 

La evolución reciente de la inversión extranjera directa en México, se explica por la globalización 

mundial y la incidencia de ésta en los procesos de furmación de bloques económicos regionales. Por su 

parte, la diversificación y la intensificación de los flujos de capital, ba contribuido a flexibiIizar el 

regimen de regulación de las actividades financieras de manera tal que las inversiones puedan realizarse 

con seguridad, previsibilidad, igualdad y certeza, corno se desprende de la legislación mexicana en 

materia de inversión extranjera (Claus Von Wobeser, 1998). Empero, en la dinámica de expulsión y 

atracción de capitales que se da permanentemente entre los capialismos emergentes, México ha tenido 

24 La extensión de los flujos financieros 8. los mercados emergentes puede considerarse tmn extensión del proceso de 
revolución y globalización finrmciera iniciado con los afios ochenta, donde el capital tenía como finalidad hacer que los 
circuitos de valorización se ampliaran y desarrollaran en otras regiones del mundo. Ver Miguel Angel Rivera, México. 
modem¡:t3~i.6bn ca.pita!istn y crisis. UNAM-CRIM, Cuernavaca, Mor. 1997. pag 41. 
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momentos de descapitalización provocados por la fuga de capitales que al primer sobresalto en la vida 

polftica, económica y social del paIs; el nerviosismo generalizado de los inversionistas los conduce a 

sacar su dinero del país. Por lo tanto, se ha considerado que la inversión productiva es la que realmente 

beneficia al crecimiento y desarrono de una economía. Con ese fin, se ha buseado privilegira los flujos de 

inversión exlraI\íera directa cuya principal fuente han sido los Estados Unidos seguido de un grupo 

importante de paises que integran la Unión Europea. 

De acuerdo a la nueva metodologla que distingue el comportamiento de la IED antes y despúes 

del trtado, específicamente para estos uhimos siete años que abarcan el periodo de vigencia del 

lLCAN, observamos que los flujos provienen de América del Norte. Al finaIizar el año 2000, el valor 

acunndado de los flujos de inversión desde el año que entró en vigor el lLC, arroja como resultado un 

monto de 84,913 MMD. 
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MéDc:o: 1BveniiiD. Extraajera Direeta aotifkada al RNIE por pafses y ireas ec:o~ 

(miIIoDes de cl6lares) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1994-2000/a 

Total 9,654.2 6,835.5 6,245.8 10,126.9 5,463.0 8,936.6 7,375.3 54,637.3 

AJD6rka del Norte 4,783.0 4,348.3 4,455.3 6,052.7 3,262.9 4,584.8 6,848.0 34,335.0 
C8DadA 736.8 166.0 511.5 218.7 176.0 575.6 492.4 2,877.0 _l.TWdoo 

4,046.2 4,182.3 3,943.8 5,834.0 3,086.9 4,009.2 6,355.6 31,458.0 

Ulli6a Earopea 1,903.7 1,777.6 1,064.9 3,034.8 1,869.4 2,150.6 21.0 12,522.0 - 305.0 S42.5 189.5 473.5 133.4 764.2 176.7 2,584.8 ...... 144.1 46.9 70.3 311.7 255.8 389.8 1,556.7 2,775.3 
Holanda 744.7 719.8 464.2 281.3 1,027.1 841.7 930.5 5,009.3 
Reino Unido 582.8 202.0 62.7 1,813.4 168.1 -225.1 131.0 2.,.734.3 

PIlisa sdtcdolUldos 
Antillas Holandesas 468.5 70.3 62.8 9.1 5.7 3.2 9.4 629.0 
_0Umán 92.3 21.5 39.9 324.6 86.5 81.9 76.8 723.5 
Corea 7.9 44.1 30.3 45.5 28.0 22.8 -5.8 112.8 
India 1,218.7 50.5 285.7 28.7 0.0 0.0 0.1 1,583.7 
"... 608.4 110.9 73.9 303.5 :58.5 1,195.1 322.1 2,672.4 
Sum. 53.9 200.2 77.1 28.6 18.2 101.5 51.0 530.5 

01 ... _ 
49.4 39.5 77.3 54.3 23.7 57.1 10.7 307.0 

Partidpad61l total (%) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 

AmErita dcl Norte 49.5 636 71.3 59.8 59.7 51.3 92.9 62.8 
C8DadA 7.6 2.4 82 2.2 3.2 6.4 6.7 5.3 
Estados Unidos 41.9 61.2 63.1 57.6 S6S 44.9 86.2 57.6 

Unió. Europea 19.7 26.0 17.0 30.0 342 31.9 0.3 229 
Al"""';" 3.2 7.9 3.0 4.7 2.4 8.6 2.4 4.7 
",p.na 1.5 0.7 1.1 3.1 47 4.4 2l.I 5.1 
H_da 7.7 10.5 7.4 2.8 18.8 9.4 12.6 9.2 
Remo Unido 60 3.0 10 17.9 3.1 -2.5 l.8 5.0 

Pa&cs sclccdonadM 
Antillas Holandesas 4.9 10 10 O.! 0.1 0.0 01 l.2 
Islas Cairnim 1.0 0.3 0.6 3.2 l.6 0.9 1.0 1.3 
Ce"" 0.1 0.6 05 0.4 O.S 0.3 .01 0.3 
India 126 07 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 29 
J'PÓo 63 l.6 l.2 30 l.l 134 44 4.9 
S,= 06 29 12 0.3 03 l.l 07 1.0 

Of~pal,~ 0.5 06 12 OS 04 0.6 01 06 

COnJJnu.a 1/2 



---- ----

América. del Norte en la estrategia del Tratado de Libre Comercio 1122 

T_ 
212 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1994~2000/a 

T ... ·29.2 -8.0 62.1 -46.1 63.6 -17.5 -23.6 

Alaerka del Norte ".1 2.5 35.9 -46.1 40.5 49.4 43.2 
CmwIá -77.5 208.1 -57.2 -19.5 227.0 -14.5 -332 
Estados Unidos 3.4 -5.1 47.9 -41.1 2~.9 53.5 51.1 

UJÜÓa Europea -6.0 -40.1 185.0 -38.4 52.5 -99.3 -98.9 - 77.. -65.1 149.9 -71.8 472.9 -76.9 -42.1 ...... ~7.S 49.9 343.4 -17.9 52.4 299.4 980.3 
H-.Ia -3.3 -35.5 -39.4 265.1 -18.1 10.6 24.9 
ReiooUnido . -65.3 -69.0 27922 .... 7 -234.3 -158.0 -77.5 

Pafses sek«iouados _110_ 
-85.0 -10.7 .ss.> -37.4 43.9 193.8 -98.0 -""""" -76.7 85.6 713 . .5 -73.4 -S.3 -6.2 -16.8 

a..a 458.2 -31.3 50.2 -38.5 -18.6 -125.4 -173.4 
India -95.9 465.7 -90.0 -100.0 0.0 .:' 0.0 -100.0 
Jopó. -81.8 -33.4 310.7 ...s0.7 1942.9 -n.o -47.\ 
Suiu 27104 -61.S -62.' -36.4 457.7 -49.8 -S.4 

"""' ...... -20.0 83.0 -24.9 -56.4 140.9 -81.3 -783 

Fuente: Elaboración propUl en base a CNIE, Inf{J11lU! estadistu:o sobre el romporta1nUlIlo de la IlWerswn Extranjera DlrecliJ en México (Enero-dlcU! 
al Dd 10 deEncrode 1994 al 31 de diciembre del 2000. 
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mIDoRU de dólares 

"" 1m '996 '997 199. 1999 2000 199412000/. 

Too.! 14,954.4 9,523.4 9,901.8 13,84l.l 1l,616.2 11,9146 13,161 S 84,913.0 

Nutvu ÚlVenJone5 9,654.2 6,8355 6,245.S- 10,1269 5,463.0 4,135.7 5,338.6 47,7997 
Rehrveral6a de II"tilIdadu 2,366.6 1,572.0 2,589,7 2,150.0 2,1164.0 2,512.2 2,939.1 17,053.6 

Clelltu ntn compallas 2,038.8 ·250.4 -)50.2 ·116.1 1,178.7 2,428.7 1,900.8 6,830.3 
Ma.qllllldOtU 8948 1,366.3 1,4165 1,680.3 2,110.5 2,778 o 2,983.0 13,229.4 

Partltlpacl61l total (01.) 

Totd 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Nvc\'&J hivenlonu 646 71.8 63.1 732 47.0 34.1 40.6 56.3 
Rtim'tnKln ~ "tilldadH '" 16.5 262 15.5 24.7 21.6 22.3 20.1 
ClltllW elltre compalllu 13.6 -26 -3.5 -O, 10.1 20.4 14.4 •. 0 
~hqun.oorll3 6.0 '43 14.3 12.1 18.2 23.3 22.7 15.6 

Tasa de ertclmfento (%) 

Too.! -36.3 4.0 39.S ·16.1 26 10.5 467.S 

NltvAll IllYcnklnes -29.2 ".6 621 ..... , -24.3 29.1 395.1 
Rtlaverd6n de utilidades -33,6 64.7 -17.0 332 -10.2 14.3 620.6 
CatEltu un compaftiu -1123 39,9 ..... -1115.2 106.0 -21.7 235.0 
MlqaIlldoru 52.7 3.7 18.6 25.6 31.6 7.4 13785 

Fuente: Elaboración propia en base a CNrE,-li¡[on;ii"U!adlst¡ca sobre ji compOl'Uu1rtenfo de fa Inversión Extranjera Directa en M~x,cQ (Enero41ciembre 200C 
al Del 10 de Enero de 1994 al31 de diciembre del 2000. 
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4.6. Estructura Arancelaria y coeficientes del sector externo mexicano 

La estructura arancelaria de México, es uno de los tópicos más importantes que explican la ruta 

de la apertura económica y el acceso a mayores mercados. La ejecución y la flexibilidad de la política 

económica, especIficamente en lo que se refiere al área del comercio exterior, ha sido determinantemente 

para influir en el comportamiento de los flujos de bienes y servicios que el país exporta e importa de 

otros países. Una posición congruente con las tendencias mundiales que se empezaron a definir en la 

década de los ochenta, sobre la base de suscnoir acuerdos ad hoc para la hOeralización comercial, 

significaba necesariamente que el país deberla dejar atras el antiguo modelo de sustitución de 

importaciones y apegarse más a un modelo orientado hacia el exterior que además debiera contar con 

una serie de refurmas estructurales inspiradas en las prácticas de hore comercio y la desregnlación 

económica. Por lo que ,si el objetivo básicamente consistía en tener acceso preferencial en los 

mercados más importantes del nrundo, el primer paso dehería ser comenzar a revisar la estructura Y el 

techo arancelario que gravaba a los productos provenientes del exterior. Confonne a lo dispuesto en la 

política de integración económica, la supresión de tarifus arancelarias y la eliminación de reestricciones 

cuantitativas constituye la base de cualquier negociación que se perfile a desarrollar una zona de hOre 

comercio (ver capitulo llI). Para este propósito, el priucipal instrumento de la política comercial lo 

constituyen los aranceles, y su negociación en el marco de los acuerdos de h'bre comercio, resulta crucial 

para la hl>eralización comercial, la integración regional, la promoción del crecimiento y sobre todo la 

diversificación de los intercambios comerciales con otros países del mundo. 

La participación de México en el GATT, fue el inicio de una estrategia larga de integración 

regional y de busqueda persistente por alcanzar la reinserción internacional en los mercados más 

competitivos del mundo. Desde un principio, se pretendió buscar la adecuación de la estructura 

productiva nacional respecto a la economía internacional, prestando particular atención a nuestra 

relación bilateral con los Estados Unidos. Al entrar a negociar nuestra integración a los mercados 

globales en un esquema amplio de acuerdos muhilaterales, se tuvo como consecuencia inmediata, la 

irrupción masiva de mercancías de origen y procedencia extranjera, que no siempre entraron a1 territorio 

nacional bajo las condiciones leales de comercio que se hubieran deseado 25. Sin embrago, en el marco 

de las negociaciones muhilateralcs, nuestro país concedió siempre a la apertura comercial, 1.Ul lugar 

2.1 Jorge Witkcr y Gcrardo Jnrwnil!o, "Com.:rclV atawr de MéXICO, mun .. :o jurldico y op~ra(IVO ", Mc-Oraw Hil!. México, 
1997. 
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relevante para la toma de decisiones y la furmulación de las políticas económicas. Esta relevada 

importancia que se le otorgó al hOre comercio, estuvo en funeión de que el país pudiera incorporarse 

en las mejores condiciones al mundo globalizado donde el pais que lognna diversifivarse obtendría 

mayores beneficios". 

En este intento por diversificar la composición de nuestras exportaciones y otorgarle al ahorro 

externo una lugar centra! para financiar el desarrollo y alcanzar el crecimiento sostenido, es que se 

determina el ingreso de México al GATT. En relación a los derechos yacnerdos, qne el gobierno 

IÍlexicano negoció con las partes contrates en el seno del GATT y que fueron importantes para 

armonizar nuestra legisJación y para modificar la estructnra arancelaria qne se mantenía hasta ese 

momento en nuestro país, a continuación se recogen los siguientes aspectos generales: 

a) Exclusión de los energético regnJados en el articulo 27 de la carta fundamental 

b) La protección y reserva para el sector agrícola, sector para el cual se obtuvo mantener los 
permisos de importación y su sustitución gradual por aranceles, en la medida que dicho sector 
fuera adquiriendo competitividad intemacioual 

c) Reconocimiento por los 95 países del GATT a que México desarrollará su plan nacioual de 
desarrollo y reserva una sobretasa arancelaria a nueve sectores: petroquímicos, celulosa y 
papel, bienes de capital, industria de alimentos, productos electrónicos, calzado, textiles, 

26 Contando siembre con el aval de las cúpulas empresariales, en lo que se dió en llamar el tradicional corporativismo 
mexicano que se practicó por décadas Y que finalmente terminó por agobiamos a la gran mayoria de los mexicanos, el 
gobicmo federal se encargó de promover la apertura y la liberalización económica. El argumento central del discurso 
oficial consistia basicam.ente. en replantear el esquema de las relaciones económicas y lograr aumentar, el comercio 
internacional. Se decla entonces que si no se actuaba pronto y a favor del libre comercio, el país enfrentarla escenarios de 
rezago y de exclusión mtm.dial. Posteriormente en los noventas, con la campafta de promoción popuJista del TLCAN a la 
que se refiere Saxo-Femández (1999), el gobierno magnificó las expectativas al grado de sefialar que México entraría al 
primer mtm.do. Con este tipo de manifestaciones volcadas al libre comercio, era claro que la tecnocracia había elevado en 
demasia las c::xpectativas y habia ofrecido un panorama falso de aparente certidumbre. Cierto es, que en honor a la verdad, 
este grupo en el poder tenIa razón al insistir en que el país no tenia mejor salida que mirar hacia el exterior y arropar un 
modelo de apertura económica. La crisis y la oleada de cambios mundiaJes, que sacudieron el entorno internacional en los 
ochenta. empujaban fuertemente hacia esta modalidad. Sin embargo, un reconocimiento de las circunstancias 
prevalecientes y un justo análisis del entorno, nos permiten concltrlr desde un punto de vista quiza ecléctico, que 
efectivamente el país para mediados de los ochetnta, requería de una urgente reestructuración económica y productiva, 
pero esta deberfa darse en tiempo y forma apropiada. A quince años de distancia, hoy podemos mencionar, sin temor a 
equivocarnos. que la ruta de la integración y de redefiniciÓD de nuestras relaciones económicas fue una decisión acertada y 
congruente con las tendencias mwufiales. Lo que no fue congruente y lo que fue errado, lo constituye el hecho de que el 
gobierno mexicano se precipitó y abrió tremendamente las fronteras, llevando al extremo los postulados del dogma 
neoliberaJ, sin importar las consecuencias que esto traería posterionnente para los grupos más vulnerables de la población. 
Hay que sefl.alar también, que el manejo tendencioso de la información sobre el TLe, contribuyó a distorcionar la 
realidad, ni mismo tiempo que ayudó a legitimar un régimen fuertemente custionado. La campafia propagandlstica con 
matices enajenantcs y demagógicos, pretendía cambiar la larga lista de agraviíos acumulados por la promesa de un rnCJor 
prorvenir. Al estallar la crisis económica en el hoy menos célebre "error de diciembre", obviamente la crunpafia dc 
promoción 8penurisra se derrumbó, y la magnitud de los acotltocimit.-ntos le dieron una jm.ia ponderación a las 
expec.:tallvas exageradas que se habían ge:n<"'1"sdo. 
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electrodomésticos, hierro Y acero 

d) Techo arancelario máximo de 50"/0 para más de diez mil fracciones arancelarias de la 
Tarifu del Impuesto General de Importación 

e) Reconocimiento a su condición de país en desarrollo, tanto para la aplicación de 
salvaguardas del artículo XIX del GA'IT, como para la aplicación de los códigos de conducta 
en materia de dumping, obstáculos técnicos~ licencias de importación y valoración aduanera 

l) Recomendación para suscnoir el códico de subvenciones y derechos compensatorios que 
acepta la posibilidad de otorgar subsidios a los países en desarrono para fomentar proyectos 
regionales". 

De los anteriores derechos otorgados a nuestro país, hay dos que son fimdamentales en el 

desmanteJamiento arancelario de México. Por un lado, tenemos que las actnaIes tarifus del comercio 

exterior mexicano que entraron en vigor el 10 de julio de 1988, tienen su fimdamento en el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)" . Este sistema ha sido adoptado por 

el Consejo de Cooperación Aduanera y por la gran mayoría de países miembros del GATT, lo que 

permitio a México ir sustiruyendo gradnaImente los engorrosos permisos previos a la importación por 

los aranceles. El otro aspecto que también es importante considerar, es el que se refiere a que México 

haya ofrecido reducir su arancel consolidado de 50 a 35% y por consecuencia se haya modificado la 

estructura arancelaria. Esto propició que nuestro país adoptara cuatro tasas impositivas: cinco, diez, 

quince y veinte porciento; lo que significó contar con una situación arancelaria más favorable en relación 

a la que se tenia en años anteriores, donde por ejemplo, en 1982 existIan 16 tasas arancelarias con un 

nivel máximo de 100%. 29 • Una descripción del número de fraciones controladas y hlJeradas a la 

importación, nos demuestran el acelerado proceso de hlJeraIización comercial a! que se sometió la 

economia mexicana a partir de que el país se incorporó a! GATT en el afio de 1986. A partir de 

entonces, la situación arancelaria y la participación porcentnaI del número de fraciones h1>eradas en el 

total de las importaciones del país aumentó considerablemente. Mientras que en 1985, un aflo antes de 

México suscn1>iera el protocolo de adhesión al GAIT, el número de fraciones liberadas de importación 

smnaban 2844 equivalentes a 16.6% del total de lo que se importaba, en 1986 las fracciones liberadas 

fueron de 7251 que representaron el 64.9% (ver cuadro). 

21lbidem 

la !NEGr, AnuarIO Estadistico del ComerciO exterIOr de los Estados Umdos Mexicanos 1999. México afio 2000 
1'1 SECOFI. Aranales, Monogrnfin 4, México, 1991. 



Estructura arancelaria por fracciones de exportación e importación, 1980~2000 

Exportación Importación 
Controladas Liberadas Controladas 

Años Total %enla %enla Total %enla 
Total exportación Total exportación Total importación 

total total total 
1980 nd. n.d nd n.d nd 7776 1866 60.0 

1981 nd n.d. n.d n.d n.d. 7877 2083 8S.s 

1982 3025 680 10.1 2345 89.9 8017 8017 100.0 

1983 3033 423 15.0 2610 85.0 8032 8032 100.0 

1984 3046 394 14.8 2652 85.2 8072 5228 83.4 

1985 3017 253 23.3 2764 76.7 8090 839 35.1 

1986 3012 201 14.7 2811 85.3 8205 638 27.8 

1987 3017 205 16.9 2812 83.1 8445 330 26.9 

1988 3016 203 7.5 2813 92.5 8472 285 22.0 

1989 5199 367 7.8 4832 92.2 11838 309 19.0 

1990 5199 362 6.6 4837 93.4 11822 210 13.2 

1991 5184 343 3.0 4841 97.0 11812 198 9.1 

1992 5181 101 5.2 5080 94.8 11813 192 10.7 

1993 5193 101 21 5092 97.9 11824 192 21.6 

1994 5237 47 0.9 5190 99.1 11089 132 4.3 

1995 5239 47 0.8 5192 99.2 11089 61 2.2 

1996 5369 47 0.7 5322 99.3 11265 71 2.7 

1997 5300 33 0.6 5267 99.4 11285 75 4.1 

1998 5300 33 0.6 5267 99.4 11349 73 4.4 

1999 5297 30 0.6 5267 99.4 11412 69 3.6 

2000 pi 5297 30 0.6 _~267 99.4 11396 69 6.2 

pi Cifras prelimmares al mes de junio 
Fuente: Elaboración propia en base a Poder Ejecutivo, Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadfstico. México, aftos 1994 y 2000. 
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Para 1994, año que entra en vigo el lLCAN, el mímero de fracciones a la importación liberadas 

era de 10,957 y paulatinamente se han incorporado otras más conforme avanza el calendario de 

desgravación arancelrio que marca el tratado. En lo tocante a las fracciones arancelarias a la 

exportación, el msrco reguJatorio ha sido casi siempre flexible, al otorgarle preferencia a las fracciones 

hberadas, siendo solamente en los casos de excepción como podrían ser los de abasto o de las especies 

en peligro de extinción donde se llegan a aplicar ciertos aranceles. Con el lLC, las fracciones 

controladas se han situado por dehajo del 1% del total de lo exportado. Podernos decir que a la fucha la 

reducción arancelaria practicamente se ha concretado por lo que ahora se debe reaIizar un esfuerzo 

adicional para disminuir las barreras no arancelarias, que particularmente los Estados Unidos han 

mantenido, como por ejemplo para el caso del transporte y algunos productos alimenticios como el 

atún y el aguacate mexicano. 

Por otro lado, la desgravación arancelaria resuhante de la apertura comercial y los diversos 

acuerdos de hbre comercio, han venido a acompletar una parte modular en el proceso de cambio 

estructwa1 cuyas consecuencias se reflejan en las cuentas del sector externo de la economía mexicana. 

A continuación daremos un repaso al desempeilo de la cuenta corriente que nos reporta entre otras 

cosas, los saldos macroeconómicos de la apertura Y la instnnnentación de las polfticas económicas 

vistas en perspectiva desde 1982 a la fucha. Al incluir en el anaIisis los saldos de la baIanza comercial y 

la baIanza de servicios, apreciaremos en toda su magnitud la totalidad de las operaciones de la cuenta 

corriente que además nos revelarán la sincronía cíclica asociada a las tendencias, unas nuevas y otras 

añejas, de nuestro trato con los Estados Unidos. 

Comencemos por snaIizar el saldo en la cuenta corriente, que ha sido deficitario de manera 

ininterrumpida desde el año de 1988. Corno consecuencia de la acelerada apertura yel incremento de 

importaciones de todas partes del mundo principaImente de! sureste asiático y de Europa, el déficit en 

cuenta corriente representó UD gran carga para la economla, llegando alcanzar la impresionante cantidad 

de 29661 MDD en el primer año de vigencia dellLCAN. Conforme se fue dando la apertura y por 

tanto modificando la cstructma arancelaria, observamos que los ingresos en cuenta comente fueron 

tornando mayor peso relativo en e! producto (XIPffi), llegando a tener en 1987 la mayor participación 

que se haya tenido hasta el momento con un 42.7%. Con el deterioro de la cuenta corriente. a partir de 

1988 y hasta 1993 se registró una significativa disminución de los ingresos en el producto y por 
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consiguiente la participación porcentual de las exportaciones totales en el PIB, también se vio 

disminuida al caer 4 puntos porcentuales cuandos se pasó de 16.8% a 12.8%. Posteriormente en el alIo 

de la crisis, la proporción de ingresos en el producto, vuelve a crecer a niveles similares a los registrados 

en el alIo de 1987, manteniendose para este indicador un proporción de alrededor de un 1/3 del 

producto. a partir de 1996 a la fecha. La tasa de absorción simple, medida como el total de erogaciones 

de cuenta corriente sobre el Pffi, nos muestra el gran peso de los servicios con el exterior durante el 

periodo comprendido de 1983 a 1987. 



México: Evolución de la Cuenta Corriente, 1982-2000 
(millones de dólares) 

Aftos Ingresos Exportaciones Egresos Importaciones 

1982 30,973 24,056 36,862 17,010 

1983 32,932 25,953 27,067 11,849 
1984 37,830 29,100 33,648 15,916 

1985 35,859 26,758 35,059 18,359 

1986 29,926 21,803 31,303 16,784 

1987 37,370 27,599 33,123 18,812 

1988 42,095 30,692 44,469 28,082 

1989 48,103 35,171 53,925 34,766 

1990 56,071 40,711 63,522 41,593 

1991 58,087 42,688 72,734 49,967 

1992 61,669 46,196 86,108 62,129 

1993 67,752 51,886 91,151 65,367 

1994 78,372 60,882 108,034 79,346 

1995 97,029 79,542 98,606 72,453 

1996 115,494 96,000 117,824 89,469 

1997 131,535 110,431 138,983 109,808 

1998 140,069 117,460 156,159 125,373 

1999 158,940 136,391 173,315 141,975 

2000 193,281 166,455 211,360 174,458 

Fuente: Elaboración propia en base a Ernesto Zedilla Ponde de León, Sexto 
Infonne de Gobierno. Anexo Estadístico, México 2000. FMI, Estadísticas 
Financieras Internacionales: Anuario 1999. Banco de México. Indicadores 
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Coeficientes del comercio exterior mexicano 
( porcentajes) 

Años ExpIPlB ImpIPlB ExplIngresos C.e. Imp/Egresos e.C. 

1982 21.2 15.0 77.7 46.1 

1983 20.8 9.5 78.8 43.8 

1984 19.0 10.4 76.9 47.3 

1985 20.9 14.3 74.6 52.4 

1986 25.3 19.5 72.9 53.6 

1987 31.6 21.5 73.9 56.8 

1988 16.8 15.4 72.9 63.1 

1989 16.9 16.7 73.1 64.5 

1990 16.2 16.6 72.6 65.5 

1991 13.8 16.2 73.5 68.7 

1992 12.8 17.2 74.9 72.2 

1993 12.8 16.2 76.6 71.7 

1994 22.8 29.8 77.7 73.4 

1995 33.1 30.1 82.0 73.5 

1996 29.8 27.8 83.1 75.9 

1997 28.1 28.0 84.0 79.0 

1998 30.1 32.2 83.9 80.3 

1999 28.3 29.5 85.8 81.9 

2000 29.3 30.7 86.1 82.5 

Fuente: Elaboración propia en base a Ernesto Zedillo Ponde de León, Sexto 
Informe de Gobierno. Anexo Estadístico, México 2000. FMI, Estadísticas 
Financieras Internacionales: Anuario 1999. Banco de México. Indicadores 

Económicos. 
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México: Coeficientes del Sector Externo, 1982-2000 
(porcentajes) 

Años X/PIB M/PIB XIM (X+M)IPIB (X-M)/PIB 

1982 27.3 32.5 84.0 59.8 -5.2 

1983 26.4 21.7 121.7 4&.1 4.7 
1984 24.7 21.9 ll2.4 466 2.7 

1985 28.0 27.4 102.3 55.4 0.6 

1986 34.8 36.4 95.6 7l.l -1.6 

1987 42.7 37.9 ll2.8 80.6 4.9 

1988 23.1 24.4 94.7 47.4 -1.3 

1989 23.1 25.9 89.2 49.1 -2.8 

1990 22.4 25.3 88.3 47.7 -3.0 

1991 18.8 23.5 79.9 42.3 -4.7 

1992 17.1 23.8 71.6 40.9 -6.8 

1993 16.8 22.5 '74.3 39.3 -5.8 

1994 29.4 40.5 72.5 69.9 -1l.l 

1995 40.4 41.0 98.4 81.4 -0.7 

1996 35.9 36.6 98.0 72.5 -0.7 

1997 33.5 35.4 94.6 68.9 -1.9 

1998 35.9 40.1 89.7 76.0 -4.1 

1999 33.0 36.0 91.7 69.0 -3.0 

2000 34.1 37.2 91.4 71.3 -3.2 

Fuente: Elaboración propia en base a Ernesto Zedillo Ponde de León, Sexto 
Infonne de Gobierno. Anexo Estadístico, México 2000. FMI, Estadísticas 
Financieras Internacionales' Anuario 1999. Banco de México. Indicadores 
Económicos. 
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ffi- El estado actaal de la integraci6n regional: El TLCAN en prospectiva 

Sin lugar a dudas, México se ha convertido en uno de los principales paises exportadores a nivel 

mundial. En 1999 ocupó el 13" lugar, con un volumen de exportaciones de 136,703 millones de 

dólares". Esta dinámica exportadora que se ha logrado alcanzar, DO hubiera sido poSIble a no ser por 

los cambios estructurales y la profunda modernizacion del aparato productivo emprendida en los 

uhimos años al interior de la industria mexicana . Respecto a nuestros similares en el continente 

americano, México ha desempeñado un papel destacado en la exportación de productos 

manufacturados. Como bien lo refiere Gary Gereffi (2000): .. El número de empresas exportadoras ha 

aumentado de 22,000 en 1994 a 34,000 en 1998, y el de trabajadores en la floreciente industria 

mexicana de la maquila ( que ensambla insumas importados de E. U. para ser reexportados al mismo 

país de origen) ha sobrepasado la marca de un millón". Por lo taoto, la eliminación de barreras 

comerciales, la privatm.ción de empresas paraestatales, la desreguJaci6n de los flujos de inversión y los 

programas de exportación, entre otros; fueron los fuetores detenninantes para consolidar la nueva 

estrategia de crecimiento y desarrollo de la economla mexicana. 

Por su parte, la incidencia de la globalización y la regionalización a nivel mundial, ha favorecido 

esta estrategia de desarrollo, permitiendo acelerar el proceso de reinserción internacional que nuestro 

país había venido siguiendo desde mediados de la década de los ochenta Con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, México concluye una etapa importante de éste proceso, permitiendo 

abrir sus fonteras al comercio exterior y sobre todo a la inversión extranjera directa proveniente 

principahnente de los Estados Unidos. Es de esperarse que en los próximos años, el comercio intra

regional seguirá creciendo , acentuándose aún más nuestra presencia, en proyectos subregionales de 

integración que sin duda estaráo vinculados con el Área de Libre Comercio de las Américas. 

Una valoración inmediata de lo que ha representado para el país el TLCAN, nos revela una 

integración profunda de ciertas cadenas productivas cuyu producto tina! tiene como principal destino el 

mercado estadunidense. El incremento considerable de los flujos comerciales que mantiene nuestro país 

con los Estados Unidos, se debe entre otras cosas, a los vínculos históricos que yacen en nuestras 

relaciones comerciales, además al importante impulso que ha tenido el sector exportador de la industria 

'\(1 St.'gÚn datos de b OMe, si se excluyera el comercio interno de la Unión Europea., México se ubIcaría en la posición 
número 8, dentro de los principales exportadores :l nivel mundial. (Va al respecto el infomk' del año 2000). 
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manufucturera mexicana. Al rea1izar un éxamen sobre el comportamiento de las exportaciones 

manufuctureras sobre el Pill, esto es la relación existente de Xmf7PB, se observa que al entrar en vigor 

el TLCAN, la participación porcentual se elevó signfficativamene ya que, mientras un año antes era de 

10.5%, en el año de 1994, esta fue de 19.2% . Lo más notable en el desempelio del sector 

manufucturero de exportación, es cuando en el año más dificil de la crisis (durante 1995), el coeficiente 

sigue creciendo y al= una participación histórica de 28%. Aunque en los siguientes años, la tasa de 

participación porcentual disminuyó, se observa que a medida que se recuperaba el crecimiento, las 

exportaciones manufuctureras permanecieron creciendo en términos absolntos como lo refiere la tasa de 

Xmf7X-Totales. De esta manera, las exportaciones manofuetoreras se han convertido en estos ultimos 

años, en el oorazón del crecimiento de la economía Por consiguiente, el saldo de la gestión 

macroeconómica atnbuible al incremento de las transacciones de mercancías y servicios, debe ser visto 

como positivo y benéfico en términos genetales. 

M!xico: Coeficientes de la actividad exportadora 
(porcentajes) 

AIioo Xmt'Exp. Tot Xmq'Exp. Tot. XnmqfExp. Tot XmqIXmf XnmqIXmf XmJlPlB 
1991 75.7 37.1 62.9 49.0 83.1 10.5 
1992 78.3 40.4 59.6 51.6 76.1 10.0 
1993 81.9 42.1 57.9 51.4 70.7 10.5 
1994 83.9 43.1 56.9 51.4 67.8 19.2 
1995 84.7 39.1 60.9 46.2 71.9 28.0 
1996 84.4 38.5 61.5 45.6 72.9 25.2 
1997 85.8 40.9 59.1 47.6 68.8 24.1 
1998 90.3 45.2 54.8 50.0 60.7 27.2 
1999 89.5 46.8 53.2 52.3 59.4 25.3 
2000 87.3 47.7 52.3 54.7 59.9 25.6 

Fuente: Elaboración propia en base a Ernesto ZOOillo Ponde de León, Sexto 
Infunne . de Gobierno. AneKo Estadístico, M!xico 2000. FMI, Estadísticas 
Financierns Intemaciooales: Anuario 1999. Banco de México. 1ndicadcres 
Econ<micos. 

Si tomamos como referencia la apertura y particularmente el intercambio comercial de México 

respecto a la economía norteamericana, veremos que para el afio 1999, nuestro país logró superar en 

importancia a Japón,. al situarnos como el segWldo socio comercial en importanacia para los Estados 

Unidos. En ese año en particular, mantuvimos un comercio total con ese pais en más de 198 mil 

millones de dólares. En lo que se refiere a grupos de productos. las exportacjones en manufacturas en el 
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año de referencia, crecieron en un 15.4%, cifra que al ser comparada con otros países como Canadá y 

Japón, resulta ser superior e incluso mayor a la tasa de crecimiento registrada por el conjunto de paises 

de la Unión Europea que exportaron bacia Estados Unidos productos manufucturados y cuyo 

crecimiento promedio fue de 9.3%. Por su parte, en el rubro prendas de vestir, México es Iider en 

exportaciones a los Estados Unidos con aproximadamente 8 mil millonesde dólares. 

Dentro del sector manufucturero, un importante número de plaotas maquiladoras ba venido 

creciendo principahnente en la frontera norte de nuestro país. De acuerdo con Gary Gereffi (1993), el 

surgimiento de nuevas plaotas maqniladoras que incorporan capital intensivo y tecnología de pnnta, ba 

dejado a un lado aquel estereotipo de que las plaotas maquiladoras mexicanas son lugares donde se 

realizan operaciones sencillas y la principal mano de obra intensiva es encabezada por nrujeres. En mí 

opinión, posiblemente teuga razón este autor en afinnar que la concepción de las plaotas maqniladoras 

debe cambiar. Lo anterior, debido a que la división internacional del trabajo, plantea nuevos horizontes 

de desarrollo y crecimiento, sustentados en patrones de especialización que obligan a los paises a 

emplear de mejor manera, los recursos y las ventajas comparativas regionales con las que cuentan. Sin 

embrago, se puede estar de acuerdo en las formas, pero es claro que en el fondo , el desarrollo de las 

plaotas maqniladoras sigue siendo atractivo para el inversionista exlra!\iero, principalmende debido a la 

abundacia de mano de obra (hombres y mujeres), las imperfucciones en la actoaI legislación que deja de 

lado importantes temas como el laboral y el ambiental, sumado al bajo nivel saIariaI que se les puede 

pagar a todos esos trabajadores que prestan sus servicios. En esa perspectiva, Alejando Álvarez (1999) 

nos suguiere que durante los años ochenta y noventa, se identifican tres direcciones de cambio 

estratégico en la actividad industrial de la maquila, a saber: a) un crecimiento importante de dichas 

actividades en la frontera con Estados Unidos; b) un desplazamiento de sus establecimientos desde las 

ciudades fronterizas bacia el interior de los estados fronterizos y e) un patrón productivo especializado 

en la producción de autopartes, electrónica de consumo final, textiles e industria química. 

As1 , las más recientes tendencias de la actividad exportadora de la economia mexicana, apuntan 

básicamente a tres sectores que han evolucionado fuvorablemente gracias al amparo del TLCAN. Estos 

sectores han sido el automotriz, el de la electrónica y el del vestido. De este modo, al suponer que la 

región de América del Norte se constituye a partir de una nueva composión regional y de la interacción 

espacial de un universo amplio de fuctorcs que se encuentran al interior de las tres cconómias: las 
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unidades económicas transnacionaJes constituyen una pieza clave de la integración económica. Al operar 

en base a una sofisticada red de conexiones, su articulación espacial y territorial, les permite penetrar en 

zonas de influencia donde teorícamente los agentes económicos toman las decisiones más adecuadas 

según las fuerzas del mercado . Por lo taoto, las furmas espaciales que adopte la economía, 

determinarán el tipo de desarrollo regional que se pretenda alcanzar. Así por ejemplo, es notorio 

encontrar en sociedades como la nuestra, la significativa ñnportancia que recobran los centros urbanos 

cuyo desarrollo priocipalmente se haIla en la industria Y los servicios financieros. A partir de estos 

eentros urbanos, los procesos de integración regionalizada que se emprendan, determinarán las fOrmas 

espaciales concretas mediante las cnaJes económias como México, Canadá y Estados Unidos, 

coordinaran sus políticas macroeconómicas. 

Debido a que realizar un estudio regional que descnba las formas espaciales concretas en que se 

ban integrado las industrias Y servicios de las tres economias en el marco del ILC, es tema que por el 

momento rebasa los fines de este trabajo, a continuación se realizará un estudio sectorial, destacando 

los impactos del ILC y la apertura comercial en el comportamiento y desempeño de dicho sector. 

4.7. Estadio Sectorial: La industria textil mexicana 

El sector textil se ha caracterizado por ser una industria tradicional de mucho empuje para la 

economia mexicana, que por muchos años contó con el respaldo de una política de sustitución de 

importaciones que favoreció enonnenete su desarrollo. Los antecedentes de la industria textil que hoy 

conocemos, los podemos ubicar allá a finales del siglo XJX, cuando propiamente se consolida el 

capi:talismo en nuestro país. La renovación tecnológica y la incorporación de nuevas fuentes de energía 

como la hidclulica y la electrica, permitieron a ésta indutria alcanzar un crecimiento cuantitativo y 

cualitativo sin precedente en su historia, que definitivamente marcaron el patrón de desarrollo de 

nuestro país previo a los años de la Revolución Mexicana Con la llegada del conflicto armado-

episodio trájico de nuestra historia que enfrentó a la sociedad mexicana de aquellos años--- la actividad 

económica se estancó y por lo tanto también la indutria textil, que se vió severamente afectada salvó 

algunos subsectores que siguieron siendo los más importantes como el de hilados y tejidos de algodón31 
• 

31 "Durante los afl.os de la Revolución existían 119 fabricas que producían mantas crudas, hiJos de color, telas 
blanqueadas., estampadas, tenidas, driles, looas, toallas, cobertores, medias y calcerincs, colchas. camisetas, suéteres y otros 
objetos de uso doméstico. Le $C&Uia en importancia la industria de la lana. que contaba con poco más de 40 fabricas en 
aquel entonces, las que disminuyeron con el conflicto annado-·hacm 1920 sólo quedaban 27 fil.briC¡L<, de lana". Inna 
Portos. "PasadiJ y pre~c1lfc de la md~lria tanl eh M6:ico ",lJNAM, UE, Nuestro Tiempo. 1992. Pago 29. 
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Será hasta despúes de que la agitación social se caJme y propiamente se instaure el ordeu 

institucional para garantizar los tiempos de paz nacional, cuando entonces podemos decir que la 

actividad industrial vuelve a reactivarse y por consiguiente la industria textil también lo haga. No 

obstante los diversos problemas derivadas de la depresión de fina1es de los afios veinte, que !rajó como 

consecuencia fuertes despidos en la planta laboral asi como las significativas contracciones en los 

niveles de producción, durante los afios treinta y en gran medida durante la siguiente década, la industria 

textil siguió siendo una de las más importantes dentro de la industria manufucturera. 

En medio de la coyuntura nrundiaJ que produjo la Segunda Guerra Mundial y a medida que el 

mercado interno se iba ampliando, la industria textil logró alcanzar significativos índices de producción y 

empleo como consecunecia de la mejoria de los precios en los productos de exportación. Empero, 

pasado ese rnomeoto, a partir de mediados de los cincuenta y prácticamente hasta el final de esa 

década, se registraron hajas en la productividad que condujeron finalmente a la pérdida de empleos y a 

la quiebra de muchos empresas cuya causa se debió principalmente, al intenso proceso de 

monopolización del que fue objeto dicha industria. Por lo que en el marco del modelo de sustitución 

de importaciones, la obligada intervención del Estado en aras de la modernización de la industria textil 

de los afios sesentas, se considera como esencial para entender el desarrollo de cadenas de insumos para 

la industria textil y para el conjunto de eslabonamientos que se establecieron con otras ramas e 

industrias de la economía como fueron la industria qufmica y petroqufmica. 

Desde entonces hasta los afios ochentas, la industria textil tuvo un patrón de comportamiento 

muy definido que encontró espacio dentro del sistema de empresas estatales que se fueron desarroUando 

durante los sesentas y los setentas. De esta manera, a partir del afio de J 985 en parte motivado por la 

criais, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y los cambios en las tendencias de la industria textil a 

nivel internacional; la industria textil mexicana experimentó una contraccion severa en su estructura 

productiva que modificó las tendencias históricas que se habían registrado desde los afios 30 ( lrma 

Portos, J 997). La apertura al mercado externo y la sistemática devaluación de nuestra moneda, ocasionó 

importantes awnentos en las importaciones de productos extranjeros, afectanto asi a los diferentes 

subsectores que integran la industria textil32
• 

32 "Con base en los procesos de producción que la industria desarrolla pueden identificarse tres Sectores En primer 
lugar, el !>ector productor de fibfras sintéticas y artificiales. Lasfibras slntétlcas son elaboradas a panir de productos 
derl\:ado.~ del p,·tróh·Q Y las artificiales a partir, cn(r(' otras materias primas. de celulOsa. [ } En segundo lugar, el 
~':CIor tcxtll, que abarca /afabricacl6n de fibras naturales y todo tzpo de hIlados, (e)ldos, telas y sus aeanados. asi como 
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Llegado a este punto y siguiendo a Irma Portos, tenemos que los tres momentos que se abrieron una vez 

que terminó el período de protección industrial, son los siguientes: 

a) El período que va de mediados de los 80 a fines de esa década y qne se caracteriza por el 
retroceso de la frontera productiva y la expulsión de mano de obra 

b) El qne se inicia a fines de los 80 y concluye con la devaluación de diciembre de 1994, perío
do donde se sientan las bases de la recuperación y 

c) El que se inicia con la devaluación de 1994 y se extiende basta la actualidad, otorgando al 
lLC un lugar importante ya que permite que se registre un importante saho en la industria 
textil 

Al realizar una breve descripción de la industria textil mexicana, observaremos qne en este sector 

a diferencia de otros, se requiere intensivamente de mucha mayor mano de obra Según datos de la 

Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAlNTEX), en el año 2000 el personal ocupado en dicha 

industria fue de 181,846 en tanto el número de establecimientos en toda la República mexicana fue 

3,018. Durante el período 1994-2000, la participación de la industria textil en el Pffi total y en la 

industria manufacturera, ha permanecido constante al promediar 0.7% y 3.9% respectivamente. 

de produclos terminados procesados directamente a través del tejido (incluye alfombras). Por último, el sector de 
confección, es decir, la fabricación de ropa y de otras prendas". Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, La 
industria textil, Monografia no. 13, México, pago 5 Para Carlos Márquez la cadena productiva se reagrupa en cuatro 
subsectores. a saber: 

Subsector 

1) Fibras Qufmicas Únicamente industria productora de fibras sintéticas y artificiales 

2) Hiliodos y Tejidos de Fibras IncIuye:Telas de punto, de lana y sus mezclas, tejidos de redes, hilado y tejido de 
Blandas regenerados,otros hilados y tejidos, fabricación de telas no tejidas, hilos para coser, 

estambres, cintas y encajes, productos bordados y acabados de hilos y telas de fibras 
blandas. 

3) Prendas de Vestir Medias y calcetines, suéteres, ropa int. de punto, ropa ex:t. de punto, ropa ext. en 
serie para caballero, ropa ext. sobre medida para cabal1ero, ropa ext. en serie para 
dama, ropa ext sobre medida para dama, camisas, unifonnes, ropa ext. para nif\os 
y nifias, otras prendas exteriores, corsetería, otra ropa interior. 

4) Otras lndt.IStrias Textiles Sábanas y toallas. alfombras. algodón absorbente vendM y similares, tex.tiles 
recubiertos, toldos, entretela y fieltro, otros articulos 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

lE I n años recientes, hemos podido constar una profunda transformación de la economía nurndjal, 

que se explica fundamentalmente por la recomposición del sistema capitalista que ha buscado 

modiJicar el patrón de acumulación del capital por la v!a de elevar la rentabilidad y expandir las 

fronteras del comercio internacional La transformación del régimen de producción, se ha constituido 

sobre la base de revolucionar y perfeccionar permanentemente, el conjunto de tecnologías aplicadas a la 

industria Y la fubricación de nuevos productos. Al respecto, el concepto de paradigma tecno-económico 

según lo ya explicado en la introducción de esta investigación, recobra gran relevancia ya que nos 

permite identificar la matriz tecnológica dominante que direcciona el nnnbo del capitalismo hacia otros 

estadios de evolución y desenvolvimiento económico. El desarrollo de nuevos paradigmas tecuo

económicos, ha de ser siempre un proceso largo donde intervienen varios factores que influyen en el 

comportamiento del sistema económico. En gran medida, el cambio tecuológico dependerá de las 

necesidades de la reestructuración capitalista, la cual determinará seguir en el régimen tecnológico 

imperante o bien buscar su renovación por otro diferente. 

La dinámica del cambio mundial, nos ensetla que el mecanismo rector que impulsa el progreso 

económico de cualquier economía, recae en los nuevos adelantos y la incorporación de tecnologías de 

ptmta en los procesos productivos. Una gran gama de adelantos científicos e innovaciones tecnológicas. 

dcscnben la trayectoria seguida por las revoluciones tecnológicas, que si algo han aportado a la 

economía en su conjunto, ha sido la ampliación de las capacidades productivas indispensables para 

detonar el crecimiento económico de las regiones. La clave del desarrollo mundial , parece ser la 

difusión de los adelantos tecnológicos, los cuales han permitido explotar más productivamente los 
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recursos, provocando el aumento en el nivel de ingreso y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pneblos (Banco MnndiaI, 1991). Por sn parte, las fuerzas concurrenciales del mercado al estimular la 

competencia interna y externa de las empresas, permiten la revolución de las fuerzas productivas a partir 

de 1Dla mayor difusión de las innovaciones tecnológicas. En este andar constante de cambios 

nnrndiales, la recomposición del sistema se ha logrado concretar debido a la convergencia de una gran 

diversidad de fuerzas y tendencias, que han ocasionado la reconfiguración del espacio mundial, donde 

las fuerzas del mercado son cada vez más dominantes. 

Como resuhado de las cñsis capitalistas, en particular la qne se deriva de los afios setenta, se 

observa en el escenario nnrndial una serie de cambios estructurales que en teoria deberian conducir 

finalmente a la implaotación de un nnevo orden internacional, que a la fecha pareciera estar aun lejos de 

concretarse. A principios de la década pasada, la fulta de coordinación de políticas económicas y el 

rezago en materia de apoyo institucional a la gestión macroeconómica de los estados nacionales, fue un 

claro indicio de que la economía mundial se encontraba en transición y que por tanto era apremiante 

seguir insistiendo en la reestructuración capitalista. Los conflictos asociados a esta transición, nos 

revelan la fragilidad Y el estado de indefension de las actnales condiciones económicas, tecnológicas y 

sociales; que por el momento han demostrado ser incapaces de impulasr una onda ascendente que 

descn'ba un ciclo expansivo en la actividad económica, tal como ocurrió durante el prolongado periodo 

de crecimiento sostenido de la econotnla mundial en la edad dorada del capitalismo. Por lo anterior, 

resulta comprellSlble que exista por parte de todos los palses, un interés persistente en alcaozar los 

niveles de crecimiento que asemejen a los registrados en aquellos afios. Lo que llama la antención, es 

que; a pesar de ser una COnstante querer pretender elevar el crecimiento en la producción mundial, a la 

fucha aún no se ha podido soperar el 4.9% de crecimiento promedio anual que se obtuvo durante aquel 

periodo que abarca los afios que van de 1950 a 1973 (ver capítulo 1). 

Como se vio en el primer capitulo, una perspectiva amplia de lo que ha sido el comportamiento 

del ciclo largo de la economía mundial durante todo el siglo XX • nos revela la existencia de un abanico 

amplio de innovaciones técnicas y m:ganizativas que fueron determinantes en el avance del sistema 

capitalista, aún durante los momentos critico s de la gran depresión y los tiempos memorables de las 

guerras mundiales. Sobre las notables transfonnaciones experimentadas por el capitalismo en el siglo 

pasado, debemos mencionar una serie de acontecimientos y cambios trascendentales entre los que 
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destacan: a) las revoluciones tecnológicas que introdujeron csmbios cuantitativos y cuaJitativos en la 

dinámica del capitalismo; b) la recomposición del aparato productivo; c) los conflictos bélicos que 

marcaron el destino de las naciones a partir básicamente de la segunda guerra mundial; d) la lucha por la 

hegemonía económica mundial; e) la guerra fría y el orden bipolar; f) la edificación de un nuevo orden 

institucional de gran alcance cuyos organismos en la actualidad aun se conservan; g) la existencia de dos 

grandes crisis económicas; h) la internacionalización de la economía mundial; i) la caída del régimen 

burocrático socialista; y D la conformación de nuevos reginnalismos identificados por la formación de 

bloques comerciales. 

Es importante destacar, que durante las dos primeras décadas de la posguerra, la hegemonía de 

los Estados Unidos y el desarrollo de nuevas fuerzas productivas a nivel globsl, fuvorecieron el 

impresionante crecimiento de la economía mundial como nunca antes se babia experimentado. En toda 

esta etapa de desarrollo, observamos que el capitalismo fue extendiéndose paulatinamente por encima. de 

las fronteras naturales del espacio nacional. En ese sentido, la ampliación del espacio internacional, 

significó la integración de un conjunto de economias al sístema de comercio mundial. La conformación 

de nuevas regiones de influencia, refuerzan la idea de que la expansión mundial se ha convertido en una 

necesidad creciente, que fuvorece la acumulación sistemática de capital El despliegue de fuerzas 

surgidas del sistema mundial, implica efectos directos en la integración espacial de las economias. 

Dentro de las implicaciones directas surgidas de la interacción espacial, se pueden mencionar las épocas 

de internacionalización que estimulan procesos de integración económica que abren nuevas 

posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. De otra manera, no hubiera sido posible explicar el 

crecimiento espectacular del comercio internacional de mercancías y el flujo de inversión extranjera 

relacionadas con estas operaciones que son comunes en el contexto de 18 nueva composición regional a 

esca1a internacional. 

La tendencia expansiva del capitalismo, lleva necesariamente a producir ciclos largos en la 

economía, que reflejan una realidad concreta de desenvolvimiento de las fuerzas productivas, además de 

señalar formas especfficas de regular el progreso económico de las sociedades. El ciclo económico, 

parece ser la forma estadística e histórica que origina lo que generalmente se llama progreso económico 

( Schumpcter, 1946). A través del modelo teórico de ondas largas que regulan el ciclo económico, se 

puede precisar la ruptura radical de las tendencias históricas y cl tipo de paradigma tecnológico 
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incorporado a los procesos productivos. En conexión con lo anterior, se puede advertir también la 

introducción de furmas organizativas que han extendido su influencia a varias ramas de la economía 

como se hace constar durante el periodo en que tnvo vigencia el furdismo - keynesianisrno. 

Posteriormente; la producción de masas del fordismo entraría en un periodo de transición cuyas 

implicaciones trascendentales serian la implantación del régimen de organización y producción flexible 

que hoy conocemos. 

Desde que a principios de la década de los setenta, la economía mnndial entró en una onda 

deseendente, la inflexión en el ciclo económico no se ha podido revertir. En este largo período de 

transición económica, hemos visto apenas algunas recuperaciones parciales qne no acaban por 

solucionar la atonidad asociada a las variables económicas, debido a que se vuelven a registrar 

recexiones y caídas recurrentes en la actividad económica Sin embrago, recientemente se han venido 

contigurando algunos elementos que corresponden a lUla nueva etapa sucesiva de la transfurmación 

objetiva del capitalismo contemporáneo. Los nuevos métodos de organización y producción, han 

permitido la reconfiguración de los mercados, donde las empresas red han adquirido una relevada 

participación en la integración de estructnras productivas que operan al interior de los bloques 

comerciales. Desde ahí, las empresas transnacionales han intensificado el ritmo de la competencia 

intrafinna, lo mismo que han venido a fuvorecer el ciclo de rotación del capital, además de ayudar a 

que los flujos de inversiones extranjeras se conviertan en una de las principales fuentes de 

financiamiento de recursos privados para el desarrollo y crecimiento de paises atrasados 

(ver capitulo ll). 

Hemos escuchado hablar con frecuencia, que la gIobalízaci6n económica es una tendencia 

mundial y que en América al igual que en otros continentes, presenciamos renovados esfuerzos para 

que los estados nacionales logren su integración económica a través de nuevos regionalismos que se 

materializan en acuerdos comerciales y bloques económicos. La apertura económica y la hberalización 

de las actividades, comerciales y financieras. acompañan a estos procesos que definen la frontera 

tecnológica y el tipo de especialización localizado en cada una de las regiones. Se ha seflalado que la 

globaliz.aci6n al ser un nuevo proceso unificador del espacio mundial, muchos de sus componentes se 

encuentran en proceso pcnnanente de cambio e integración constante, lo que nos indica que la actual 

internacionali21lción económica. no puede ser otra cosa más que una signo claro de que el sistema 

capitalista atraviesa por Wl estadio cualitativamente nuevo y diferente. A partir de esta modalidad, 
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hemos visto como se ha fuvorecido el impulsó de un numero grande de intercambios comerciales que 

han propiciado la integración regional de estructuras productivas, que son funcionales al sistema 

hegemónico tripartita que hoy tenemos. 

En suma, las principales manifustaciones del cambio mundial en nuestros días, están determinadas por 
los siguientes fuctores: 

a) La creciente gmbaIización de la actividad econ6mica mundial, como \Dl proceso 
renovador de la internacionalización capitalista que ha superado las formas históricas en 
que antiguamente operaban los estados nacionales tradicionales. La conformación de esta 
nueva estructura capitalista, ha estado en función de la redefinición de las relaciones entre 
el espacio nacional y el internacional, donde este ultimo ha ocupado un papel central en la 
reconfiguración del espacio económico que plantea el camino de la unificación y la 
regionalización. 

b) La incorporacUín de nuevas fuerzas plVJ(/udiwzs que tienen como base material la 
adopción de nuevas tecnologías que se han desarroDado en áreas aIJn a la infurmática, a 
la microelectrónica y a las telecomunicaciones. Estas fuerzas productivas, además de 
regirse por las condicionantes de un paradigma tecuoeconomico, refieren un grado de 
especialización en la economía mundial, donde a partir del mercado operan furmas 
específicas de organización y coordinación en la produeción que corresponden a una 
nueva dimón internacional dellIabajo 

c) Los nuevd< regionaJisnws que concentran el poder económico mundial a través de 
un conjunto de paises que constituyen auténticos bloques económicos, donde en cada 
uno de ellos, existe un pais líder que influye directamente en la integración de las 
estructuras productivas y en los procesos de reconversión capitalista que tienen como 
finaUdad, fomentar la unificación del espacio mlBldial a través de la internaciona1ización 
económica De este modo, la regionalización coexiste con los procesos de globalización, 
lo que permite abrir un escenario de beneficios potenciales no exento de presentar 
también nuevos campos de conflicto que pueden modificar de manera desigual el 
desarrollo regional. 

d) La Integración de redes mundüdes que tienen como propósito la incorporación de 
nuevas formas de organización empresarial. Estas organizaciones empresariales, debido a 
que expresan una tendencia marcada en la ampliación del espacio económico mundial a 
través de a1ianzas estratégicas, refuerzan el camino de la integración regional y la 
conformación de bloques comerciales. El desarrollo de la empresas red, ha favorecido 
una serie de encadenanúentos productivos globales que periódicamente se ajustan a las 
condiciones cambiantes de los mercados mundiales. 
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e) El repIontemnienlo Y ,eOl'denflllliento de las funCÚ»les sustantiPtIs del Estmlo en el 
conjunto de la economía 1I1II1UÜal. La interdependencia de la economía mundial, la 
necesidad de impulsar de manera sustentable y eficaz el desarrollo económico, el 
combate a la pobreza Y la promoción de las actividades empresariales privadas entorno 
a una estructura institucional definida, son por citar lo menos, algunos de los elementos 
qne platean una nneva relación entre el estado y el capital. Para la segunda mitad de la 
década de los noventa, la estrategia de subordinación del Estado a la lógica de los 
mereados por si sola, determinó en los hechos su inviabilidad. Por lo anterior, el capital 
se dio cuenta de que más que tener un Estado minimalista, debería contar con un Estado 
eficaz qne diera certidumhre al conjunto de operaciones y transacciones privadas 
etectuadas al interior del sistema económico domioante. 

Con los elementos proporcionados anteriormente y en hase a la evidencia económica y los datos 

con la que se cuenta., es posible llegar a la a conclusión que en relación a la nueva composición regional 

practicada en América del Norte, qne por cierto en estos últimos alias se ha caracterizado por mantener 

una integración creciente y profimda en determinados sectores económicos dinámicos vinculados a la 

integración de las redes mundiales; el proceso de regiona1ización seguido por la economía mexicana ha 

permitido incorporar de manera activa, ciertos elementos de la globalización que le son positivos en su 

desempefio y en su reinserción internacional, que se ha dado dentro de un contexto de apertura 

comercial acelerado y que se ha venido adecuando a las circunstancias, donde también la 

modernización productiva ha jugado un papel central en la estrategia de integración regional con los 

Estados Unidos y Canadá. 

Por más de 10 afios, las exportaciones manufactureras se han ubicado como uno de los factores 

detonantes del crecimiento de la economía mexicana. En términos generales, el TLCAN ha sido un 

fuetor determinante en el comportamiento fuvorable de ciertos sectores esperifico de la economla, 

pertenecientes a la industria manufacturera. La industria textil mexic~ es un caso típico de como este 

sector pudo revertir las implicaciones directas de la apertura comercial desmedida y sin controL que se 

produjo en toda la economia a mediados de la década de los ochenta, cuando las autoridades del pals 

decidieron abrir por completo todas las fronteras nacionales a las importaciones provenientes de 

prácticamente de todas partes del mundo. 
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