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INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN 

1 

La evolución del corrercio internacional ha presentado una rrayor dinárrica q..¡e la de la 

producción, es decir, el corrercio se ha convertido en la nueva base de crecirriento y 

desarrollo para cualquier" econorría, aspecto que se ha visto favorecido con las nuevas 

teaiologlas de CX>rTVnicación y producción. Esta e\dución del comercio ha significado la 

m:xfrrtcación de los acuerdos comerciales entre los países; acuecdos que no son de índole 

comercial únicarrente. sino que in\/Olucran grandes aspectos de la vida econónica y 

scx:ial, c:onu el flujo de factores de la producción, inversiones, rrecanisrros de solución de 

controversias, medio arrt:>iente, aspectos laborales, etc 1. 

Se ha fortalecido la fonración de regicnes econ6nicas2 en los últirros años. En el 

caso de Mé.xia:>. la regionalización ha representado un paso adelante a favor del libre 

comercio y con él se han alcanzado rniltiples \.€fltajas, pero al rrisrro tierrpo se han 

incurrido en diversos costos. 

Todo ello ha ocurrido dentro de un l1Ue'llO orden econórrico. donde el mercado es 

el director de las nuevas relaciones econ6rricas. las funciones del Estado se ha 

desvanecido, los rrovirrientos de capital son cada \leZ rniyores y rrés in 1p01ta1tes 

(disper.;ión de la inversión y la tecnología en busca de lugares rrés rentab'es) y donde el 

sisterra financiero y bancario son los principales elerrentos de expansión del capital. Este 

nuevo orden, y su principal caracteóstica, la globalización, ha propiciado el surgirriento de 

bloques econórricos corro rueva y rrés sofisticada forrra de relación econ6rtica entre 

paises. 

1 IJ n.C·\~ ha ,.¡J,., ha ,;o.. pilar cri la cuntiirma...;.-"' d.: a..--ucnlo.r. <.jUC :11.icrk.i.in a In.u""'-'~ ... Je tcn1'JS 4'X" 
en la a...'tlDliJaJ n."4uicrm ~ tr..Jta..J......, -.:n lrl UTl\.\.Tii(\ ~wncn_;aI_ :\~-rn.;l_, (3""J...,"'h.·rir~) f'l'C d dc......~~kl 

limit:id..-. Je: in_~itucic.Tic que.:' a dili.:rcn""-~~1 t..i: l"llrlh a...~"" (l.."lTtltl d l..'i.lr\1J11.."llJ. l61 ~Jn nLrno-\1 de: 
in.'"\2.itucionc.~ ~d'laci<Y1aJcs n..l tiene UJ.hida. más hi<..TI '.\.U nl..Tlcr\ .. o limitai.1 ~ """.., la..' mi.~ autc...-ili..ldcs 
naci<Tialcs las que a..-ajunlamc.::ntc rcalir..tn u, ir&r.:r.JL.'1...;c.JOc...."'-
: -1.a n:gkn.ali.r...._;,'n ~ gi,>huJir.>ci{n punJ.n ir J.: la rn:.wl<> o resultar ;.in~'lnica.'- de :xucrd.> o.1r1 lo:. 
cin .. 4.lrlStancia que ~ rodeen- en ""(ilol-ulir.._;,'n, Rq,.>K'Oalir..._;,',n ~ l"<>men.-i..' \hlndial-. Fnicrp 1,,,,¡.._ 
tr.><lu..;J..> r<.,.. .·~ici<' Vá.rquc.- .·\rniu. El Eo.TI<-.nista \~,¡c.n..,_ .uutn"'1iocmtrc IW::!. Rc.·i~ J.: 
Colegio Nlci<1rl.al d: Eo.nomisu. .... 
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INTROOUCCION 2 

Los Estados Unidos de Arrérica m..iy probablerrente rrantendrán durante los 

próxirn::JS años el peso y el papel protagónico que tienen actualmente. De igual rranera. 

es presurrible que se produzca un fortaleciniento de la Unión Europea corn::> resultado de 

la expa-.sioo y profundización de su proceso de integración. Japón seguirá siendo un 

actor irrportante, rrientras es posible el surgirriento de nlJellOS actores (Olina Popula-, 

India. Turquía. Brasil). 

Debido a la ineficacia del rrultilateralisrro y al estancarriento de las negociaciones 

del GA TT3. Se procedió a establecer esquerras regionales bajo la aprobación del artículo 

XXIV de dicho acuerdo. En la econonia rrundial actual son tres bl<XllJeS econórricos que 

han evoluc:ionaó::> fuerterrente .. de naturaleza y características IT1.JY distintas: pero que en 

cornm buscan la reestructuración de las econo..rías rrediante la práctica de un c:orrercio 

mis libre dentro del bloque Se visualiza una rrultiplicación de acueroos parciales y de 

nuevos regírrenes de regulación que podrian lleva!" hasta un nuevo ao.Jerdo global del 

tipo de &etton V\bods. 

El tránsrto de la liberalí.zación se está dando. en la práctica, rrediante una 

anronización caracteliZada por la creciente transnacionalización de los aranceles y otras 

rredidas reiativas al acx:eso al rrercado que han justificaron la existencia del GATT y hoy 

Orgérizaci6n M.mdial del Ccxnertio (OM::) y sobr-e tooo los c::arrbos en el contexlo 

econ61Tico internacional. Hoy en dla nos poderros dar cuenta de teda ello observando las 

desregulaciones de la producci6n, el auge del corrercio intra-firrras. la co 1 ~ etración de 

los flujos de oorrertio e inversión. etc. 

Todos estos carrbos en la estructura del corrertio rnJndial se ven reflejados en la 

consolidación de~ correrciales. entre ellos de Alrérica del Norte. donde IVéxico 

forrra parte y por eode. cobra gran ifT1)ClrtalCia para m. reali2al" una evaluación de los 

resultados. 

' Ac:ucrd> G.ncr..U de ,\r~'-lcs Aduanen"'~· Concrcio. plr SlJ.'o ,,;glas cn inglé:s (<C>cr.sl ~ m 
Tral tic and Tr.>d.: l. 
•En Am<'rica dd ~"1c. la Cu.nea de Pacilko y en EU"Of'O. 



OUVER UUSES FLORES PARRA BRAVO 
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Asirrisrm. la intervención de los paises en vlas de desarrollo en la nueva 

configuración econófTica y el intercarrt>io desigual han sido rruti\/O de gran interés, por lo 

que es irrportarte entender en que condiciones se ha realizado las negociaciones, corro 

es el caso de IV'éxico en el blcx¡ue de Arrélica del Norte; pues los países en vías de 

desarrollo carecen de participación en las decisiones. Se requieren de carrDios que 

induyan una nom-ativa general e incorporen las necesidades de estabilidad y 

finaiciarriento del desarrollo. La necesidad de estos cani:>ios se incrementa a partir de la 

radical separación producida entre la ecororna financiera y la productiva, y ante la 

insuficiencia de los rrecanisrros de rrercado para asignar adecuadalT'ente los recursos. 

Arrérica del Norte está constituido por tres paises: Canadá. Estados Unidos y 

México; diferentes en tarreña geográfico y econ6rrico; en nivel de vida: dotación de 

recursos y actividades eoonórricas; etc. Entre estos tres países se ha firmado lXl acuerdo, 

el Tratado de Libre corren:io de Arrérica del Norte (TLCAN) que busca suprinir, 

graciJalmente. la mayor parte y de ser posible la tctalidad de los a~ y de las 

restricciones sobre el corrercio rrutuo. es decir. sobre las transacciones de bienes y 

servicios. Debido a estas características. el proceso de integración que se realizó en 

Nortearrérica se encuentra dentro de la fase denorrinada "Zona de libre Corrercio". 

donde cada pais consefVa sus propios arcnceles sobre países terceros y cuya 

caracteristica particular es que aJenta con libre rrovilidad de capftal y no así lM'la li::>re 

rrovilidad de la fuer.za de trabajo. 

Con el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. pero sobre todo con el primero, 

México forrrelizó lXl proceso de integración eoJrérrica que ya se venia realizando a"los 

atrás. en busca de acceso seguro al rrercado estadouAdense. y al rrisrro tierrp) 

garaitizar una fuente de financiarríento. 

Al estab6ecerse Lna relación n'és estrecha con sus \leCinos del norte. México 

pretende acx:edef' a rrejoras en sus pn:x:;esos pn:x1JctNos conu ccnseruencia de una 

transferencia de tecnología rredíante la Inversión Extraijera Directa (IED) -en teona. 

¡::rimero a los sectores participantes en el cor 1 ertio exterior' y posteriormente a los otros 

sectores-; buscando origina" 1..n crecirriento sosteniOO de la ecu iOIT'Ía; asl, la apertura 

COrTefCial y la il"l\lel'Sión serian el remedio para crea" rrés errpeo. 
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El objetivo que resurre la finalidad de dicho tratado y que constituye el pilar del 

rrisrro es lograr rrayor CXJO"l)etitividad intemac:ional y rreyor eficiencia en los procesos 

productM>s. pues estos dos pt..ntos constituyen la base para alcanzar" un rrejor nivel de 

vida. 

En junio de 1991 se inician de~ oficial las conversaciones en busca de un 

área de libre comercio. para concluir el 7 de octubre de 1992, y en dícierrtJre del rrisrTD 

año los ejecuti\/05 de cada país firrraron el acuerdo; al rubricarse el texto original del 

Tratado5 en una reunión celebrada en San Antonio Texas. En 1993 se realizaron las 

negociaciones de los acuerdos paralelos y finalrrerte el prirrero de enero de 1994 entró 

en vigor el TLCAN constituyéndose así la zona de libre comercio rrés graide del rrundo. 

El TLCAN corro instrurrento de Politica Econórrica es uno de los pasos mis 

irrportantes que ha dado llt1éxico en aras de Ja rrodemizac:ión y adaptación de su 

econorria a las nuevas reglas econórricas. Cabe recordar que dicho tratado tiene que ser 

tan s6kJ un instrumento de a¡:oyo para los planes de crecirriento econórrico. por- lo tanto 

los avances y costos que se han percivido en estos últirros siete aros no pueden ser 

únicarrente resultado del tratado. 

CUando un país se inserta al proceso de globalización y regionalización tiene que 

contar con políticas industriales activas y sus respectivas políticas de forrento. aderrés de 

los adecuados instrurrentos financieros para aplicar1as; corro dijera Cal1os Sales 

Gutiérrez6 ·No se trata de \IOlvef" a épocas de subsidios enom-es despropoctionad y las 

rrés de las veces injustificados. se trata de apoyos terrporales. transp¡yentes y que sean 

aprobados y supervisaOOs por el Poder" Legislativo". No se puede dejar- a las libres fuer.zas 

de la oterta y la derrslCla el desarrollo de la~. el problen-e radica en que en el 

TLCAN hay tres paises enonrerrente desiguales que se relacionan con un trato igual. 

' El .:>.&al fu: la a:•ntinuaci<TI ~ :Jmplioción del A.:ucrd> Jo: 1 jtrc Can.:n:K> 1 Al .l) c:rarc E.'1ado.~ l liiJi.2' ~ 
Canadá. inidado en l9KJ ~ 4uc füc: tot.;ilm<ntc ~'en 198K. 
6 Diro.:t<r de :-..afin. d 26 X<UutTI: de 1999 en d li~>dc d!JU>U"Jdd ~o intana:Knal -1.a IUica 
de: [l. .. ""<arTUI lo en d ~UCH> ~fücn io - . 



OUVER LLISES FLORES PARRA BRAVO 
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El objetivo de esta tesis es mencionar los beneficios y costos, así como demostrar 

cuan útil ha sido el Tl.CAN para México. 

A continuación realizo una evaluación del TLCAN a siete años de su 

implementación; para ello explico como se llevaron acabo las negociaciones y su 

trascendencia, brevemente menciono en que =nsiste el Tl.CAN y sus principales 

apartados; realizo un análisis nacional de las principales variables económicas que me 

pennita abordar las ventajas y desventajas que el tratado ha traido a México para, 

finalmente trasladar el análisis estadístico a nivel regional y sectorial. y así observar la 

distribución de dictias ventajas y desventajas y con ello )X>der conduir dicha evaluación. 

La mayor parte de los trabajos realizados acerca del TLCAN han sido realizados 

bajo un punto de vista •oficial" o bajo puntos de vista parciales. al mismo tiempo. la mayor 

parte de los informes o estadísticas que se presentan. señalan los innumerables puntos a 

favor y logros que se han obtenido con el Tl.CAN. pero generalmente omiten o mencionan 

muy brevemente los problemas que no se han resuelto. 

A lo largo de los años en que el TLCAN se ha llevado acabo. se han corroborado 

con hechos algunas creencias con respecto a dicho tratado. así como se han descartado 

algunas otras; la realidad se resumen en que a partir del TLCAN. México no pertenece al 

primer mundo, ni tan-poco ha perdido lo poco que ha logrado en cuanto desarrollo 

económico. Pero también es cierto que este tratado ha ayudado en gran medida a que 

México resuelva ciertos problemas de índole económico. sin convertirse en la varita 

mágica que resotverá todos sus problemas económicos; además ni Estados Ulidos ni 

Ganadá están en peores condioones de las que pudiesen estar antes de aceptar a 

México como su socio. 

Lo que trataré de derrostrar es que el Tl.CAN ha sido importante para el 

crecimiento económico de Méx1CO y para la superación de mudlos problemas 

coyunturales y estructurales que se venian arrastrando desde décadas anteriores, pero a 

la vez. el Tl.CAN ha sigiificado un costo para sectores y regiones q.Je no han sido 
Impulsadas por las fuerzas del libre comercio y no se han visto favorecidas por los 

múltiples beneficios del comercio exterior. 
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Básicamente. el problema que enfrenta México en su economla data de muchos 

anos atrás, y por ende el TLCAN no los puede resolver todos; pero ha ayudado en gran 

medida a superar algunos y ha acentuado otros. donde la falta de planeación. asl como la 

excesiva confianza en las fuerzas del mercado por parte del gobierno mexicano no 

permitieron la adecuada valoración de los sectores y plazos a negociarse. 

El presente trabajo consta de cuatro partes 

La primera parte (parte descriptiva) se encarga de citar brevemente la apertura 

económica llevada acabo por México desde antes de la entrada en vigor del 

TLCAN. asl como la estructura del mismo y los objetivos que los firmantes 

persiguieron Asl podremos entender el tratado y la finalidad que se perseguía con 

éste 

La segunda parte analiZa las 1mphcaciones que el TLCAN ha tenido para México, 

partiendo de una descnpción de las asimetrías entre México y sus socios 

comerciales y haciendo una breve resel\a de la situación económica en el penodo 

de entrada en vigor; para poder plantear el ámbrto en el que México se encontraba 

y asl posteriormente hacer la evaluación correspondiente de los resultados. 

La tercera parte se centra en el análisis regional y sectonal de la actividad 

comercial en México. buscando plantear la d1stnbuc1ón de los beneficios del 

tratado y finalmente ofrece propuestas a seguir mediante un recuento de los retos 

y las perspectivas a futuro. 

La cuarta y última parte es la encargada de las conclusiones del trabajo. 

j 

1 

1 
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CAPITULO 1: IWEXJCO ANTE LA FIRMA DEL TLCAN 

1.1 LOS ANTECEDENTES Y LA APERTURA INFORMAL 

El TI.CAN fue ex>nseeuencia o respuesta a un grupo de hechos ecxJn6rricos y 

¡:x>líticos, tanto en el árrbito na::ional corro en el internacional. que guia'On a r.NOOco a 

incorporarse a un bloque c:omen::ial con sus dos vecinos del norte. 

El rrodelo prcteccionista (Sustitución de Importaciones) teminó en 1982 -con la 

aisis de la deuda externa-: con problerras econ6nic:os estructurales y coyunturales ITIJy 

irrµ::>rtantes resultados de aspectos nacicnales e intemacionales que afectaron a ruestra 

econonia: un peso sobrevaluado, gran déficit fiscal, altas tasas de interés, caída de los 

precios del petróleo y otras materias plirras'. falta de liquidez de los rTefCados financieros 

internacionales, etc. 

Para atender" a esta serie de problefras estruduales que no perrritían el 

crecirriento y desarrollo de la eco IOrT'Ía rrexicana. M'.!xico optó por entablar Lna rrejor 

relación con el resto del nurdo. sobre todo con Estados Unidos. 

La apertura correrciaf que se llevó acabo en M'.!xico, desde antes de la entrada en 

vigcx' del TLCAN es parte de toda i.na nueva reestructuración econórrica; en "4efSicnes 

oficiales. CXlfrO b mencionó el presidente Car1os Salinas: "M'.!xico quería ser- parte de la 

co1nmidad rn.ndial y por eso debía carrbar, ... recuperar el crecirriento E!COl IÓITiCO era 

una necesidad .... una de las fórrrulas principales para que nosotros llegárarros a estos 

resultados fue: reYertir la fomn tradicional de pensar y actuar en M'.!xico"'. 

1 
hubo un fuc:nc dc:uimcnto ai d \'a.kr n:lati "' Je lm IT\óJlaias ¡rimas !-' hi.:no Je cunsurno Jiro:to en 

n:lación principulmcntc a ncno m=uta.:nr.d~ !' Jc cipital; k> que fianta'> la no.:=idad Je moJcmir.r al 
scaa.. inó.Nrial. 
, PnJatras dd P"Sidntc d: Mé,.i<n. Girios Salinas Je Gr:rtri al rccitv d 1.b:1.oraJo 1 i:n.ri.• C= m ~ 
ai la lhivasi<bd d: Midlig;n d 28 Je ~o Je 1993. 
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Esa inspiración de carrt>io se caracteri.z6 por- la privatización de e11 pesas 

paaestatales, prograrras de reducción de la deuda; prorroción de la rt:oCl,.lpE!raci 

econ6rríca con estabilización de precios, prorrocién de la inversión nacional y de los 

flujos de capitales del resto del rrundo (inversión extranjera). 

Pero la liberalización requirió de toda una garra de ajustes 1100oecoc IÓl1iCOS, 

destacar Ido la flexibilización de los salaios reales y por- ende su m lb a:x::ión; la libertad 

del tipo de carrbio. que se traciljo en la devaluación del tipo de carrt>io real, y toda una 

recorrposición de las exportaciones e irrportaciones. 

A finales de los 00 se realizaron reforrres sobre el Prograrra de Reglan e daciál 

de la Ley de lnver.>iones Extranjeras y toda una sene de ca 1 bus en la política financiera 

y en las reglarrentaciones del inten::arrtJio corrercial y transporte. Se creó un nuevo 

Reglarrento de Ley de Transferencia de Tecnología. se rrodifecó la Ley Aduanera. la Ley 

Federal de Pesca. etc. 

La polftica econórrica de México. consolida::ia por- el presidente Carlos Salinas de 

Gortari se dirigía a una rrenor protección comercial que favoreciera a México en su 

búsqueda por- irtroducirse a los 111.Je'\oQS car 1 bus en la E!COi ICll"ria rrundíal. su proyecto de 

m:idemización econ6ITica se indinaba. en gran medida, a la prorroción de las 

exportaciones y a la consolidación de la apertura al extenoi', internacionalización de la 

economía y desregulación econónica y privatiz:acién de et 1 ipr esas estatales. 

B Fondo M::>netario Internacional (FM) y otros org<rlisrros rrultinoc:ionales 

advirtieron la ifTl)Ol1ancia de realizar el carrbio estructural que pemitiera un crecirriento 

eca IÓfTiCO sustentado en un fuerte sedo!" industrial eJCPQrtador (aecirriento hacia fuera). 

basado en la im.oersión nacional. pero sobre todo extrétjera para lograr pnx:esos 

productivos de rreyor eficiencia y calidad; aderrás de lievar acabo lna política CJJE! ticiera 

frente a los pagos de la deuda 

' Reducción de arancek-s a U,. c:xportacionc:s. c:liminack'on de pn.-.:ios olicialcs ). pcrmi"'" 
de imronación. eliminación de restricciones a la in'·"""ión. a la tr.msfc:rcn.:ia de 1c:cnolo~ia. 
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La reorientación de la política económica de México. orientándose hacia la 

liberalización comercial, se inicia en 1983 y se acentúa en 1987 después de haber 

ingresado al GATT en 1986. Al incorporarse al GATT, México goza de las ventajas de "La 

Nación Más Favorecida", a la vez se comprorrete a consolidar la Tarifa del Impuesto 

General de Importación. reducir. y en lo posible eliminar los permisos previos a la 

importación. los precios oficiales. las licencias de importación y los obstáculos téa'licos al 

comercio, valoración aduanera y respeto a los códigos anti dumping 

Las negociaciones dentro de dicho Acuerdo se estancaban cada vez más. corro 

ocurrió en la Ronda Uruguay, donde los principios básicos que se negociaban eran: 

contener posiciones proteccionistas. reforzar la disciplina en áreas tradicionales del 

comercio internacional. extender las disposiciones a nuevas áreas axno propiedao 

intelectual y servicios. e incluir la agricultura. los textiles y otras áreas. 

Al mismo ti~ se estaba realizando un cambio estructural en Europa; la URSS 

dejaba de existir y surgían nuevos paises que abandonaban su anterior rrodo de 

producción para insertarse en la economía de mercado. Estos paises representaban para 

las naciones en vías de desarrollo y México entre ellos un nuevo foco de competencia en 

busca de la atracción de la inversión y de la tecnología. ya que se abrian las posibilidades 

a Europa Occidental de encontrar. en la otra Europa. mano de obra cal1fic:ada y más 

barata o rrercados en procesos de pnvatización. Lo pertinente para México era llegar a 

acuerdos que garantizaran el comercio y las relaciones con distintos paises y regiones. 

El fin de la "Guerra Fria" le quitó a América Latina el papel y la ifl'1'.)0rtancia 

estratégica que habia tenido para Estados Unidos; una vez que se derrumbó el sistema 

socialista y con él la amenaza del comumsrro dentro de Aménca; Estados Unidos dejó de 

proveer la ayuda económica y las complacencias que tenia para con los paises 

latinoamericanos con el fin de seguir1os manteniendo en el régimen de libre mercado. 
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México resintió estos aconteamientos y para poder hacer frente a este fenómeno, 

decidió acerarse de forma bilateral con varias regiones en proceso de integración o con 

países en forma individual, pero sobre todo con su socio comercial más importante 

(Estados Unidos representaba. en ese entonces. cerca del 70% de nuestro romercio y los 

tres países representaban y siguen representando el mercado más grande del mundo que 

en aquel entonces contaba ron más de 360 millones de habitantes y una demanda de 

casi 6 mil millones de dólares) 

A partir de los primeros días de 1990 se anunció la pretensión de las autoridades 

mexicanas de intensificar las negociaciones comerciales con distintas regiones y paises. 

ya que "México no puede permanecer pasivo frente a estas estrategias comerciales que 

se están dando en el mundo"'. Uno de los instrumentos más importantes la apertura de la 

economía fue la política comercial; pero. en ese entonces. no se anunciaba vincularse a 

un bloque en especifico. sino más bien. bajo un espíritu comercializador. se pretendia 

promover las exportaciones no petroleras y buscar de manera tanto bilateral como 

multilateral el acceso a otros mercados que permitiera el incremento del rornercio; ya 

posteriormente. México se dirigiría a sus vecinos del norte. 

La formación de un bloque económico en América del Norte está marcada por la 

neoesidad que enfrenta E. U. de corrt>atir su deterioro hegemónico y sus muy diversos 

problennas económicos estructurales caracterizados por la ba¡a productividad; déficit en su 

financiamiento fiscal. problemas en su balanza de pagos, y la crisis del dólar 

México entra al TLCAN y 'la uitenaón de firmar dicho Tratado significaba una de 

las medidas mas audaces e i~rtantes del futuro económico de nuestro país. ya que si 

bien a partir de 1986. ron la entrada de MéxKX> al GATT y espeoalmente a partir de 1988 

México había realizado una acelerada apertura comercial con el oqetJvo de modernizar la 

industria y a:>rrbatir la inflación. la firma de un TLC. representaba una decisión JX>litica y 

económica fundamental ya que un convenio de esta naturaleza sig'lificaba una mayor 

integración con la economía más desarrollada y fuerte del mundo"~. 

•Jaime Scrra Puchc. ~"CTt.."lario de Comcreio. en una conferencia de prensa. 1 QQO. 
5 Emilio Caballero U. El Trntado de Libre Comercio Mé.xico- EUA- Canadá.. Bcncfidos y 
Desventajas. México 1991. 
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La política oon-ertial pasaría a fonrer parte surrarrente i~ dentro del 

nuevo prograrTB ecx>n6rrico. por lo que la forma y plazos para negoc:ia" los aruerdos iban 

a consolidar las bases y las oportunidades de comerciar c.nn los derrás paises . 

.A.mérica del l'bte. Europa Occidental, la Asia del Pacifico y Arrérica Latina fueron 

las regiones de interés para México. c.nn las cuales se intentó acrecentar las relaciones 

comerciales y de inversión. Con estas regiones se axrenzaron a suscril::Mr un gran 

núrrero de acuerdos y convenios.Con .Arrénca latina, las posil::Mlidades de integración 

eran poco claras. debido a que el c:orrertio entre Méxíco y el resto de los paises 

latinoarreócanos era ITl.JY limtado, Asia y Europa repi cse ltabar 1 grandes fuentes de 

financ:iarriento y la ¡'.X)Sibilidad de entablar una relación rrás estrecha debido a la 

corrplerrentarledad de sus econornas. Pero el norte del continente representaba para 

México el eje natural de su cocrercio y su financiarriento. era la zcna estratégica tanto 

geopolftica COITD geoecon6nicarree. 

Aún asl entre 1988 a 1991 se realizaon los siguientes: 

•Europa: Acuerdo l\Aar"co en la Corrunidad y VcYios acuerdos y visitas bilaterales. 

•Pacífico Asiático: Ingreso al Conse;o Econórrico de la Cuenca del Pacifico (PBEC 

por sus siglas en inglés) y pretendía ser rrierrtxo del Consejo Econórrico del Pacifico 

Asiático (APEC por sus siglas en inglés). 

•América Latina: Prorroción de una relación con el sur. suscripción del Acuerde 

General de Cooperac::ól y de un Acuefdo de Corrperrentaci6 coi Guatecrela. 

Hond.Jras. B Salvadof". Costa Rica y Nicaragua; participación en la Co lfeeuc:ia 

Econórríca Regional del Caribe; suscripción del TLC con la República de O"lile. 

•América del Norte: M3yores relaciones con Canadá y Estados Unidos que hablan 

pasado a fOrTTBr parte de las negociaciones de un acueroo trilateral. 

Las relaciones con Eixopa correnzaron a intensificarse a partir de la entrada de 

México al la O'ganizac:i6o para la Coopet aciéll 1 y Descnollo Eco! i6c 1 ico (OCOE) a partir 

de 1994, donde México se corrµomete a a.urplir y a la vez se beneficia de los Códigos 

de Liberalización de M:Mrrientos de Capital y de Operaciones Invisibles. es decir. todo lo 
referente a los ser.ñcios financieros y a la IED. gar a ltiza Ido el ac:oeso a capta! extraf1ero. 
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Adualrrente se tiene un Acuerdo de Libre Corren:io con la l.klión Europea, la cual 

representa el segundo bloque cx:xren:::ial y de fuentes de capital para México, a donde se 

dirige un poco rrés del 100/o de su cxxrercio y se recibe cerca del 20% de la procedencia 

de la inveraión extranjera. 

Con la Cuenca del Paclf"ico. la relación ha consistioo en el aoercarriento y la 

rnerrbresía a distintos foros de liberaliz:aci6n y mope ación E!COl 16rrica Siendo rrierrtlro 

en distintos foros y "socio de dialogo" en otro: t<Xk>s ellos, foros de consulta y cooperación 

econ6nica. ajerTás que el Pacifico Asiático representa una grai fuente de corren::io, 

inversión y tecnología de punta para ""1éxico. 

En ArTáica Laina se encuentra un gr<Yl rrerc:ado potencial y de c:orrplementaci 

para la ecx:inorria rrexicana. región con la cual se tienen 6 tratados de libre corren::io. 

Entrarros al año 2001 CX>n nueve acueroos de libre corrercio CX>n distintos paises y 

regiones; merrVresías en organism::>S econónicos multilaterales: en las pláticas y 

negociaciones con otros países y regiones. 

Europa: Tratado de Libre c.orrercio con la Ulión Europea. 

Pacifico Asiático: "Socio de ~- de la Ascciaci6n de Naciones del Sudeste 

AsiátiCX> (ASEAN por sus siglas en inglés. en 1988) Ingreso al Consejo Econórrico 

de la Cuenca del Pacifico (PBEC ¡:xx sus siglas en inglés. en 1989). al Consejo de 

Cooperación Econ6rrica del Pacifico (PECC por sus siglas en inglés, en 1991) y al 

Consejo EconóniCX> del Paciñco Asiático (APEC IXl' sus siglas en inglés, en 

1993). La JX>SÍbilídad de crear acuerdos bilaterales CX>n paises de la cuenca CO<TD 

Japón. los Tigres Asiáticos. etc. 

Asia: Tratado de Libre Correfcio CX>n Israel 

América Latina: Aparte de perteneoef" a la ALADI. se tienen b ataLs con 

Colontia y Venezuela ("Grupo de bs 3", en 1994); CX>n Olile (1992); con 

Honduras. Guaterrala y El Salvadof' (Triángulo del l'>b1e en 1997); con Costa Rica 

y CX>n BolMa (ant>os en 1995) y con l'licaragua ( 1997). 

• América ~ ~: Ui Tratado de Libre Comercio CX>n estar=r os UAdo.s y Canadá 
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B presidente Salinas realizó 1.m serie de \/iélfes por todo el m.ndo en p a 1 oci6n 

de t.n posible estat4ec:irrief1o de acuerdos bilaterales cx:n los grades l::kJques 

ccrrerciales en proceso de forrra:lón: ¡:ara finalrrerte prorrove- su irterés de alcanza

acuerdos rorrerciales cx:n Esta:los Lhdos. que aTpeZa'ia con la tima del Plcn de Acci6n 

paa la lnstrurerta::i6n del Mrdato del 3 de odJ.ire de 1989 iniciaic:to ~ 

en febrero de 1001 ¡:ara facilita" el CXJITBtio y la i11'1.e'Sión y cuyos terras pindpaies eren 

ccrrercio, r a cx:Xl áfim. nigración y n-ecio cntierlte. Era tierrp.J de "aprc:M3Char las 

ventajas de ser vecinos del 11 e calo rrás grcrde del ITl..fXb y de tener 1.m natualeza 

ccrrercial con Estados Lhdos, ¡:ea ¡:xxier" crecer y con ello genera- errpleow SE9Í1 las 

versiones di dales. 

Aderrás se errpezó a llevcr acabo i.n rue.<:> Aa.JerOO llA3c:ro (sectorial) entre 

~m y Estados ltidos ccn la finalidaj de logar i.na integración: ¡:x:isteriorrree 

negociaciones bilaterales parecidas se realiza-en mn Cara:iá. Pero el a lteoeda ite rrás 

c:en::a-o a la integrac:ión en .Arrétic:a del N:lrte fue la Asodérión de litre O:Jrn:n:jo ertre 

EU. y Caradá (ALC) y ruya piecra c:ertral fue el AUTCP.t>CT de 1935 que sirvió o:rro 

ejerrplo y exp:riercia de reiacién bilateral . .An1:>os paises son de ta raños eco K'.Jrricos 

grcrdes y I~ i.na relación corrertial m.iy estJ ed a (Caradá es el pilTEf' s:>do 

ccrrercial de bienes e irnesia es de EU.) y enre ellos gaa tizar el nil.<el rrás ~de 

tra1SCICciones entre dos paises en tcdo el m.rdo. AJ hata se negocia:io ádio acuerdo 

EU. legó irtrcxiJdr el rorrercio de savicios. la exportación de capital bajo la IED y al 

sector enegétim; nientras que Caradá pi..gléll::a por Ln ac:x:eso rrás litre al 11eca:Jo 

estada nida ISe. Es decir. se irtrociJjerm nuevas raTBS y sec:.tcres a las negoc::iadones. 

raras y sedoces qLe ya eran indispensables de ser negcoa:X>S por su cada \.€Z rraya 

irTpOrténcia a riYel m...n:fial. 

Estas negociaciones bilaterates 1:ien:n paso a i.n a:l.Sdo ertre los tres países de 

la regiál de N:lrtecrréric:a riego a ior ies que fueron pececidas por e1 es1ao"8cill'ienlo 

del n-ecarisrro del Fast Troc:k rorro eje de negcx:iac:ión 
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De 1985 a 1989. el gobierno de México firrro 6 acuerdos con el gobierno 

estadounidense: 

Dos AaJerdos de Restricción Voluntaria sobre acero. 

Dos AaJerdos Marco Legales 

Un Ao.Jerdo Textil 

Un Ao.Jerdo sobre Subsidios e llllJUE!Sfos Corrpensatorios. 

Se sentaron las bases para las negociaciones del TLCAN. pero antes es 

il'J1X>rtante hacef" un pequeño apartado especial en lo que consistió en la apertura del 

sisterre financiero. que favoreció a la apertura de las derrés actividades econ6rricas y a 

la reestructuración de la ec:onorTia en general. 

1.1.1 LA APERTURA DEL SISTEMA. FINANCIERO 

A finales de los 80 y cnrro respuesta a los rrúltiples problemas que la econorria rrexicana 

vivía. el gobierno irrperrentó una política de carrtio estructural con tn prograrra de 

liberalización y desregulación financiera a.ryos principales carrbios fueron 

Birrinación de controles a las tasas de interés. 

Birrinación de restrícx:icnes cuantitativas a la errisión de aceptaciones bancarias. 

Birrinación de créditos al sectOC" pc.blic:D oon tasas de interés prefereociales. 

Birrinación de controles crediticios cnrro base de la política rronetana 

Establecirriento de un coeficiente de liquidez del 30'% para las resavas de la 

t1anca CXXTeftial 

Liberalización del pi éstal ro al sedOC" privado. 

Para la prirrer rritad de la década de los 90 los carrt:iios siguieron su cur.;o. siendo 

principalrrente: 

Creación de grupos financieros (bancos. casas de bolsas e instituciones de 

seguros. etc.). 

.. Creación de una rueva Ley de Instituciones de Crécito. 
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Ampliación de las funciones de la Comisión Nacional Bancaria 

Reducción del coeficiente de liquidez de las reservas bancarias. 

Reprivatización de la banca comercial. 

Elaboración de modificaciones a la Ley de IVlercado de Valores 

Modificación de la Ley General de Instituciones y Sociedades 11/'a.Jtualistas de 

Seguros. 

Finalmente, dentro de la misma década se terminó por adoptar las siguientes medidas 

importantes· 

Establecimiento de la Autonomia del Banex> Central. 

Fusión de la Comisión Nacional Bancaria ex>n la de Valores". 

Reforma del Sistema de Pensiones' 

Promoción de la apertura del sistema financiero al exterior" 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la que establece las reglas 

y los procedimientos que deben de acatar las instituciones financieras, el Banco de 

México (Banxico) se encarga de las polihcas monetarias y finalmente las Comisiones 

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comisión Naoonal de Seguros y Fianzas. y la 

Comisión Naoonal del Sistema de Ahorro para el Retiro) regulan y supennsan las 

actividades a su cargo. 

Es importante mencionar que uno de los actos más importante y c:nticados fue el 

programa de apoyo a instituciones y deudores. de1'lominado "Fondo de Protección al 

Ahorro" (Fobaproa) establecido ex>mo un fideicomtso en 1990, donde las aportaciones 

eran realizadas por las mismas instituciones 

h Dando Of1gt.:11 :3 la Cc1n11.Mt.ln N.3 .... "1lWtal Ba:ru.:a:n3 ~ Je \'alou ... ~ 
,. Sust1tuaon dd 0-4uc..'"n1a puNu.x1 Jet l~tSS ....... W1 ~t'.'letna a.Jnunt,-ir.t.do por cnu~ fJO\a.J.as de nombre 
Adm1n1s:trad<lras de Fondos parad Re1rro (Afore) 

ª Promoción de la participación de capitak.-s extranjeros para su cstabk."Cinticnto como 
intenncd iarios. 
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Pero con la crisis de 1994 el fideicomiso se tuvo que completar con un programa 

de capitalización. pues eran evidentes problemas de insolvencia y quiebra de las 

instituciones financieras. al mismo herrpo se modificaron los plazos y se renegociaron los 

O"éditos a los deudores. Se elaboró un programa de intervención de los bancos por parte 

del gobierno con la finalidad de capitaltzar1os. y finalmente en 1998 se integra el costo de 

este programa a la deuda pública 

En el sector financiero. la crisis de 1994 provocó que los plazos de apertura se 

aceleraran. pero el TI..CAN ayudó a superar esa crisis, sobretodo porque ha facilitado el 

ingreso de capitales. 

La crisis financiera de 1994 puede ser atribuida a. i) los errores de privatización de 

la banca comercial. ii) al gran endeudamiento de los agentes econórrncos que se habían 

generado grandes expectativas de crecimiento. iii) el inO"emento de los recursos 

monetarios. iv) la falta de autoridades supel'Vlsoras que estaban acostumbradas a los 

manejos gubernamentales y, v) la falta de co~tencia. etc. 

En 1995 se tuvo que reformar el marco legal financiero a causa de la crisis antes 

mencionada. buscando la recapitahzación del sistema financiero y principalmente de los 

bancos: lo cual pefTl'libó que los plazos de hberaltzación pactados en el TLCAN fuera aún 

más cortos. 

Lo mismo ocurrió con la promoci6n de la inversión extranjera. pues para antes de 

1982 se encontraba extremadamente limitada pues no se permitia la complementariedad 

de ésta con la inversión naaonal y se exduía de determinadas áreas 

La politlCa sobre IE. pretendía lograr el O"ec1miento de las empresas mexicanas y 

la limitación de las inversiones extranjeras (a;yo papel pnncipal consistía en proporcionar 

flujo de divisas e introducción de alta tecnología). intentando eliminar la dependenaa de 

México de capetales extranjeros y fomentar la ao.imulación de capital y de las plantas 

productivas nacionales. Esta política sólo alefó a México del comercio internacional. en 

una época en que éste último representaba grandes opciones de crecimiento. evitando 
asi. la modernización de la planta productiva 
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Debido a todos estos problemas la inversión extranjera torró un papel más 

il'fllQrtante, ahora su prioridad seria contribuir al crecirriento de la econorria y de los 

efll)leos y participar en la rrodemización de la industria rrexicérla. 

Para 1993 se refonró todo el rrarco norrrativo. elirrinando los perrrisos previos y 

ofreciendo certidurrt>re jurídica, rrediante reglas claras a la inversión extranjera 

procedente de cualquier punto del planeta. 

1.2 LAS PEGOCIACIOtES DEL TLCAN. 

Desde 1989 tas relacicnes entre IVéxico y Estados Unidos se intensificaron 

cua"ldo se errpezaba a vislurrbrar la necesidad de elaborar un acuerdo bilateral con este 

últirro. Para el 29 de rrarzo de 1990. en el rrarco de la VIII Reunión de Gobernadores 

Fronterizos rv1éxico-Estados Unidos, errpresarios e inversionistas decidieron llevar acabo 

rnecanisrros de inten:arrbo corrercial y flflalCiero que condujerai a una integración entre 

los dos países Correnzó a vislurrtxar la posible forrracíón de un Area de Libre Corrercio 

y la ~bilidad de disrrinuir y elirrinar aranceles. y barrera no aranoelarias, asi corro 

buscar la corrplerrentaci de las eronorrias y el acceso al rrercado estadounidense, 

pretensiones que se confirrraron por el Secretario de Corrercio. SefTa Puche. en la VIII 

Reuiión Anual del PBEC 

Posteriorrrerte siguieren las reuniones bilaterales at:>orcaido terras corro: 

relaciones bilaterales. cociperocK'.>n fronteriza. nigra:ión, cooperaci6n financiera. corrercio 

e inversión. agricultura. rredio arrbente. cultura. eó ICaCi6n e i11fom eciól 1. pesca y 

turism:>. y asuntos jurídicos y c:oopei aciól 1 antinarcXltícos. 

Las relaciones de IVéxico CX>n Canadá se lirritaba1 a un Convenio Con e cial. un 

Convenio de Cooperación Industrial y Energética, c.onsuttas para el Qx'nercio y la 

Inversión y un "'8rorando de Entenániento de Caren::io. 
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El 21 de agosto de 1990, el presidente de ~xico, Salinas de Gortan. propuso al 

presidente de los E.U .. George Bush, el inicio de negociaciones para lograr 1.11 ALC con la 

construcción. transporte y c:orrercio -entre otros-. corro sectores pioneros en las 

negociaciones. 

Se creó la Oficina de Negociaciones del Tratado de Ubre Comercio y se le asignó 

el cargo de Jefe de la Negociación del Tratado a Heminio Blanco fv1endoza: así rrisrro 

se instituyó la Corrisión lntersecretarial del n_c y el Consejo Ases::x del Tlé' y una 

Coon::finadora de Orgaiizacicnes Errpresariales de Comercio Exterior (COECE) '°. 
Posteriormente canadá anunció su interés por participar en las negociaciones para un 

ILC que vinaJlara =njuntamente a estos tres países. 

El 25 de septierrbre de 1990. Bush respondió positivamente a la solicitud enviada 

por el presidente de México y solicitó al Congreso de los Estados Unidos la autorización 

para la negociación bajo la rn:xialidad de Fast Track (solicitud que fue autorizada el Z7 de 

febrero de 1991 ). Cada tenB a abordar se realizó con la a::ilabOración de un grupo 

errpresarial adjunto. cx>rrenz.aneb a rrediados de 1991. para concluir y aceptar el acuerdo 

a finales de 1992. para finalmente entrar en vigor a penas correnzara 1994. 

12. 1 EL FAST TRAO<. 

En Estados Unidos, por ley. los acueroos ecaiórricos a que llegue el Ejecuti\lo pueden 

ser m:x:tificados o rechazados por el Congreso. aspecto que <X>n"plica las negociaciones, 

debido a que las rrodificaciones irrphca1 una revisión de las partes negociadoras y otro 

proceso de aceptación por parte del Congreso . 

.. f:ncarJ.ado dC' coord1na1 ~ anahzar 101 uab•Jos requc-rtdo5 para q•c ta •cgoctactO• aparir loa •.&umo• 
bcncf1.::1<-\ al J'&l!ll 
10 

Agrupación de lo!' m icmbro!. de 1o,. sectores productivo. comcrci•I y c!c servicios para la 
rcrrcscn1ac1ón de ieada uno de los. ~cctorc~ en la nc,ociaciión_ 
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La iniciativa de Fast Track penrite al presidente estadounidense negociar 

directarrente acuerrJos CX>rTEf'Ciales con otras naciones. que el Congreso ¡xidrfa 

posteriorrrente aprobar o rechazar, pero sin la posibilidad de introducir enrriendas; 

aspecto q.Je le perrrite al Ejecutivo ch' rrayor- velocidad a la negociación y por ende 

mayor facilidad, ctreciendo certidunt.re a las contrapartes, per-o a la vez disecciona las 

negociaciones y convierte a cada área o sector a negociar en un objeto independiente de 

losderrás. 

El Fast Track pemite realizar las negociaciones a una gran velocidad, mec:iante la 

irrplelrentacié>n de diversos grupos de trabajo para cada una de las áreas o sectores a 

tratar y, a la vez. es rruy lejano de atender ~e a las necesidades generales 

de dichos sectores. 

El Fast Trock ifll)lanta. ~o el supuesto de liberalización corren::iaJ reciproca, un 

conjunto rruy corrplejo de fómulas que les dan a los inversionistas norteameriC3lOS 

acx:esos. garantías y salvaguardas Jurídicas de seguridad y todo tipo de protección a sus 

capitales. De esta manera. Estados Unidos consigue que este arreglo econ6rrlco perrrita 

que la fluidez de las transacciones financieras sean puntualrrente consecuente con las 

necesidades de su econorna y con las exigencias de su capital. 

El rrodelo TLCAN Fast Track fue una fórrrula perfecta para llevar acabo la 

globalización a la estadounidense, cuyo resuttado es un paisaje de suprerracía 

nortearrericana oon rasgos de notable unrforrridaci Este ale\ioso rrodelo de optirrizaci6n 

de Yentajas funcionó en IVéxico por su dependencia de capital extraljero y por su 

ansiedad de no estar- fuera del rra cado nortearrEr'ican 

IVéxico. siendo un país con requerirríentos de capital y con diferencias 

ea:n:'.>ITTcas rruy rrarcadas respecto a sus contrapartes. se Sl.nlef"Qió al Fast Track por el 

sirrple hecho de focrentar la inversión estadolriden9e. de allí que no se haya podido 

diseñar' altemativas ad hoc a las necesidades de la plarta productiva y de los sectores de 

la econorria para ¡xxief' lograr el actea iado desarrollo y c:x:>rrpetitivi. 
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Térlto por su estructura. corro por su l1'Blera de negociarse. los acuerdos 

elaborados bajo el régirren de Fasl Track dentro del TLCAN; rraxirrizaron rrucho rrás 

que cualCJ.Jier otra fónrula de liberaliZación comercial las ventajas de Estacbs Unidos. El 

gobierno estadounidense logró saca- todo el provecho de su poder y suprerrecia, 

irrpidiendo a sus dientes comerciales jXX1efSe de acueroo. enfrentando los intereses de 

unos sectores contra los otros. 

Pero no por ello. dicha fórrrula es bien recibida en los Estados Unidos. tarrbién 

hay sectores en su contra. cX:>nde debe de entenderse que la critica al Fast Track no se 

inspira en una postura de principio. generosa y desinternsada; p¡Ya evita que los 

inversionistas nortearrericanos abusen de rv1éxico. Sino se da. generalrrente. por el enojo 

de los traoojadc:x-es nortearrericanos y de los ecologistas ante las expoí1adcnes de capital 

que los térrrinos de exportación forrentan y que. según su diagróstico. se tradJoe en la 

pérdida de errpleos. en la disrrinución del poder de negociación de los sindicatos y en el 

relajaTiento de las n:xrras de protea::ión arrbientales en los Estados Unidos. 

Los principales grupos en contra del Fast Track fueron sindicatos. grupos 

ecologistas. derechos hurranos y grupos iodustliales de bajos salarios; que al final de la 

negcx::iación trajeron corro resultado los .A.l::uerdos Pa-alelos. 

La principal objeción fue la brecha salanaJ corro arrenaza para el nNel de vida de 

los trabajadores estactxJnidense que se debería principalrrente a la nigración de las 

en-presas nortearrericanas a rv1éxico en busca de rrano de obra barata. Otro grupo, los 

ecologistas basaron sus c:tjecicnes a la reglarrentación floja sobre el rredio arrtiente. la 

salud y seg.Jridad en México. tarrbén argurrent<Yon el traslado de errpleos hacia México. 

En respuesta a estos grupos oposito-es. el gobierno salinista suscribió t..n 

l'v\efrorándum de Entendirriento en ~eria laboral. que establecía mecarnsrros de 

cooperación y solución de cxrlhctos. norrras y estándares de calidad y producti\'idad. y 

de seQlriiad; y dectetó la nueva Ley de Proteo:ién a la Propiedad Privada. que 

establecía rrayor prcteccién ~ la transferencia de tecnología. 
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AJ TLCAN se le agregaon .Acuerdos ParaleJos y se CXlfTlXOíTletió a México a 

currplir con disposiciones laborales y ecológicas corro requisito para poder realizar las 

transacciones c:orrertiales. pero no cabe duda de que no se corrbate a las diferencias 

salariales ni se atienden los derech:>s de los rrigrantes en el árrbito laboral. Mentras que 

en el ecológico, sólo se le ifll)One a México la irtervención de instituciones extranjeras 

para juzgarlo y en todo caso sancionar1o. rrás no rTI:!Canisrros que pemitan el ajuste 

hacia las reglas ea:>lógicas internacionales. 

Aderrás. la negociación via Fast Track no pemitió a México un plantearriento 

adecuado que perrritiera periodos correctos de adaptación para delenrinados sectores 

producth.os que garantizara-i la plena corrpetitividad y un posible arrastre de otros 

sectores hacia el crecirriento econórTico derivado del corrertio exterior. Estos 

corrprorrisos no torraron en cuenta las grandes brechas existentes entre las econorrías 

estadounidense y rrexicana y~ lo tanto los grandes costos que ello iíílJlica. 

Pero a pesar de las rrúltiples criticas al Fast Track. y sus posibles consea.Jencias, 

éste fue aprcbado por el Congreso de los Esta:X:>s Unidos y postenomente se procedió a 

negocia- el Tl..CAN 

1.2.2 LAS NEGOCIAOONES DEL TRATADO 

Se llevó acabo, de rranera oficial, la Pn!Tel" Reunión Mnisterial sobre la negociaci6n deJ 

TLC entre Ganadá. Estacbs l.Xlidos y ~co el 12 de junio de 1991. con Herrrinio 

Blanco. Julius Katz y .John \l\eeks corro jefes de negociaciones y Jairre Sena, Carta Hlls 

y el rnsrro Vl.eeks (Posteriorrrente ~\Misen) corro representantes de los gobiernos 

de ~co. Estados Lhidos y Canadá respectivarelte. 

l\i1éxico pidió a sus \le<:iros del norte ignorar el ALC y negociar otro tratado 

independiente. pero tanto Canadá corro Estados Lhidos lograron rraltener- este acuerdo 

como la base del TLCAN. 
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Fueron 6 las áreas y 18 los grupos de trabajo que cubrian la agenda: 

Acceso a mercados (del grupo 1 al 6) 

Reglamentos de mercado (del grupo 7 al 9). 

Servicios (del grupo 10 al 15) 

Inversiones (grupo 16). 

Propiedad intelectual (grupo 17). 

Solución de controversias (gr.Jpo 18); 

Los 18 grupos de traba¡o fueron 

Grupo 1. Aranceles y barreras no arancelarias. 

Grupo 2: Reglas de origen 

Grupo 3 Compras gubernamentales 

Grupo 4: Agncultura 

Grupo fr lndustna automotnz 

Grupo 6 Otras 1ndustnas 

Grupo T Salvaguardias 

Grupo 8 Prácticas desleales 

Grupo 9 Normas 

Grupo 10. Pnncipios generales 

Grupo 11 y 12 Servioos financieros y seguros. 

Grupo 13· Trasporte terrestre 

Grupo 14· Telecomunicaaones 

Grupo 15· Otros 5e!VIOOS 

Grupo 16. lnverstón 

Grupo 17. Propiedad intelectual 

Grupo 18 Soluoón de controversias 

Durante la Negociaoón. México se apoyó en las empresas privadas mediante consultorios 

denominados ·cuartos de Junto· 

A partir del 27 de octubre de 1991 y habiendo terminado la 111 Re-Jnión Mnistenal 

del TLC se inició la segunda fase de negooaciones del tratado comeroal con la finalidad 

de realizar la redaccíón del mismo. El 23 de abnl de 1992 en el Foro de las Améncas de 

Washington D.C. se informó el inicio de la últlma etapa 

l 
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Para el 12 de agosto. las negociaciones habían terminado {un doa.Jmento de más 

de 400 páginas). el 7 de octubre de 1992 sería firmado por los jefes de negociación; 

faltando únicamente la fínna de los Jefes de Estado y la revisión legal. El 17 de diciembre 

de 1992 los presidentes Salinas y Bush. de México y Estados Unidos respectivamente y el 

Primer Ministro de Canadá. Mulroney suscribieron el TLC en cada uno de sus países. 

Al llegar V\lilliam Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. se planteó la 

necesidad de negx:iar por parte de su administraaón las inquietudes de smdicatos y 

ecologistas. entre otros grupos. por medio de "acuerdos paralelos· en materia ambiental y 

laboral {que serian firmados el 14 de septiembre de 1993). Finalmente en noviembre de 

ese mismo año el TLCAN fue ratificado por la Cámara de Representantes de Estados 

Unidos y por el Senado de la República en MéxlCO y en diciembre por sus homólogos por 

parte de Canadá 

Así el 1° de enero de 1994. con Ernesto Zedillo (México), Clinton (EUA) y Oiretíén 

{Canadá) como Jefes de Estados. entró oficialmente en vigor el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y con ello se inició una nueva era en las relaciones 

comerciales y políticas de los tres paises. 

Pero las negociaciones del TLCAN pasaron por alto el contenido social y la falta de 

mecanismos oompensatonos y de ajuste. necesanos por la desigualdad entre las 

economías: ejefTl)hf1cando podemos menaonar que solo el 6% de la planta industnal 

mexicana tenia la capaadad para beneficiarse de la integración; en tanto que las micro. 

pequeñas y medianas empresas estaban expuestas ante la competencia &fl1)1emente el 

40'% de las empresas del país no tenían ni siquiera la capaodad instalada de 

modernización que se requería para hacer frente a la apertura comercial oon Estados 

Unidos. 

Así mismo. muy poco porcenta¡e de los productos agropea;arios se encontraban 

en oondíciones de hacer frente a la competencia con los países veer.os, por lo que el 

sector estaba en gra-ides riesgos de caer ante las ~esas agrícolas mundiales ya que 

no se contaba con infraestructura y mucho rrenos con recursos eoonómicos. ademas los 
productores estadounidenses estaban sumamente apoyados por su gobierno. 

l 
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Por otro lado, el sector textil rrexicano se encontraba en una situación rruy 

desventajosa por el gran proteccioniSITl) del que había sido vidirTB. Las constructoras 

rrexicanas no podías corrpetir con las e111p1esas estadounidenses y canac:lienses ya~ 

contaban con rrejores créditos, rraquinaria y tecnología. 

Estados Unidos estaba en JX)Síción de presionar a l\i1éxico en las negociaciones en 

árrbitos corro: abastecirriento de petróleo. consolidación de aranceles a las 

irrportaciones, patentes. rrarcas y propiedad intelectual. e inversión extranjera, actividad 

financiera y bancaria: pues existía y sigue existiendo una gran dependencia alirrenta-ia. 

tecnológica y financiera. fv1éxico sólo podía ofrecer corro ~ja corrpetitiva a la rreno de 

obra barata y ello representaba el gran riesg:> de que l'v1éxico se convirtiera en un país 

"rraquil~. pues la fuefza de trabajo íl'EXicana esta dañada con rrano de obra de baja 

o de nula calificación. 

En térrrinos generales. el TLCAN fue precipitado, rral integrado. no atendía los 

problerras reales y cnncedia cuestiones estratégicas. Si hubiera existicb la inquietud de 

realizar una negociación justa. que estuviera basada en la asirnetria econón"'ica y en el 

beneficio de la industria rrexicana: en teoría. el n_c traena am rrés beneficios. sin 

olvidar que además se requiere de un apoyo perrranente a las industrias y sectores que 

no puedan hacer frente a la corrpetencia internacional. 

Sin errbargo. a pesar del conocmiento que se tenia de las asimetrías y retrasos 

en sectores pn:x:luctivos con respecto a sus contrapartes: el TI.CAN se negoció~ un 

rrodelo de Fast Track su~iendo que el rre<eado seria el encargado de resolvef' todos 

los problerras estructurales en que está inmerso la ecoromia rrexicana: irrpla"'ltándose 

periodos de desgravación para da'1e tÍefT1JO a las libres fuerzas del rren:::ado para actuar. 

Pero estos periodos de desgravación no fueron congruentes con las grandes 

desigualdades en la ec:onorráa rrexica'la con respecto a los otros dos paises. ni entre 

sectores. Así las negociaciones no garantizan:n la corrpetitMdad en ciertos sectores a 

pesar de dichos peOodos. 
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Actualmente el problema radica en que dicha integración regional se realizó en 

beneficio exdusivo de algunos sectores y que el mayor comercio e inversiones (logradas 

a partir de esta apertura) no han servido como factores de desarrollo integral. y por ende 

no se dirige a atender a la concentraaón y a las desigualdades económicas. así como al 

bienestar de la población en general 

Lo que pretendo hacer es una evaluación de la polit1ca comeroal y los logros y 

fracasos que con ella ha obtenido México en el marco del TLCAN. considerando que 

dicho tratado no resuelve los problemas en que la economía mexicana está inmersa. pero 

sí es un importante instrumento de politíca comeroal: siempre y a.lélndo dicha política sea 

acompañada de otras tantas complementanas que en forma conjunta ayuden al desarrollo 

económico. 

Es importante realizar una raptda revis.ón del contenido del TLCAN y de los 

objetivos persegUtdos por cada uno de sus finnantes para así poder abordar el análisis y 

poder precisar porque no se ha logrado una me¡or distribución de los beneficios y porque 

el crecimiento no ha stdo equ1tabvo al mtenor del país 

1.3 FIRMA Y ESTRUCTURA DEL TLCAN. 

Una vez implementado del Fast Track en las negooaoones de MéxJCO con Estados 

Unidos y Ganada. acordado que al ALC entre Canadá y Estados Unidos seria el pilar 

sobre el cual se asentarían las bases para el TLCAN. el resultado fue la condusión de un 

acuerdo entre los tres paises y con ello la conformación del bloque de mayor magnitud 

COfTlercial en el mundo 
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1.3.1 QUÉ ES EL TLCAN. 

B TLCAN es una acuerdo entre l\Aéxico, Canadá y Estados Unidos que establece las 

condiciones y el calencaio para la comercialización de bienes. servicios y capitales entre 

los tres paises. quitando paulatinamente bs aranceles o irrpuestos que pagan los bienes. 

servicios y factores para entrar a otro país, bajo ciertos principios rectores. 

Según versiones oficiales. "El TLC es un acuerdo rrerarrente comercial, para crear 

errpleos, ... es una acuerdo para aurremw los salarios. porque ésta es la fonra en la aJal 

varros a crecer- con rrayores tasas. rrejorar la productividad y los salarios ... -"11 Para 

IVéxico, este acuerdo es. por definición. (amque no necesariarrente en los hechos) un 

medio de la política c::orrercial para elevcv- el nivel de vida de los rrexicanos. 

El TLCAN tiene disposicic:nes generales para que aquellos productos que se 

intercarrt>ien rurrplan con ciertas normas sin~ su uso deba de utilizarse para irrpedir 

el corrercio entre los tres paises; aderrás por su gran irrportancia econórrica la industria 

textil. autorrntriz y la actividad agrícola se negociaron corro capítulos especiales. 

cada uno de los !erras y artículos tratados se negcx::ió con su respecti\IO grupo de 

trabajo, la lista de dicho grupo se encuentra en el Anexo 2CX>0-1 y en el trascur.:;o de las 

negociaciones surgieron cuatro grupos mis para ~ de gobiemo. anttdunping e 

irrpuestos ex>rrpensatonos. inversión y servicios, y acciones de emergencia. B escrito 

puede resurrirse en lo siguiente: 

PRll\ICIPIOS RECTORES. 

No entrarán e:;on-1J0ñias extranjeras a explotar" y correrciar dnectar 1 ente el pebóleo. 

gas. refinados y petroquimca básjca_ 

2 No habrá i~ extranjera en petróleo, satélite, telegrafia. radiotelegrafia. sevic:io 

JX)Stal. eITTsi6n de billetes y rrcnedas. entre otros. N adquirir propiedades de tierras y 
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3_ No será induida dentro de los temas de negociación a la libre movilidad de la fuerza 

de trabajo 

DISPOSICIONES GENERALES 

MA.RCO INSTITUCIONAL: Fue creado para mejorar la ex>municación entre los gobiernos. 

al mismo tiempo vigilar el adea.iando cumplimiento de lo acordado en el tratado. también 

sirve como foro para Muras mod1ficaaones o negoaaoones En términos generales. el 

TLCAN es la creaoón de un mara:> inst1tUC10nal que forrnahza las relaaones entre los 

paises miembros y faahta los flu¡os de mercancías. se<Vioos y capitales: así como el 

maneio de los posibles conflidos en dichos rubros 

Hay que hacer notar que las partes estuvieron de aOJerdo en limitar en lo rrás 

posible la aeaoón de organismos st.pranaoonales Son 26 los órganos que conforman el 

marco mst1tuoonal del TLCAN y el órgano de mayor autoridad es la Comisión de Libre 

Comercio. 

NORl\N\S_ Las normas son d1spos1c100eS gubernamentales de caracter técnico. sanitano 

y fitozoosanrtano para proteger al ex>nsun11dor y al medlO arrt:nente Cada país conserva 

su derecho de adoptar. aplicar y hacer cumplir sus normas. las cuales no se ulllizarán 

para 1mped1r el acoeso de productos entre los tres paises. estos procuraran hacer 

oompatJbles sus normas con base en las d1sposioones mternaoonales. para lograrte se 

creó el Corrnté de Normas y Regulaoones Técnicas deAménca del Norte 

COMPRAS DEGOBIERNO Las corrpras de gobierno de Estados Unidos que se abnran a 

concurso con el Tratado serán de 53 mil millones de dólares al aro. las de Canadá de 11 

mi y las de IVléxico de 8 mil Habra un comité espeoal que dara a oonoce-- los 

procechmientos de c::orrpras del sector p(Jblico. Identificara oportunidades de asooaaón y 

promovera el corneroo entre ellas 

PRACTICAS DESLEALES Estas prácticas están prohibodas; los paises afectados por un 

juego sucio pueden castJgar oon un 1~to a los productos que son 'll'efldldos oon 

dumping. 

! 

l 
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SALVAGUARDIAS: Q.Jando un país vea que existe una arrenaza paa algllla actividad 

productiva puede reamir a una "salvaguardia" que es una rredida de emergencia para 

salvar terrporalrrente la actividad arrenazada. Su utiliz.aciál debe de ser ciara, 

transparente y deberá ser derrnstrada, y el país que la usa debe de otorgar c:tros 

beneficios que COITlJE!ílserl al país exportador. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: Se protege a los desclbrirrientos, inventos. patente y 

rrarcas, así corro al origen goográfico de un producto con la finalidad de generar 

confianza a las inversiones. 

SOLUCION DE CONTRO\/ERSIAS: En el TLCAN el rubro de Solución de Controversias 

es un conjunto de reglas. instituciones y acuerdos rrediante los cuales los países 

rrierrtros pretenden prevenir, atender y resolver los probiefras que se pudieran genera 

al ser llevado acabo el tratado. prirrerarrente en el árrt:iito nacional y de no ser posible la 

resolución. pasar al árrbito supranacional; tocb ello negociOOo en el Capitulo 18 de dicho 

tratado. 

El rrecanisrro de solución de cortrover.;ias consta de tres etapas: 

a. Consultas 

b. Intervención de la Corrisión de Libre c.on-etio 

c. Intervención de los Paneles Arbitrales 

Asirrisrro se pretende notificar de cualquier aspecto referente a la adrrinisbaci611 

pública de alguna parte con el fin de dar certidurrere y transparencia al comercio. 

Finalrrente en el Capitulo 19 se atiende lo referente a solucionar controYersiaS en 

cuanto a prácticas desleales. que abende a las quE!jas p-esentadas y cuya decisión debe 

ser erritída dentro de los prirreros 315 dias a partir de la queja El Tratado establece t.na 

lista de cinco t.bitros (de México. Esté:K1os Unidos. Canadá y/o de dro país) para rese>Ner 

las diferencias que pudieran existir entre los paises fu 11 rai rtes. 
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COMERCIO DE BIENES. 

1. REGLAS DE ORIGEN Se aphca un con¡unto de procedimientos para 

determinar si un producto puede beneficiarse del Tratado, denominado "Reglas 

de Origen". Se examina la cantidad y el valor de las partes pertenecientes a un 

bien para determinar la procedencia de dichas. Los bienes fabricados fuera de 

los tres paises y que c:xmtiene un porcenta¡e muy reducido de aportación de 

valor en la región no podrá beneficiarse de las ventajas del Tratado Con ello 

se evita la "Tnangulaaón" de mercancias. es decir. que un producto cuyos 

insumos y valor agregado vengan en su mayoria de paises no pertenecientes a 

la región no podrán beneficiarse de la desregulaaón 

2. DESGRAVACION ARANCELARIA Se pretende eliminar las cuotas a los 

productos que se comeraan entre los tres paises A la vez. eliminar (de 

manera btlateral) paulatinamente bs aranceles que graban las importaciones, 

bajo un calendano. inmediatamente. aneo. diez y quince años 

SECTORES ESPECIALES 

EL SECTOR TEXTIL Este F.ector ~rende desde la fabncaaón del hilo y la producción 

de telas hasta la confecoón de prendas de vestir Los temas a negoaarse fueron. plazos 

para la elíminació.'l de las restncoones cuantitativas (que por lógica serian menores que 

los del AMF' 0
). plazos de desgravación arancelana. niveles de preferenaa arancelana a 

bienes no ong1nanos de la región para hacer frente a escasez temporal, reglas de ongen 

laxas y salvaguardlaS 

Acordando la hberahzaoón por parte de Estados Unidos'' de todas las 

restricoones cuanbtativas hacia l\r\éx1co y Canadá. y se relajaron las aplicadas a 

productos no onginales. Se supnmen tcxias las cuotas ex1Stentes en Estados Unidos. de 

inmediato se qurtan los í~ para casi la mrtad de los productos que MéXICO exporta 

a Jos Estados Unidos y la otra mrtad tendrá aranceles de 20% a:>rro maximo. 

"Asociacioo Mundial Je Fibnr. 
13 Único país en la región que la.-; aplical:n. 
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Mientras que Canadá supnrne de inmediato los impuestos para el 19°k de nuestras 

exportaciones. Finalmente. México elimina inmediatamente el 20% de sus impuestos a 

i~rtaciones a Estados Unidos y 4. 7% a Canadá. 

SECTOR AUTOMOTRIZ Estados Urndos y Canadá ya contaban con una liberalización e 

integración de sus industrias (de aa;erdo al Auto Pact negociado desde 1965 y que fue 

pilar en el AOJerdo de Libre Comercio entre estos dos paises), por lo que básicamente. el 

Anexo 300-A se o:mcentró en la liberalizaoón e integración de y para México 

El TLCAN contefl1'1a la liberahzación gradual de los aranceles a los productos 

automotores. el cual finalizaría en 2004 al llegar a una tasa cero y se podrán importar 

vehículos libremente de Estados Unidos y Canadá. aunque la total liberalización de este 

sector fue planteada para el 2018 (con la liberalización del mercado de vehículos 

usados). El acuerdo protege a los productores reglOílales mediante las reglas de origen 

(62.5% de contenido regional) y los costos netos (50% de valor agregado regional). 

Además de proteger por 10 años a las inversiones ya realizadas por empresas 

annadoras 

Los o:x:hes rnexteanos entraran a Estados Unidos sm aranceles de manera 

inmediata; los camiones ligeros tendran aranceles de 10% y se quitarán a lo largo de 

cinco años. mientras que los camtones pesados entraran sm impuesto en un penado de 

diez al'los. Al mismo tief'r4Xl, coches y autobuses de Estados Unidos y Canadá entrarán a 

un arancel de 0% en un periodo de diez años y las camionetas en onco años; mientras 

que los vehículos usados entraran a México sm pagar impuesto en 26 años. 

SECTOR AGRiCOLA. La agna.iltura ocupa un papel muy importante dentro de la 

actividad económica de cualqwer país y México no es la excepción, la srtuación precaria 

del campo Mexicano. así como la costumbre de aplicar políticas de protección de E U. a 

este sector, entre otras cosas. hioeron indlSpensable la negociaci6n de este sector en 

ténninos independientes: negociación en la que México buscaria 

la ampliación del mercado agropecuario mexicano. 

• Certidumbre a las exportaciones garantizando que no se apliquen restricciones 
principalmente por parte de E.U. 
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Acceso a insumos de calidad y a bajos precios. 

Atracción de inversión nacional, pero sobre todo extranjera. 

Poder llevar acabo mecanismos de apoyo al campo. 

Establecer plazos adeaJados para la liberalízaaón a la competencia. 

Se pretendió reconocer la debilidad del sector agropea.rario en México por lo que 

las negociaciones se rigieron bajo cierto plan de liberalización y desregulación a distintos 

plazos de acuerdo a productos y paises": se sustituyeron permisos previos de 

importación por aranceles que se irían desgravando periódicamente. dichos aranceles 

comenzarían siendo altos en aquellos sectores más vulnerables e induso se podría 

aplicar el sistema de cupos·~ o de arancel-cuota 

Además se obtuvieron acuerdos en medidas frtosamtarias y sanrtanas. cuya 

finalidad es la calidad y no la obstrucción al comercio de los productos agrícolas: el 

TLCAN establece medidas que impiden el uso injustificado y que no estén respaldadas en 

principios cientificos y en una adecuada valoración de los daños Se pemnitió que cada 

país estableciera su propio nivel de protección. bajo superv¡síón y con tendencia a unificar 

la calificación de los productos 

El TLCAN en su Articulo 704 también conte~la apoyos internos y subsidios a la 

exportación bajo las reglas internacionales. reconociendo el deredio a e~lear dichos 

mecanismos: como apoyos al ingreso y fomento a la productividad (como es el caso de 

Procampo 16
) y programas de subsidios en el uso de electnodad y apoyos para la 

comerciahzaoón (Nianza para el Campo). Se perTTI1te a cada parte aphcar ifT1)uestos 

compensatorios a las importaciones que se estén realizando bajo subsidios a la 

exportación con el fui de eliminar los subsdlOS en el comerao que estropeen las 

relaciones comerciales. negoaándose rrediante un Grupo de trabajo sobre subsidios 

agropecuarios. 

t.a S..: p4tnrL...._i la dirnina....'ión Írunr ... ~iata 01 algtrk"' JTu.tu., .. "'t,1'.. p....•tu J"'l.lr.1 ll~ rn-.il.Jtr.."'hY.. rn • .'1:'\ ~1,iNc-. ~ 
~'1..-..;: .. lWl plv1.r.. d: 10 )' h.:L'-ta ·~ :sfkh .. "1.TI l~ f'Nhtlid~ 1..1': 1n1pknlcrll:.IT '-."Uf""' ;J, u ..... 10lpl.lí"ta:h~;.. lit-n.. ..... de 
:.r&K:CI . ..\(L'"fnb !....: nq.."<-...i.an.., ~'-at-.'UJr\J~ ~...._w~ (..-..vx.l.:'l""-'"tlf'>, 
'" SilJn fTk.lOlt.~ ma~'~ a lu .. ~No..;dt.h f"l-Y el 11 (~./',, qu: f'."J'TllltC Utlf'l~ lk.'hidL' a la t.i..."Tlu-1'.h t4U.: no 
~c:-e s::disí;.tL""CT Ulfl la rntji.-..riún n.;)L;l'11.3L l.l.10 la tirulic..Ld lk f'kl al\."\..'tar mu ........ lrigina.k"' r-. .. la~
" Prog:rann de '\po)OS Din.-ctos al c~1mpo. 
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Se establecieron como en los demás sectores. las reglas de origen estableciendo 

criterios para un bien originano (produodo enteramente en el territorio) o que adquiera su 

status de origen en la transformación'' 

También el capitulo referente al sector agropecuario. establece la creación de 

instituciones que prevengan y soluoonen las controversias que se pudieran presentar en 

este sector. Se crearon dos corrntés: el Comité Asesor en Matena de Controversias 

Comerciales Privadas (cuya función es solucionar las controversias oomerciales) y el 

Comité de Comeroo Agropecuano (cuya función es ofrecer consulta sobre el capitulo 

agropecuario del TLCAN) 

El 61% de nuestras exportaciones agricoias a Estados Unidos no pagara 

impuestos y desgravará el 36% de las i~rtaoones estadounidenses de manera 

inmediata Además se protegen productos por parte de los tres paises rrediante acuerdos 

bilaterales a cinoo. diez y quince a'los. Por parte de IV\éxico. el maíz. el fn¡ol y la leche en 

polvo estarán protegidos hasta un día antes del 2009 Con Canadá se exduyeron los 

productos ladeos y avícolas. se desgravarán de 1nmed1ato el 4% del valor de las 

importaciones. en onoo años será un 5°/o y en diez ar'\os el 28°/o 

El oomeroo sera regido por medidas sanrtanas y litozoosanitanas. y para que las 

normas sean ¡ustas existirá la mtersecoón de organismos mternaaonales tales como· 

Oficina lntemaoonal de Epizootias. Comisión Tnpart1ta de Salud Animal. Convención 

Internacional para la Protección de las Plantas. Organización de Aménca del Norte para la 

Protección de las Plantas. y la CornaSl6n del Codees Ahmentanus 

OTROS SECTORES Y TEMAS 

SISTEMA FINANCIERO Las negooaoones se centraron en establecer Trato Nacional y 

de Nación mas Favoreoda a las anstrtuciones financieras por parte de los paises 

firmantes; se establecieron reglas de origen basadas en el lugar de incorporación, 
independientemente de la nacionalidad del capital 
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El establecimiento en l\lléxico de instituciones financieras extranjeras. así como su 

regulación, fueron tratados en el Capítulo 14 y el Anexo Vil, donde los socios se 

comprometen a otorgar a los prestadores de estos serv1oos un trato nac:10r1al y un trato de 

naaón más favoreoda La inversión extranjera podía partJapar con el 100% del capital en 

subsidiarias. mientras que 50% para almacenadoras. arrendadoras. aseguradoras y 

empresas de factoraje; y 30% para bancos. casas de bolsa. sociedades controladoras•• 

Por otro lado. el sistema f1nanaero estadounidense se encuentra fragmentado. es 

decir. cada estado prohibe la inserción de alguna entidad bancana proveniente de otro 

estado. por lo que es importante para este sistema finanaero poder expandirse hacia 

otras regiones y poder entrar a los otros estados mediante la partiapación de capital en 

entidades canadienses y mexicanas 

Mientras tanto. Canadá regula naoonalmente su sistema bancario y 

provincialmente sus entidades no bancarias y el sistema financiero mexicano esta 

regulado bajo un enfoque de banca universal. buscando rápidamente la liberalización 

finanaera 

INVERSIÓN EXTRANJERA: Existía una excesiva regulaoón a la inversión extranjera. que 

era regida por la "Ley para Promover la lnversc6n Mexicana y Regular la Inversión 

Extran¡era" promulgada en 1973. pero por causa de la cns1s de 1982. dichas restricoones 

tuvieron que ser modificadas de aa.Jerdo a las resoluoones emitidas por la Comisión 

Naoonal de Inversiones Extran¡eras (CNIE). pero la 1rwers;ón extran¡era seguía regulada; 

postenormente en 1989. se buscó promover a la inversión extran¡era. promulgándose así 

el "Reglamento de la Ley para Promover la lnversK>n Mexicana y Regular la Inversión 

Extran¡era· 

En diciembre de 1993 se creó la "Ley de lnve<Slón Extran¡era·. que d1nge lo pactado 

comen::ialmente en TI.CAN a los flujos de capeta! que benefiaa a los inversionistas en 

México procedentes de cualquier lugar del mundo. más específicamente. en el ámbito del 

TLCAN también fue negociado el tema de los flu.ros de capital en el capitulo 11 

•• Muchas de estas di..,posicioncs tu' iL·run que ser modificada.« por los cfLx-tos de la crisi.« de 
1994. 
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Dicho capítulo se divide en dos secciones: 

A. Los socios podrán realizar sus inversiones con base a los principios que serán 

mencionados a continuación. obligándose a otorgar a los inversionistas y a la 

inversión procedente de otro socio 

Establecimiento de un marco juridico que regulara y respetara a la 

inversión extraniera y le diera un status de instrumento motor de la 

economía mex1Cana 

Trato nacional: los socios se comprometen a ofrecer a los inversionistas de 

los demás socios un trato no menos favorable al de sus propios 

inversionistas 

Trato de nación más favorecida. cualquier país firmante se oompromete a 

brindarle a los inversionistas de los otros firTnantes un trato no menos 

favorable al de inversionistas procedentes de un lugar ajeno al acuerdo. 

Trato conforme al derecho internacional se resume en brindar un trato 

justo y equitativo que brinde la total protea::ión y seguridad a los capitales 

de todo el mundo 

No obstaculizar las transferencias (las cuales se harán libremente y sin 

demoras) al exterior de los frutos derivados de la inversión. 

Permitir el acceso sin restncoones a la inversión 

Cumplir con ciertos requisitos en cuanto a expropiación e indemnización: 

ninguna naaón firmante podra nacionalizar o expropiar. directa o 

indirectamente. una inversión. salvo el caso de utilidad pública mediante la 

indemnización al invers1on1sta por el monto del valor de la expropiación. la 

cual será realizada ba¡o el pnnoplO de legalidad 

• Prohibir en general los requisitos de desempeño. como lo son. monto de 

exportación e importaciones. contenido nacional. otorgar preferencias. 

restricción de ventas. transferenoas. exdusMdades o designación de 

puestos de alta direcoón 

Permitir la apertura rapita a los sectores que requieran de una mayor 

inversión de capitales y hl'Tl!tar esa apertura a los sectores más débiles. e 

induso prohibir la inversión extraniera en sectores que representan 

seguridad nacional. 
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México se reserva el derecho de mantener actividades reservadas al 

Estado. que mediante el Anexo 111 establece las actividades que no podrán 

ser expuestas a la inversión extranjera (petróleo y petroquímica básica. 

electricidad. energía nudear y minerales radioactrvos. comunicaciones vía 

satélite. telégrafos y radiotelegrafía. servicio postal. inspección y vigilancia 

de puertos maritimos. terrestres. aeropuertos y helipuertos. y emisión y 

acuñación de moneda) 

México se reservó el derecho a lim1tar las inversiones extranjeras en 

sectores estratégicos (agricultura. ganaderia y silvicultura: mineria. pesca. 

petróleo. comunicaciones. construcción. transporte. se1V1cios educativos. 

servicios profesionales. técnicos y espeoahzados: servicios religiosos. 

imprentas. editoriales e industnas conexas. 1ndustna de autopartes. 

industria maqu1lador. exploSIVOS y armas de fuego. y sociedades 

cooperativas de producción). 

México se reservó el derecho de poder incrementar las restncciones en un 

futuro a la inversión extranjera (valores emitidos por el gobierno. radio y 

televisión. telecorrurncaoones para servioos aeronauticos. redes de 

telea:imumcaciones. servioos postales. de telecomunicaciones y 

ferrovianos. servicios relaoonados con la energía y la petroquímica básica, 

y servicios sooales en desventaja económica) 

B. Esta sección plantea una mecanismo de soluaón de controversias que sul)an 

entre los inversionistas y el país que recibe la inversión. Este anexo busca 

asegurar trato a los 1nversiornstas ba¡o las bases legales intemaoonales 

INDUSTRIA MAOUILADORA DE EXPORTACIÓN Es una actMdad ensarrt>ladora de 

exportación. donde los insumos entran a México. libres de in-puestos. con la finalidad de 

ser transformados y postenOIT11ef1te exportados. Las maqu1ladoras no fueron totalmente 

resuelta en el TLCAN. pero deja daro que se prefiere al caprtal foráneo. pnncipalmente 

estadounidense. para explotar la rrano de obra meXJCana y los productos se canalicen al 

mercado estadounidense. Donde esta industria maquiladora recbe un trato fiscal 

preferencial en Estados Unidos y en México se admrte la IED. proveniente de sus socios. 
del 100%. 
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La industria rnaquiladora de exportación se negoció para estimular el empleo, la 

IED y la generación de divisas. basado en el Decreto de la industria maquiladora (1989), 

cuya finalidad es desregular y simplificar los procesos administrativos; y en el 

mejoramiento de infraestructura; mediante preferencias arancelarias y un trato favorable 

en el SGPrn 

Encontrarnos dos etapas: La primera comprende de 1994 al año 2000 y la 

segunda del 2001 en adelante. En el primer periodo la industria rnaquiladora operará bajo 

los mecanismos antes mencionados y en el segundo. aparecerá un mecanismo de 

devolución de ifT1)uestos y plena liberalización. 

MIGRACIÓN. La migración sólo se induyó. en las negociaciones. bajo la forma de 

trabajadores calificados (capitulo relacionado a la Entrada Te1T"4X>ral de Hombres de 

Negocios); mientras que a la mano de obra de baja o nula calificación no se fue incluida. 

LOS ACUERDOS PARALELOS 

Dichos acuerdos surgen por las presiones realizadas por los grupos ecologistas, 

sindicatos laborales y aquellos grupos que estaban en contra del librecarrbismo. sobre 

todo en oontra de México 

Los Acuerdos Arrbiental y Laboral surgen por la necesidad de garantizar la 

aceptación del Congreso de Estados Unidos. dándoles cierto lugar a los grupos antes 

mencionados y no tanto para poder atender los problemas estructurales en dichos rubros 

(ello se corrobora con la limitada part1C1pación de la CorrnslÓll para la Cooperación 

Ambiental y la Comisión para la Cooperaaón Laboral) Estas a:imisiones deben de 

resguardar el sano cumplimiento de la legislación ambiental y laboral pactada en el 

tratado y al mismo tiefT1Xl deberia promover el desarrollo de proyectos cooperativos. 

19 Sistcnn G..--ncral de Pn:tCn.'OCias l 
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Arrbos acuerdos incluyen: 

a. Un mecanisrro de solución de controversias que perrrr.e sanciones rronetarias o 

suspensión de beneficios a aquellas partes q.Je violen el acuerdo. 

b. La posibilidad de que índívidualrrente a.Jaiquief" persona o errpresa ajena al 

gobierro presente su (J.Jeja. 

c. Los servidores plblícos encargados de dichos rubro tienen la facultad de presentar 

infonres sobre la rretena 

ACUERDO DE COOPERAClóN AWBIENTAL EN AfvERICA DEL NORTE: Pretende 

lograr la cooperación entre las partes para conservar. proteger y rrejorar el rredio 

arrbente. rrediante la aplicacién de Ja legislacién arrt>iental de los tres paises bajo 

supervisión y consigna: previendo Ja forrración de la Corrisión para la Cooperación 

Arrbental (CCA) que se encarga prorrover las actividades cooperativas, pem sobre todo 

se encarga de establecer sanciones al pais q.re no OJfTl'.)la con los estándares de 

protección arrbental. por lo tanto funciona corm órgano disciplinario y puede deteminar 

el pago o la suspensión de los beneficios por- parte de la parte infringidora. 

ACUERDO DE COCPERACIÓN L..A.80RAL EN NvERICA DEL NORTE Dicho acuerdo 

SUJXJOe el respeto a los principios laborales. a las norrras ninirnas sobre eITllleo y la 

elininación de la disaininacién. 

Jl.1edíante el Acuerdo ~ la Cooperación latxxal en Arrérica del Norte (AClAN) 

se creó la Conisión para la Cooperación Laboral (CCL). órgano que pentite que cada 

país socio regule bajo su propia legislación laboral. es decir no se cede soberalia en 

cuanto a la legislación laboral. si!'ll)iel 1e1te se forrerta la com.<efgencia hacia un respecto 

del trabajo en los tres paises. En caso de su ·~mento se exigirá un pago o la 

suspensión de los beneficios del TLCA.N a la parte q.Je concurra en dicho ilícito. 

11.EM::>RAf\DUM DE ENTE1'.0IMIENTO EN MA.TERIA DE SALVAGUARDIAS: Su 

finalidad es estab6ecer tx1 Grupo de Trabajo Tripartita sobre~ de Es1 etgef ICia. 



OUVER ULJSES FLORES PARRA BRAVO 

~tt:XI< n A:".Tt: '-' Fll~.'~{A l>tl. TR\TAI><) nt: IJHRJ-: ( l>'\ttRC ]() f)t: AMERIC:A llt-:1. -.;()RTt: 38 

1.3.2 OBJETIVOS DE LOS RRMA.NTES DEL TRATADO 

Cada uno de los países entró a las negociaciones y a la firrra del TLCAN buscando 

satisfacer objeti\IOS prirrordiales para sus econorrias. donde existen simlitudes 

irrportante corro q.Je Canadá y Estados Unidos. buscan en 11/éxico a:>locación de capital 

y maro de obra barata; Canadá y México buscan en Estados lklidos ao:::eso a su 

rrercado. 

En otras palabras, los intereses de Estados lklidos por un TLC obedece a 

objetill'os rnJy distintos a los de nuestro país que se expresan básk:arrente en la 

búsqueda de una rrayor liberalización c:ornercial. recipn::x:::idad en el trato y rrayor 

afluencia de inversión extranjera. 

ESTADOS UNIDOS. 

Los objeti\IOS de E.U. para co1fo111ar IXl bloque con sus vecinos son. principalmente. de 

características políticas; busca-ldo hacer frente a la crlsis del rn.iltilateralisrro y establecer 

un blcque donde la hegerronía econórrica gire en tomo a su econorria y su rroneda Las 

perspectivas c:orrerciales que se tienen del TLCAN no son ITl.Jy grandes, SIOO más bien se 

dirigen a aspectos rrigratoríos; de estabilidad social y política; abastecírrtento de rreterias 

primas e hidrocarburos. por aJestiones de seguridad nacional; el ao:::eso a rrEYlO de obra 

barata. y la protección y asegurarriento a sus inversK>neS garantizardo espacios para su 

IED y para sus en-presas transnacionales; el inoerne11to de la relaciones correrciales. la 

protección a los derechos de prq>iedad y las ventatas directas para ciertos sectoes 

productivos de gran ifT1)Qli:ancia para la econonia estadaslidense (softv..are. 

corrµiación, traisporte, telecorrunicac:ión. inci.Jstria autorrotnz. farrraoéutica. produc:tos 

agricolas. etc). 

El aspecto eca'6crico radica en garartlzar un 11 e cado regional propio (en toda 

Arrérica) m 1 a dado por la primer ¡xXenc:ia econén"ica. apoyado por una de las prirrEras 

7 ecOl IOrTlias del m.indo (Canadá) y sustentado en un basto temtorio para la colocaci6n 
de capitales (el principal y más grande metcado del m.mdo). 



OLNER UUSES FLORES PARRA BRAVO 

Los E.U. estaban interesados en constituir una zona de libre corrercio, para enfrentcr con 

rrayores ventajas la forrnaci6n de bloques econórricos a nivel rn.mdial y a la vez atender 

sus problerras de talanza oorrercial. Aprovechando la rrano de obra tarata de Méxiex>. la 

econorria estadounidense adquiere rrayor corrpetitividad. resolviendo con rrano de obra 

mexicana joven su problerm de envejecirriento poblacional y sabiendo que el ina ei 1 e 1to 

del ex>men::io fa\/'OreCe el desarrollo de la zona fronteriza de los Es1ados Unidos sobre 

todo, aquella intensiva en ramo de obra 

En 1990. Bush lanzó el proyecto de la Asociación de Libre Correfcio para las 

Atréficas (Al.CA) a.iyos principales objetivos son: fomenta" la lnvecsíón de sus 

corrpatriotas en toda la región, acrecentar las relaciones corrertiales, y disrrinuir la 

deuda externa y garartizar su oportuna pago: y el prirra- paso fue el Tl.CAN. Para E.U. el 

interés p:>r extenderse a toda América Latina. no solo responde a la conforrración de los 

bloques Europeo y Asiático. sino tarrbén a la e\/Olución reciente de la econorria 

norteamericana y su presencia en el rrundo: donde. al interior de su econorna. el sector 

externo ha cobrado rreyor irTµJrtancia y su talanza corrercial habla sufrido un gran 

deterioro. En consecuencia existía una gran necesidad por- parte del Gobierno de los 

Estados Unidos en arrpliar y asegurar sus rrercados. con la intención de recuperar su 

equilibrio externo y su t-egerronia perdida. 

Las principales desventajas se refieren fundarrentalrrente a la reducción de la 

situación socioeconórrica de los trabajadores estadounidenses rrenos calificados con la 

introducción de la meno de obra rrexicana y reducción de salarios reales 

A Ca1adá le irteresaba entrar al TLCAN para seguir rranteniendo los privilegios 

obtenidos con el ALC previarn:!nte firrrado con E.U .. pues es el prirtipal socio corrercial 

de este últirro. rrenteniendo t.r1 trato justo. trai isparente y no cisairrinatorio a sus 

negocios e in\lef"Siones. 
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A pesar de las desventajas que para Ga-ladá i!Tl>lica la barata fuerza de trabaja 

rrexicana (desplazarriento hacia l\.1éxim de irr poi lar 1tes fuentes de financiarriento). se 

creyó sien-pre que el TLCAN trae g....-ides ventajas a tra\lés de una integración industrial 

de los tres países bajo el carácter de mrrplerrentariedad. 

Su cwacteristica de econorría agrícola de eiq:x>rtacjón, ha sido un c::orrplemenlo 

ideal para las econorrias de Estados Unidos. Japón y Europ3. pero para 1993 se 

elaboraron políticas ooncretas para proñ.ndizar" las relaciones econónicas con América 

Latina y el inicio de ello radicaría en el TLCAN. 

Wás del 00°/o de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Lhidos, 

Japón y Europa. Donde Estados Unidos es sc:x:io a::>rracial rrás irrpc::irtarte para este 

país. pues destinaba el 82% de sus exportacicnes para 1997. aspecto que se ha 

fortalecido con la firrra del TLCAN. Pero este últirro significa un trarrpolin pcw-a 

increrrenta la participación y acceso a rrercados latinoarreicanos. sobre todo: Wéxico, 

Brasil. Venezuela. Colorrba. Olile y Argentina. 

La política con-ercial c::aladiense pronueve las relaciones del sector privado entre 

econornas y se presta especial atención a la pequeña y rrediana en-presa y al 

estableciniento de alianzas entre dichos sectores. Aderrás. la inversión de capitales 

constituye un rredio fundarrental para prorro\ler el apoyo técnico dentro de la región. 

Su principal desventaja radica. al i!:1-Jal que Estados Unidos en la reduccién de la 

situación socioeconórrica de sus trabajadores rrenos calificados. 

fv'EX.JCO. 

A Wéxim le interesó un acuerdo con Estados lklidos rrás que con Canadá. B TLCAN es 

el instrurento que consolida la política de creciniento hacia fuera. gai a lbza la entrada de 

capital y de financiaTienk> externo: asegura el acceso al n ~ estadcunidense. y 

perrrite el desam:>llo de actividades y la atracción de divisas que gai a ltiz<ban la oportuna 
atención de los~ de deuda con otros países. 
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Se pretende que este tratado sea motOf de creamiento y desarrollo económico, 

mediante el desarrollo de los sectores productJvos y exportadores. y posterionnente 

impactando a los menos productivos y no exportadores. AJ mismo tiempo se asegura el 

acceso de las exportaciones al mercado más grande del mundo, mediante el compromiso 

de la no adopción de medidas protecaonistas por parte de Estados Unidos 

Los objetivos que nuestro pais pretendió alcanzar son 

a) Promover y garantizar el acceso de nuestros productos a EUA y Canadá, y reducir la 

vulnerabilidad de nuestras ex¡:x:>rtaaones ante medidas unilaterales y discrecionales. 

b) Garantizar el abasteomiento de insumos de calidad a precios internacionales 

e) Permitir profundizar el cambio estructural de la economia. propiaando el crecimiento y 

fortalecimiento de la industria nacional. mediante un sector exportador sólido y nrveles 

de corr'l)ebtrvidad 

d) Coadyuvar a la creaoón de erll=>leos produc:tlvos que incrementen el bienestar de la 

población. 

e) Atraer IED con la finalidad de captar alta tecnologia que fomente la productilfldad y el 

~leo 

Con ello se pretende obtener las SIQUtentes ventajas 

Favorecer el ingreso de sectores al mercado de los Estados Unidos. 

Productos actualmente hrrutados por aranceles y cuotas. se veria facilitado su acceso 

al mercado de EUA 

Proveer una entrada segura al mercado, al eliminar acoones comerciales injustas. al 

tiprficar la reglamentaoón sanitana. al regular o ehm1nar barreras no arancetanas 

Incrementar el ~leo dada la mayor demanda externa y el f!UJO creoente de 

inversión extran1era 

Favorecer el crecimiento del errpleo en regiones no frontenzas 

Elevar la productIVldad y ~tJVldad del pais en el mercado mundial. favoreciendo 

el desarrollo de su infraestructura. 

Estimular la inversión directa en infraestructura. agncultura. CX>f"r4)utaoón. bancos. 

seguros y sector automotnz. y pemlltlr captar dMSas para hacer frente a la deuda 

extema. por el incremento de la adN!dad productrva 

Reducir la inflación debido a la ~encia extema 

• Mejorar la calidad de vida del mexicano. 
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La liberalización acarea riesgos, por lo que se debe deteminar pollticas 

ap-opa:ias p:ira ap:Jyar" a la indJstria y carrpo nacicnales a-re eventuales afedaciooes, 

reconociendo el rrenor grado de desarollo relativo de l'&xico frerte a las eccnomas de 

los otros dos países y la necesidéd de ottener un trato diferente y rrás favorable en su 

~dpadérl en el Tratado, objeti\oQS que a pesar de saberse no han sicb apropadarrente 

ertocados. 

Uno de los rraycres riegos es la cg.rlzación de las desigualdOOes sociales y de 

ab<rdonos rrasivos de e r pesas que no puedan corrpetir, debiOO a sus escalas de 

procU:;ciérl ¡::eQlJeñas corrparada oon la de los Estados UiiOOs. 

Previnimdo las sig.Jientes desventa}as 

• Se perju:iic::a a la rredi<ria y pecµ:ña inci.Jstria 

• lrrpulso de la rmquila ccn bajos salarios y sin ¡::osiblidades de desarollo. 

• Falta de ruevos arpeos en cantidad suficiente para reso!\10" el prnbleT9 de 

~· 

• cest~rrielto de la actividad a;picola 

• No logra" la suficie"ie dverSficación del sisteTB financiero que rrejorara su calidad y 

forrertara la desccncertra:jérl 

Establecicbs los objetivos q...e se ~ían y previniEn:b las~ y~. 

~se CMrtlió a cJ,Jizás la rrés basca ldertal política axren::ial jaTás realizada. 
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CAPITULO 2: LAS llllPLICACIONES DEL TI...CAN PARA MEXICO. 

Habiendo realizando una breve reseña sobre los antecedentes y la estructura del TLCAN. 

procedo a analizar las asimetrías y los costos para México ante su inserción en el bloque 

norteamericano; ya que en el papel de país sumamente rezagado en relación a sus socios 

comerciales, es visible que México requería de un proceso de adaptación, y de 

mecanisrros que redujeran dicha asimetría y dichos costos de integración; procesos y 

mecanisrn:::>s que no fueron aplicados 

2.1 NEXJCO Y EL AMBITO ADVERSO EN TORNO AL TI...CAN. 

Las asimetrías económicas en el Bloque de América del Norte se resumen básicamente 

en la diferencia de tamaños de las economías y en el poder de transnacionalización de los 

tres paises involucrados 

A pesar de los múltiples c:arrtios estructurales llevados acabo en México. no hay 

duda del bajo nrvel económico que tiene con respecto a sus dos vecinos del norte y por 

ello existe una corrpetencia desigual. ejerTl)lo de ello es que el PIS per cápíta de Estados 

Unidos es 7 veces mayor al de México: las economías de Estados Unidos y Canadá SOf1 

menos dependientes del comeroo exterior que la de México (por sus grandes mercados 

internos); además existe una gran diferencia salarial (ver cuadro 1 ,2 y 3) de México con 

respecto a sus vecinos del norte y la calidad de Vlda es sumamente superior- en cualquiera 

de los otros dos países con respecto a MP..x1co. 
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CUADRO 1 

SALARio PROMEDIO -~R ~· RA: ~ .. ,A~v• UNID~-
No •arico .. • ManUYmcturaa r 

USd61•rea Peaos US d6 .. rea 
1990 10 01 28 41 10 83 
1991 10 32 31 13 11 18 
1992 10 57 32 70 11 46 
1993 10 83 34 17 11 74 
1994 11 12 35 87 12 07 
1995 11.43 73.44 12.37 
1996 11.82 89 67 12.77 
1997 12 28 97.25 13.17 
1998 12.78 116 98 13.49 
1999 13.24 126.57 13.91 
2000 /p 13 74 129.96 1438 
lp PromedlO mensual 
Notll L• tranaformac.on •peso• se realua oe acuerao al bpo Cle cambt0 .....gente en el penodo 

Fuente Or1i.z Otetz Hugo. con oa1os det Oept of L•bor Bureau al Labor Stat1ahcs 

EconomtC 1nd1ca1ora January 2001 Wasn1ngton 

CUADRO 2 
SALARIO MINIMO POR HORA: CANADA 

Canadlan S 
1990 4 00 
1991 4 00 
1992 4 00 
1993 4 00 
1994 4 00 
1995 4 00 
1996 5 00 
1997 5 00 
1998 500 
1999 5 25 
2000 /1 5.25 
/1 Cifra• al 1 Cle abr .. de 2000 
Fuente Ortaz O.e-u Hugo. con ciatoa de Labour Canaaa 

C an.eciu.n Sour-.~bOot. 

1989 D1c4 
1990 Nov16 
1991 Nov11 
1993 Ene1 
1994 Ene1 
1995 Enel 
1995 Abrl 
1995 Dicl 
1996 D1c3 
1998 Enel 
1998 Dtc3 
1999Ene1 
2000 Ene1 
2001 Ene1 

9 14 
10 79 
12 08 
13 06 
13 97 
14 95 
16 74 
1843 
2066 
24.30 
2799 
31.91 
35 12 
37.57 

P-oa 

/1 Promeot0 Nec..oit\al pondW.OO con_. ftYmtl't'O cte 11'•0.,.00r•• por zonas 

FUENTE Informe Anual del Banco Ce Mblco 

11.35 
12 07 
12.37 
12 62 
12.90 
25.70 
37.93 
39.60 
45.77 
50.19 
49.66 

p--
30 74 
33 72 
35 46 
37 04 
38.93 
79.48 
9688 

104.30 
123 98 
132.97 
136.03 
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2.1.1 LAS ASll\.ETRIA.s ECONÓMICAS Y LOS a:sTOS DE INTEGRAClóN PARA 

~ICO. 

En los últirros años. la ea:>narTia rn..ndial ha ~ hacia un proa:s:> de integracién 

rrediante un rrayor número de t1CV1sacciones de bienes, servicios y capitales. Desde 

finales de la década de los 80, el nivel de oorrercio internacional superó al del producto 

rrunáial y dentro de ese oorrercio. el de flujos de capital es rrayor al de servicios y éste 

últim:>, a su vez. es mayor al de bienes. A partir de los 80. se observa un carrbo en la 

política c:orren:::ial de todos los países, tanto desarrollados corro en vías de desarrollo. Los 

países en vías de desarrollo CXJrreOZaron a percibir los beneficios del libre cx:>rrefrio, 

nientras que los países desarrollados se errpez.aban a inclinar hacia el regionalisrro. fue 

así corro arrtios optaron por la conforrración de bloques alrededor de países vecinos; los 

cuales llevan irrplicito costos para los países im.ducra:kls, sobre todo para aquellos 

países OJYO tarreña econórriro es inferior con respecto a sus socios'. 

EL PAPEL CE LAS ASlfl.ETRIAS EN LOS PROCESOS CE INTEGRAClóN 

En la regionaliz.aci6n participai los gobiernos y un gran rúmero de agentes al interior y 

exterior de cada país, y q..ie en cada región resporden a dicha integración de rranera 

diferente e incluso persiguen objetivos diferentes; entre los agentes encontrarros: bancos 

internacionales. en fll esas transnac:ionales organisrros rrultinacionales e induso el 

niSrTO CX>ITe'tio internacional. ertre otros 

Este proceso requiere del apoyo a los agentes, las naciones y las regiones que no 

puedan aciaJ:tarse rápidarrenle a los carrbos. es decir, es necesai ia la coope1 aciól 1 entre 
instituciones y países que pretenden fonrar un bloque para hacer de cada uno de ellos Ln 
país corrpetiti\lo. 

1 
1-ntn: 1989 ~- I~ (m.wnntL> en d ~ avó en 'igu· d ·nÁ.:AN) d Gr\'IT ru.'T.TILU'> la finro de 33 

a.:u.:rd ~ n:git naJc;.. 
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La regionaliz.ación es asirrilada de distinta rrenera por cada país que la lleva 

acabo, los efectos de dicha. no son los rrisrros para 1J1 país que para otro; el nulo, poco o 

rTlJCho beneficio que se obtenga, depende en gran medida de las condiciones 

econ6nicas con que se llega al acuerdo. 

En su caso. l'v1éxico llega desp lés de haber fracasado en un esq.Jerra de 

industrialización hacia dertro. caracterizado p:>r" la sobreprotección y la falta de 

productividad; llega a pocx> tierrpo de habel" abierto su eccnorria y por lo tanto sin tenet" la 

capacidad de ¡:xJder ofreoet" una planta productiva cx:irrpetitiva a las exigencias del 

comercio exteri<Y y rrucho rrenos del corrercio con Estados Unidos. 

Los procesos de integración en bloques ~ han seguido distintos carrinos, 

según la zona del rrundo en donde se reah.zaron; un carrino que se forja de ac:uerOO a las 

propias caractefisticas econórricas. ¡:níticas y sociales de la región. 

Los procesos de integración se han dado con niveles econórricoS heterogéneos entre los 

paises participantes. pero para una mejor distribución del bienesa y una rrejor 

c:orrpetitívidad se requiere de un periodo de convergencia y de un apoyo a f<NOr de 

aquellos países y sec1oc"es que no t~ la capacidad de adaptarse a los nue\.'05 niveles 

de corrpetitividad. 

En la Lklión Eixopea ha quedado daro. que para que la integración de los r 1 e c:a:X>s 

tenga los resultados deseados. es necesario que los rrierrbros tengan el rrisrro nivel de 

c:orrpetitívidad y poder" de corrpra rrediante la o eaciór1 de un banco de desarrollo "'Banco 

Europeo de lrniersiones" q.Je penTitiera cicros objetivos y sus fl..nciones son: 

Elevar el descvmllo econórrico de las regiones rreios fallorecidas. 

Aurre'ltar la infraestructura de transporte y ~icaciones. 

Proteger el rredio arrtiente y la calidad de vida. 

Elevar la corrpetitivicbd internacional de la industrla. 

Apc::l-yar a la peQJeña y rrediana et 1 pesa. 

• Modernizar y extender la infraestructura de salud y educación. 
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La reduoci6n de las desigualdades entre los países se ha dado rrediarte la 

instrun entación de Fondos Estructurales. que firanciai c:x:injuntarrente c:x:in los Estados 

las medidas de desarrollo. Fondos que son Liiliz.ados para crear infraestructura. aJXJYaí 

pequeflas y rredianas en-presas. fortalecer el capital hurrano. aJXJYaf a los productos 

agrícolas y laborar prograrras de asistencia. etc. 

En el caso europeo podem:ls ver la creación de la "Carta Social". para atender" a 

los posibles rezagos de los países rrés pobres (Greda e Irlanda) al relacionarse con los 

más riCX>S; o las exigencias acerca de adoptar cierto régimen para poder ser- parte de la 

Unión (España, Portugal y Grecia). 

En cuanto a Asia se refiere. los apoyos y periodos de ac:Ef"Caniento entre las 

economías. corro en el caso de Europa. tarTtién están presentes. Donde el sector 

financiero japonés ha sido i..n pilar irrportante para llevar acabo el proceso de 

industrialización en Asia y ello ha pemiticb lograr avances en su proceso de integración. 

La rrisrrB estructura finax:iera de Japón le perrrite que la banca gubemamental y privada 

opten por el financianiento de sus proyectos dentro y fuera del país, es decir. las 

en-presas japonesas fueron apoyadas JXJI" su béYlCa en sus proyectos de irn.er.>ión en Asia 

y al rrisrn:> tierrpo apoyaban a los distintos gobiernos para financiar proyectos de 

irtraestructura y desarrollo social que pemitiera el afll)lio crecirriento de las en pesas 

japa iesas. 

B gobierno japonés prorn.JeVe la cooperación ecx>n6rric:a en distintos paises a 

través de lrl fondo de desarrollo econ6rrico (CNerseas 8x>norrK: Develqxnent Fund). 

rrediante préstarros a largo plazo y tasas de interés preferenciales en busca del 

desarrollo industrial y la estabilidad eco116n ica de los paises en vías de desarrollo. 

Aderrés. el gobierno japonés blinda ~ financiero a paises afedaebs por la crisis. con 

la finalidad de acelerar su rea.Jperación y se ha buscado i.na rápida integra::ión de la zona 

ASEAN de libre correftio (AFTA). En el 2CXlO. Japén ofreció IXI prograrra de 

financiarriento por 600 rril rrillooes de yenes para revitalizar" las ElCOl 1011 lias de los paises 
rrierrDros a un plazo de 40 años. 
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Pero no todos los procesos de integración irrplican dicho apoyo, un ~ de 

ello es el TLCAN. donde los agentes encargados de lleva" acabo el proceso de 

integración (por parte de los tres paises) han asunido que las libres fuer.zas son capaces 

de terrrinar- con las asimetrias entre ellos y por ello no se han realizado rnec:anisnns de 

~ para ayudar al país y a los sectores atrasados. lo que ha irrplicado la 

conoentración de los beneficios. 

El TLCAN es un acuerdo basado en la repartición de tareas entre los tres paises 

de acuerdo a sus ventajas ~itivas. Este acuerdo no incluye ninglJl acuerdo de 

cooperación y desarrollo que atienda dararrente el probierra de Slbdesarrollo de IVéxico, 

a la ooncentración de la ríq..JeZa. la inestabilidad en la cuenta corriente. los problerras de 

inflación y de tipo de carrbio. y la existencia de sectores y regiones exduidas del 

desarrollo. Sirrplemaote la econorria rrexicana se caracteriza por una industria agrícola 

precaria y una gran a:incentración del ingreso. las erfl)reSaS transnacionales son las 

únicas que han salido a flote sin el requenniento de prograras de apoyo y cooperacién. 

Corro respuesta a las asirretrias México. pidió un trato especial y equitativo. es 

decir. que se le torrará en cuenta COITD un país en desarrollo. lo cual fructificó en el 

GA.TT. pero en el TLCAN no se realizó. La desigualdad exigia la necesidad de un periodo 

de adaptación. aspecto que ya se había llevado acabo en otras regiones. nduso Estados 

Unidos ya lo había realizado cuando firrro el TLC con Israel: pero en el TLCAN. a pesar 

de la necesidad de atender las asirretrias de ~- éstas no fueron atendidas. 

Lo que se logró fueron plazos de desgravación arancelaria dstintos para cada 

país, donde se le da a México la posibilidad de adaptar su irdustria a las neoesidacies 

corrpetítivas de la región. pero por supuesto. ello in-plica la i~ de políticas 

sectoriales, industriales. regionales. por parte del gobierno para los sec::taes que lo 

necesiten. pues no por el sírrple hecho de daf1es tien'l:>o de desregJlación arancetana se 

gacintiza la CXlrT1)etitMdad de los sedores. 



OLIVER llLISES FLORES PARRA BRAVO 

1.AS IMPl.ICACIONE.'i DEI. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERJCA DEL NORTE 

PARA :\U:x1co 49 

QuiZás. uno de los logros en este aspecto es el Banco de Desarrollo de 

Norteamérica (BON) al mismo tiempo que la Comisión para la Cooperación Arrt>iental en 

la Frontera (CCAF) dentro de los estatutos del 11..CAN y que por ende entrarían en 

funcionamiento a la misma fecha. 

El BON es una organiZación internacional fundada de manera bilateral entre 

Estados Unidos y México. los cuales participan de manera equitativa y su recinto se 

encuentra en San Antonio. Texas. El objetivo principal del BON es facilitar el 

financiamiento para la i~lementación de proyectos certificados por el CCAF. Es así 

como el BON provee guia financiera y administrativa para las comunidades que requieran 

de dicha asistencia en la planeación y desarrollo a largo plazo de infraestructura para 

poder atender a las condiciones ambientales que dicta el TLCAN. Como banco de 

inversión. el BON coloca fondos de recursos pnvados y públtcos y administra la Agencia 

Norteamericana de protección Ambtental. El capital es aportado de manera equitativa por 

ambos países y el 15% de dichos montos serán en capital El 10% del capital suscrito 

puede ser utilizado para financiar programas de tnvet"Slón para soporte ambiental. Este 

programa es administrado por arrt>os gobiernos; donde el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras) es el encargado de representar a nuestro país. En 111\éxico, 

los proyectos sólo se han destinado a los estados de Chihuahua. Sonora. Oaxaca y 

Zacatecas. 

A pesar de ello, el BON a otorgado préstamos a pocos, su evolución ha sido muy 

lenta y sus resultados aún mas Una alternativa mas es extender su cobertura a otras 

regiones y sectores que también requieren de un apoyo y financiamiento para poder 

atender a distintas necesidades y no sólo atender a problemas ambientales y de salud 

(principalmente en la zona fronteriza) y extender la cobertura a otras regt0nes 

A grandes razgos, los indices de producción (PIB). la productNidad per cáprta (PIB 

per c:ápita), las remuneraciones y la estructura económica e industrial (Industria Precana) 

advierten para México un alto costo de integraoón que se ha V1Sto reflejado 

principalmente en: salanos, distribución del ingreso y rezago de los sectores no 
involucrados en el comercio exterior 
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Es necesario la introducción de un capítulo social, la exigencia de toda una 

reforma del Estad:>, toda una reforma institucional y educativa: así corro el apoyo y 

reestructuración de ciertos sectores claves para la autoproducción y consurro corTI) el 

agrario y el de bienes de ~l. 

LOS a:JSTOS DE INTEGRACIÓN DE l\IÉXJCO AL TLCAN EN a ÁM31TO DE LAS 

ASll\IETRIAS. 

Si IVéxico no quiere quedarse fuera del nuevo orden econ6nico y con ello de las grandes 

oportunidades de crecirriento, debe de forrrar parte de toda integradén que pudiese 

dar-se en tomo a ese país y aprender" a asimlar- una econorría de libre mercado. basada 

en la corrpetitividad y la corrplerrentariedad de la econorria. 

Pero los costos que ha tenido que pagar y sigue pagando corro país en desarrollo 

vienen desde la adopción de ISl sisterra ortodoxo de libre rrercado sin la estructura 

econórrica adea iada para la asimlación y el enfrentarriento a la libre c::arpetencia. Los 

problefras econónicos en ~xico ha1 obligado a buscar alternativas. sacrificando costos 

(bajo salario. flexibilidad laboral. precariedad sindical. etc.) para aliviar el deserrpleo, la 

falta de ahorro. baja produc:tividad. baja calidad de la rrano de obra. etc. l'v1éx>co ve en el 

TL<::.l\N la oport¡..nidad de lograrlo rrediante la IED y para ello habria que brindar LXI 

entrono atractil.'O. sobre todo para los capitales. 

La situación de IVéxico geni:.-ra ISl sisterm de prodlx:ci6n y ne cados cx:irrpar1idos 

pero caracterizado por- tna industria de ensarrble y por la utiliZ.ación de rrano de cbra 

barata. La apertura c:o r e cial ha ani~ilado a la pequeña y rrediana industria las a..iales 

estaban dirigidas al ne cado interno: industrias que eran fuente de en-peo y estirrulo a 

los salarios; a carrbio se ha ge e aX> otro tipo de industria. la rraquila. 

La baja vab aciól 1 y calidad de la rrano de obra meiOcana propició el desarmllo 

de un sisterm de rraquilas vino ila1as al sedOf" externo y no asi al 1 re cackJ interno. 
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La maquila se ha acoplado a la baja calidad y bajo costo de la mano de obra y no 

precisamente transfiere teaiok>gia ni mejora la calidad y el nivel de vida de la fuerza de 

trabajo mexicana; y aún más. su precariedad económica tiende a continuar. ni siquiera 

existe articulación de los distintos sectores económicos y por lo tanto está muy apartada y 

la industria y el campo mexicanos. 

Esta industria se caracteriza porque se ensamblan insumos en su mayoría 

importados y que se convierten en mercandas para la exportación y a.iyo destino 

principal es Estados Unidos. donde se utiliza la barata fuerza de trabajo. Las principales 

plazas de la aelividad maquiladora se ena.ientran en la zona fronteriza con Estados 

Unidos, destacando: Tijuana. Baja Calrfomia Norte. Ciudad Juárez, Chihuahua y Mexicali; 

y al interior de la República: ll.1onterrey y Guadalajara. 

Un costo que ha pagado México. es aceptar y mantener vivo a este sistema de 

maquila. como resultado de la escasa capacidad para ofrecer ventajas comparatrvas 

basadas en la productividad. manteniendo salarios bajos para desarrollar el interés de las 

empresas transnacionales para invertir en México. Todo esto puede darle a México un 

status de país ·maquilador" de insumos importados para consumo estadounidense y rruy 

alejado de la participación nacional. tanto en insumos. tecnologia e incluso consumo. 

Otro costo para México radica en las facilidades que este país tiene que otorgar a 

la IE2
; debido a las condiciones asimétncas y de gran dependencia hacia Estados Unidos. 

México ha tenido que realizar actrvidades que garanticen el buen entendimiento con su 

vecino del norte. que le pennrtan acceder a financiamientos. ayudas. promoaones. etc y 

asi merecer el buen trato politJCO y económico Muchos de estos aspectos radican en 

llevar acabo politicas económicas que garanticen el oportuno pago de la deuda externa. la 

libre movilización de capitales, la adopción de politicas en pos de un libre comercio 

interregional. Otras tantas han implicado adquinr obligaoones que implican la utilización 

del erario público. que aunque son para atender a problemas politicos. sociales y 

económicos. son irrpuestos más alla de la frontera norte (narcotráfico. etc). 
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Dentro de este marco, se ha requerido crear certidumbre en tomo a la situación 

ecx>nórnica del país, para ello y desde antes de la firma del TLCAN. México optó por 

garantizar finanzas públicas sanas. castigar el gasto glbemamental y los niveles de 

endeudamiento (alrededor del 30% del PIB durante toda la década). así como mantener 

determinada cantidad de reservas (en la últimas década se ha situado alrededOI" del 6% 

del PIB -ver cuadro 4-). Estos objetivos se han interpuesto como priondad gubernamental. 

dejando en segundo término gastos que pueden ser destinados a la reactivaci6n de la 

economía, educación. salud. etc 

Otro aspecto en que México se ha visto castigado es la mano de obra. pues no ha 

tenido la oportuntdau de negociar benefiaos mutuos. aunque al empleo (como a la 

ecología) se le trató ba¡o el esquema de condiciones laborales dentro de un acuerdo 

paralelo al TLCAN. pero otros aspectos como migración o calificación de la mano de obra, 

ni siquiera fueron temas de discusión. México no fue compensado recíprocamente al no 

induir programas que hubieran sido de gran utilidad para alrviar en algo los graneles 

problemas estructurales en México 

A diferencia de Méxteo, Estados Unidos y Canadá han activado programas de 

ajuste laboral para atender la amenaza del empleo barato: tratando de prevenir el 

desplazamiento de actividades industnales intensivas en mano de obra hacia México. 

MéxlCO planteó en las negociaciones dlel TLCAN el libre flu¡o de mano de obra. 

pero su condtción asimétnca y para no acceder a otros tenias. le hizo abandonar su 

postura. Todo ello se generó baJO el supuesto de que la IED generaria los suficientes 

empleos y un alto nrvel de ingreso que al.nado al aecirnento eaJné>rTWco que el sector 

externo tendria para MéXJCO rnantendria al trabaJador mexicano en su país: pero la 

realidad es otra. donde el derrame de oporli..nldades no se ha expandido a todas las 

actividades econórnicas ni a todas las regoones del país 

La mano de obra es la ventaja comparatrva que presenta México ante el TLCAN. 

ya que de no ser por esta ventaja y baJO los actuales términos de competenoa. México no 

tiene la productividad para competir lealmente con E.U. y Canadá. 
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AJ no existir otra ventaja fuerte en México, en su afán de atender problemas 

econórricos corro el deserrpleo, la falta de ahorro interno. desarticulación del mercado 

interno. endeudarriento. insuficiencia productiva. etc .. ha tenido que propiciar el desgaste 

del mercado laboral: sobre todo porque la gran dependencia mexicana del comercio y de 

la IED de Estados Unidos hace que el empleo que este último genere afecte en gran 

medida a la economía mexicana 

Mientras no existan políticas y programas entre gobierno e iniciativa privada para 

atender a estos problemas. La asimetría laboral. en productividad y calidad y sus costos 

tenderán a profundizarse. 

Más sin embargo, estos costos no son implicación directa del TLCAN. sino de las 

políticas económicas proteccionistas y luego librecambistas implementadas con 

anteriorldad y de manera extremadamente ortodoxa. México debería estar obligado a 

buscar políticas económicas de crecimiento basadas en la mayor corrpetitividad y 

productividad que tengan como resultado un alza de los salarías y de la productividad 

per cápita. y no basar su competitividad al bajo costo de la mano de obra. porque ello 

convertirá al país en un eslabón intermedio para la producción de los dos vecinos del 

norte y no se resolverían problemas de distnbuaón de la nqueza. ni de crecirriento 

económico a lo largo de todo el pals y entre sectores 

La integración se dinge cada vez mas a la industrialización compartida y al menos 

que no se replanteé la condición de las fuerza de trabajo: se reestructure toda la 

economía mexicana (errpezando por reactivar y motrvar el mercado interno). el costo para 

México puede ser mucho más caro y nuestro país se pudiera convertir en una gran 

maquila tradicional. de escasa o nula transterencia tecriologia. ba¡a capacidad de la 

fuerza de y falta de integración entre los agentes y sectores econórricos naoonales. 

El TLCAN. corno instrumento de política comercial. podría re'llertirse en contra de 

la economía mexicana. por falta de políticas complementanas que permitan el desarrollo 

de la productividad que conlleve a la justa competencia. y así salir abante y gozar de los 
múltiples beneficios del comercio exterior. 
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Antes de entrar en detalle con los alcances. logros y problemas que ha tenido la 

economía mexicana desde la entrada en vigor del TLCAN. hago una breve reseña de lo 

que fue la crisis de 1994. pues didla crisis fue de grandes dimensiones e implicó que las 

autoridades mexicanas tuvieran que aplicar acciones de recuperación inmediatas y a la 

vez. vieran en el tratado una instrumento que ofrecía la posibilidad de resolver algunos 

problemas y que como veremos a lo largo del trabajo. fue de gran ayuda sobre todo para 

el sector financiero y motivo la recuperación productiva a través del sector exportador. 

2. 1.2 LA CRISIS DE 1994 

El ámbito en torno a la crisis de 1994 se resume diciendo que existía una entrada 

importante de capitales del ex1erior. pero a la vez la regulación era muy precaria y México 

ofrecía un paraíso para los capitales destinados a inversiones en valores. La economía se 

caracterizaba por una gran expansión de los agregados monetarios. Todo ello reflejaba un 

ambiente de éxito económico y por ende la banca comercial veia muy propicio el 

financiamiento del actividades privadas y concediendo enormes créditos; aunadlo a esto, 

la entrada en vigor del TLCAN y con ello la consolidación de la política liberal dlO mayor 

confianza a los agentes económtc:0s 

Posteriormente. la situación en el ámbito internacional y nacional cambio. flujos de 

capitales dejaron de dirigirse a IVléxico. en el árrbito internacional tuvo mucho que vef" la 

restricción monetaria llevada acabo por el gobierno estadounidense que i~lsó a las 

tasas de interés mternaaonales a la ba¡a. mientras que en el nacional. los 

acontecimientos que derramaron el agua del vaso fue tanto el asesinato del candidato a la 

presidencia de la Repúbhca por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis 

Donaldo Colosío, como los conflictos en Chiapas Dichos aconleomlentos cambiaron el 

panorama de México como paraiso para tas nversíones procedentes de ex1erior'. 

pudieron ser retiradas en periodos muy cortos. además, la política carrbiaria llevada a 

cabo en ese periodo (tipo de cambio semifijo) y los grandes o::xnpr-omisos de pagos y 

amortizaciones que se tenían a plazos relativamente cortos. provocaron el debilitamiento 
de las reservas internacionales del país. 

'Colocadas <..'tl valon.:s y no conu IED 
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Esto propició una crisis productiva del pais y por ende la desaceleración de la 

actividad econ6rrica, el aumento de la cartera vencida y ta descapitalización de los 

bancos. 

ConjlXltamente a dicha situación (asignación deflcierte del crédito, gran déficit en 

aJenta comente. paridad norrinal del peso con el dólar-. ahuyentación de los flujos de 

capitales externos) existía la duda de que l\Aéxico pudiera atender" a los c:orrprorrisos de 

deudas y arrr::irtizacion y poc lo ta-rto los créditos al país eran considerados de alto 

riesgo y por lo tanto. prácticamente nulos. 

Una de las prirreras opciones a seguir era corregir inrrediatarraite los problerras 

en ta cuenta corriente rrediante la devaluación del peso, pero el gobierno rrexicano había 

basado la confianza de los il'l\lef"Sionistas extranjeros a la estabilidad carrtiiaria. pero si los 

capitales ya se estaban retirando. con la devaluación se retircrian con rrayor velocidad. 

Dicha situación no se pudo rrantener poc el agctarriento de las reservas del país. 

finalrrente se recurrió a la devaluación del peso y se terrrinó atuyentando a los pocos 

capitales que todavía perrrnnecian. 

Se h.No que recurrir. por un lado. a tom3lr acciones por parte del gobierno 

rrexicano dirigidas a lograr una restricción fiscal y rronetaria y a prornNer otro tipo de 

política carrbiaria, y poc otro a reestructurar el sisterra financiero ~e dañado. 

En cuanto al árrtito fiscal destaca el progrcwre de auster1dad del gobierno 

rrexicano y el fortalecirriento de los ingresos del sectCK público•. En lo que se refiere a la 

política rrvnetaria. las acciol ies se basaron en propiciar un aurrento de las tasas de 

interés que dieraf"I rentabilidad a los capitales e ~ el riesgo a la inversión. En 

la polltica can-baria. destaca el hecho de que se opará por lXI tipo de carrbio tctallTI:!flle 

flexible que respondiera a la situación ecor l6rnca del pals y a las libres fuerzas de la 

oferta la det 1 a Ida. 

• Un ejemplo de dk> fue d aumauo del lmp.A---.loal Valor /\gn.:g·Jd, (IVA) de IO a 15 P<r ciauo.. 
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La existencia de grandes cantidades de rrontos de catera vencida hizo que se 

tomarai medidas para apoyar al sisterra fi~. rre:diaite la inten.€11CÍérl de 

instituciones financieras, estirrulos para la capitalización de los bancos, facilidades para la 

partidJBCÍÓfl de capitales financieros en el sector. La rrayor parte de este prograrra de 

apoyo y reestructl.raci se financió mediarte la enisión de títulos que adqUrló la nisrm 

l:a1ca ~l. en otras palabras. rrediante la enisión de deuda interna. a través de la 

c:reac:iérl de un Fondo Bancaio de Prdecx:::ión al Ahorro (FOBAPRQI\). 

Estas acriones torrndas por el gobierno, sin duda alg.ina contribuyeron a la 

recuperación de los rTacados financieros y a::in ello de la actividad productiva. Sin 

errbargo, la salida de capitales en tales dimensiones no hubiera podido ser c:orrDatida sin 

los apoyos financieros del exterior, estos apoyos se consiguieron corro un paquete de 

alrededor de so mi m11ones de~ prqx>rcionados principalrrEn1e por e1 gobierne 

estadounidense y el FM. 

B TI.CAN a::ntribuyó en gran rredida a revitalizar el gasto privado y asi la 

econorría rrexicara erTlJeZ.aíÍa a resuyir de las oeniz.as, en prirra- instancia al influir en 

la obtenciérl del paquete antes rrenciona:X> y posterionTente al atraer- de nuevo capitales 

a fltéxioo y al rehabilitar la octividad productiva basada en el rren::ajo externo. 

Destacando la ~ rápita de los sectores dedicados a las actividades 

exportadoras, que enccritraron en el TI.CAN una gran oportunidad de alejarse del sisterra 

firaic:iero nacional y que por erde no dependi<Yl de él. Es decir. las e 1 pesas 

transnacionales y de captal extfar1ero fueron las de rTás ~ reoJperaoén Mentras 

que sectores y e 1 pesas attarrente depe dientes de créditos corro las a:::tivKiajes 

prirrarias y las peq..ieñas y rredianas industrias son la que twien::.n que i::egar el costo de 

ódla crisis. la rrayoría de las cuales tuviefa1 que cJesapa¡ ece1. al rrisrm berrpo, otro 

costo tiene que ser pagado por todos los rrexicanos al tener- lSla rreyor caga de del.da 

que se rmterializa en la ásrrinución de la disponibilidad de dinero por parte del gctiemo 

para ser destinados a la rrisrm sociedad. 
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M.ichos problerres eoon6rricos a los que México se ha expuesto. datan de la 

apertura cocrercial y la adopción del librecarrbsrm sin tener la suficiente rradurez 

prodJctiva ni los apoyos gubemarrentales neoesario. Pero realizadas las retomes, el 

TLCAN es ll1 instrumento de política CXllTlef'cial de gran utilidad para alcanzar los 

beneficios de un comertio libre; más no la pana::ea del crecirriento y desarrollo 

eccnónico. 

Hay que tener presente que el TLCAN por si sólo no funciona c::orm política 

sectorial. salaial. para rrejorar la productividad, etc., y ello lo c:orrotxxarerro al visualizar 

los resultados de dicho tratado. 

2.2 LOS RESlLTAOOS DEL TLCAN PARA llÉXICO. 

Los resultados del TLCAN para ~xico. a lo largo de los siete a'\os en que se ha llevado 

han sido rrvy d~; resultados que en lérrrinos generales han beneficiado la situación 

eccnónic:a de nuestro país y que analiZaré ~e la evaluacién de las variabkls 

rracroecon6rric para ~xico. 

2.2. 1 IVÉXICO ANTE EL TLCAN UNA VISlóN MA.CROECONóMCA. 

En los prirraos siete años del TLCAN. los resUtados rrecroecon6rric de México, han 

girado en tomo a ll1 nuevo pila-. la imiersión extranjera y al a:irren:::io exterior, partiendo 

de u~ crisis ec:on6rrica y finax:iera en 1994. es decir. "el sector externo ha tenido un 

papel protagónico en térrrinos del deserrpeño rracroea.:>nórr. el !Ilico etemento ~ 

ha prevakrido a lo largo de la vigencia del tratado ha sido un desarrollo rruy ra-..o-able ~ 

sector exportador'".' 

'll.:a!riz IL~i. TI.CAN ¡,s....;.,.. Naur.1ks'? Cm.x' r\ño.'lS Jd Tratado Je lil-rcComcn:io de AméricaJd 
Nene. lnuuJucci<'wt. ¡~ .... Naiur.sk:s'? llna \ísión <.U>.::r-J!. 
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B crecirriento ecorórrico de 1990 a 1993 fue de 3.7% en pionedrio aiual, a partir 

de la entrada en vigor del TLCAN el prorredio aiual fue e4 rrisrrn, tom:rdo en ruenta que 

htbo en 1995 r..na caída de 6.2%; lo que hay que desfacar es que a eiccepci6r1de1990, 

tcxios los a'los a partir de la erírada del TLCAN (sin torrw en ruenta 1995) han 

signflc:ado las tasas de aecirriento rrés elevadas de la déc:a:ia (ver g~ica 1); nieríras 

que la pcblaci6n ha crecido a r..na tasa pi oc r iedio anual de 1.8 para el periodo 1990-2000. 

GRAACA1 
TASA DE CREaMeITO DEL PIB 
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-6 +-----------·-'L____ l 

. --- ----- -------- __ j -8 

En 1964 el c::orTE!rdo exterior representó el 20% del PIS y en 1994 era del 32%. 

rrientras que paa 1997 se ir o a 1 er rtó a 55% llegaido a 59"/o en 2000. De los a..iales rrás 

del 80'% se realiza ccn ,o.,,renc;a del f'obte y en su irrrensa rreyoria ccn Estacbs Lhidos. 

B enrecio exterior aec::i6 de 1994 a 2000 en 143.2% y desde luego Estados Lhidos y 

Canadá hNieron de las miyores tasas de aecirriento. 158.6°/o y 137.5% respedivarrenle 

Esta a:noentraci6n del c:orrscio cada -.iez rreyor ccn NJ~ se ha dild:> en 

detrirrento de las retaciones oon ren::iales oon Latir 1CH r él ic::a. Euopa y Japón 

pnndpair , a re (\IS' cuadro 5). 



CUADRO 5 
-comercio totll de IHlfco. 
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En la últirra década. las exportaciones con An1éric:a del 1'brte se han increrrentado 

del 80% del total en 1990 a alrededor" del 90% en 2000 (ver a.Ja:lro 6). Mentras que la 

tasa de crecirriento prorredio anual de éstas para el periodo 1994-20CX) fue de 18.3 y el 

papel de l'lbrtearrérica fue superior (19.2), desla:;udo por supuesto las cantidades 

exportadas a Estados Unidos y las tasas de crecirriento de las exportaciones con Cé1nadá 

(ver cuadro 7). 

Para el periodo 1990-2000 las ifTlX)ftaciones a Nortearérica pasaron del 70"k del 

total al 76% (ver cuajro 8) y la tasa de aeciniento prorredio de 1994 a 2000 fue de 15.6 

donde las tasas con Estados Ulidos y Canadá fueron del 16.2 y 20.6 respectivarrent 

(ver cuadro 9). 

B m 1 e cio extenor ha cobrado rrayor ilTlJC)rtancia para la economia rrexicana. 

sin errbargo, la dependencia hacia Estados Lhidos se ta incretTEf ltado. lo que se ha 

reflej00o en la disrrinución del corrertio con otros paises y regiones del planeta. 

UJ inversión ha reasignado los recursos a sectores y regiones que a'ltes no los 

teníai CXlfTD lo sen las rralUfacturas y la región del norte de la Repü:ilica Wexicana, ha 

contribJido indudablerrente a la generación de errpleos sobre todo por parte del sector 

exportador, donde cerca de la rritaj de los 1.7 rrillones de errpeos creacbs en 1999 se 

relacionan cx:n la actividad expatadola 

Del prirrero de enero de 1994 al 31dedicientirede2CXX>. ~recibió 67.9 rril 

rrillones de dé>lare>. c::olocáncbse corro el seglXldo país en desarrollo receptor de IED. 

solamente superacb poc Olina; La gran rreyoria de esta imiersión es de origen 

estadaridense. que para el rrisrro periodo reprwu 116 alredecb del 60% del total, 

Canadá representó 4.3%. rrientras que la~ europea repcese-&ó oen::a de 20%. 

Estados Unidos es el principal pnw1.uJor de ~italc:< a través de IED y con el H . .CAN su 

participación porcL-ntual ha au~-ntado. pasando d.:I ·l6% en 1994 a 86% c..-n 2CXX) (ver 

cuadro 10). 



CUADRO 6 
",·J:" _,__._ .. Exportaclonta totalta dt IHxlco (Fob) 
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CUADRO 7 
EXPORTACIONES DE MEXICO 

(Mlllonu de Dólaru) 
hu de Creclmlenlo 

P1l1 1994 1995 1996 1997 

Tolll 17.3 30.1 20.7 

Norlum•rlca 11.1 28.5 21.2 

E 1t1do1 Un1do1 20.5 28 3 21 6 

C In Id 6 ·5.5 34 o 9 3 

A t1dt 11 ·0.2 78.5 21.2 

Centro1m•r1c1 21 11.53 38.3 23.7 

Un10n Europu 31 o.e 19.5 4.7 

A E Ot L C 41 11.9 288.1 ·38.1 

NICS 51 10.1 168.4 11.7 

J1pOn 45.2 ·1.8 42.3 

P1n1m6 ·159 812 25.2 

llep Pop Ch1n1 .58 ·12 2 3.4 

Reato dtl Mundo ·10 4 54 42.3 

11 ~rg1nt•n• Bol·vie. Br111t Colomb11. Cholt. Ecu1dor. Per1gu1y, Peru, Urugu1y y V1nuuel1 

11 Be"c• Co1t1 R1c1 El S1lv1dor. Gu1t1m1l1 Hondur11. Nícu1gu1 y P1n1m6 

J/ Ale"'''"' Btlg•ce Oin1m1rc1. Esp1~1. Franc11. Gretíl, Hol1nd1. lrl1nd1, ll1h1. 

Luumeurgo. Portugal Reino Unido y 1p1r1tr de 1997 Au1tri1. F1nt1ndl1 y Sueel1 

41 A1ot11c10n Eu1op11 dt Libre Comercio l1l1nd11. Noruega y Suiza 

SI Corta T11w6n Hong Kong 1 S1ng1pur 

tloll 1 LH trporltc1on111nc1uy1n flttll mh uguroa y tu 1mporltt1on11 ton v1lo11duen1I. 

Not11 L11 t1fr11tot1111y1ubtot11e1 pueden no co1nc1dtr debido 11 redondeo 
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·1.4 

FUENTE SECO F 1 con d1101 del 8 tnto dt M1h1co. INE G l. E 1f1dl1l1c11 di C omerclo Ellerlor de Mhlco. 
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en 
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CUADRO 8 
lmportaclon11 tollln de IHxlco (CllJ 

Mlllont1 de dcll1m 
Periodo: 1nu11 
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CUADRO 9 
,._.-. IMPORTACIONU DI: MEXICO 

(Mlllonu de Dóluu) 
T111 de Crecimiento 

Pals 1994 1995 1996 

Tolll 21.4 ·8.7 23.5 

Nortum •rlc1 21 .4 .2.1 25.5 
E1!1do• Un1do1 2, o ., 8 25 5 
C1n1d6 37 9 ·15 2 26 9 

Al1d1 11 19.4 ·45.3 22,5 
C1nlro1m•riC1 21 28.1 ·44.3 83.5 

Unl()n Europu 3/ 18.t ·25.7 15 
AELC 41 o ·21.9 19.9 

NICS 51 27.9 ·24 20.8 

J1pOn 21.7 ·11.3 u 
P1n1m6 ·596 ·83.7 ·25.8 
Rtp Pop Chlnt 293 42 45 9 

R1110 del Mundo 48 o ·20.5 30.3 

11 A rgtnlint B ol1v11. 8 r1111. C olom b11. C hde. E cu1dor. P 1r1gu1y. Ptru. Urugu1y y Venezuela 

it 8el1c1 Co111 R1c1 El Salvador. Gu11em111 Honduru. N1car1gu1 y P1n1m• 

J,' Alem1n11 D•1gic1 01n1m1rc1. Eap•"•· Ft1nc11 Grec11. Hol1nd1, Irlanda, Italia. 

Lu11mburgo Porlug11 Re.no Unido y 1p1rtir dt 1997 Au1tri1. F1nl1nd11 y Suecll 

41 A1oc11c10n Europu de Llbrt Comercio l1l1nd11 No1ueg1 y Su1u 

51 Coru T 11wtn Hong ~.ong y S1ng1pu1 

No11 1 Laa eaport1c1onu incluyen f/1111 m61segurosy1111mpor11c1on11 son v1lor 1du1n1I. 

No11 2 Ln c1lr111utto11111r1011111 pueden no co1nc1di1debido1l redond10 
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21.2 
21 4 

12.9 

31.2 
17.2 

28.1 
27.4 

38.8 

4.9 
190.9 
84.2 

41.3 

FUE IH E SECO F 1 con d1101 del B1nco de M hito. IN EG l. E 111dl11ic11 de Comercio Ex1trior de Mhico. 

1998 1999 2000 

14.1 13.3 22.8 

1U 13.3 21.1 
13 5 13 o 21.0 
16 5 28.8 36.2 

12.7 10.7 40,7 
9.8 42.9 5.21 

18.1 u 18.0 
5.1 19.8 ;16.3 

18.9 28.9 30.1 

5.1 12.0 27.2 
·18.7 80.0 367.2 
29.8 18.8 49.8 

19 9.3 37.7 

Zl 



CUADRO 10 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR PAIS /1 

'millones de dólares\ 
1994 % 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 
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PARA MEXICO 67 

Hay que destacar que cerca del 57% de la IED es inveraión nueva (ver aJadro 11 ). 

mientras que las maquiladoras han representado ef 15.6%. de los ruales alrededor del 

90% se ha realizado por parte de los socios oomerciales (ver aJadro 12). Lo que ratifica la 

gran captación de inversión. pero a la vez la creciente dependencia a los capitales 

norteamericanos. 

Finalmente. la apertura comercial y aún más, el TLCAN no son suficientes para 

corregir las deficiencias del aparato productivo rnexica-io y su escasa capacidad de 

autosuficiencia, por lo que es vidente que en ér:xx:;as de crecimiento económico. las 

importaciones se incrementen en gran medida (ver grafica 1 y Q.ladro 13), pero sin 

embargo, el comercio con Estados Unidos y Canadá ha ayudado a mantener un menor 

déficit en la balanza comercial (ver aJadro 14). 

Cabe destacar que las maquilas han dado a la rontabilidad nacional del comercio 

cifras positivas. es decir. han ayudado al saneamiento de dicha balanza (ver cuadro 15 y 

16) pues en la última década, las exportaciones de maquila pasaron del 37% del total en 

1991 al 48% en 2000 y para el msmo periodo, las importaciones de maquila 

representaron el 24% y 35% del total respectivamente; hecho que refleja la tendencia de 

México a la maquilación. 

El TLCAN ha permitido lograr una balanza de pagos saludable y suficientes 

reservas debido a la gran atrac:ci6n de capitales (ver aJadro 17). 

2.2.2 RESULTADOS DEL TLCAN PARA lVExlCO. 

En teoria. la ventaja más ifl'l'Or1ante del comercio internacional. OJando un país tiene 

grandes desequilibrios sociales. gran desigualdad en la distribución del ingreso y un 

mercado interno reducido, al abrir una ea:>nomia s.iglifica una asignac:i6n de los recursos 

más eficiente. sobre todo una forma de crecimiento que absort>e fueaa de trabajo a 

mucha mayor velocidad. 

1 
1 
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CUADRO 14 
Balanu comercial de Mblco. 

Millon11 de dólu11 
Periodo: anual 

P•l1 T un l 11U l UH T UH 1 1117 1 UH 1 UH 1 2000 
TOTAL 1 -13,48 uol -18,463.9oT 7,088.901 6,530.401 623.00( -7.913.60( -5,583.50( -8 ,048 .90 

NORTE AMERICA ·2.050.50 -3,283.20 13,057.40 13,466.40 12,370.60 8,894.30 14,615.60 19,487.62 
Estados Unidos ·2 .443 80 .3 145 40 12.444 20 13.037 90 12.182 60 9 .665 60 15.253 10 20.151 09 
CanadA 393 30 . 137 80 613 1 o 428 40 188 10 . 771 30 .537 60 ·663 4 7 

ALAOI 1/ -564 20 -988 30 1438 80 1725 20 1464 70 431 60 -661 90 -1308.30 
CENTROAMERICA 21 383 10 409 90 633 30 716 80 945 20 1099 60 977 70 1073 90 

UNION EUROPEA 3/ -5.010 10 ·6.252 20 -3.378 70 -4.230 70 -5.929 70 -7.810 10 -7.438 10 -9,422 47 
A E do L e 4t -3 78 90 -360 70 210 60 -85 00 -258 30 -372 70 -320 30 -84 80 

INICS 51 1 .1 924 JO! -2 509 901 · 1.326 ºº' -1,672701 -2 801 201 -3.397 101 -4.411 40[ - -6, 195 101 

JA PON -3.242 30 -3.783 00 -2.972 80 -2.738 70 -3,177 30 -3.685 80 -4.306 10 -5.535 15] 
PAN AMA 86 40 99 10 215 20 274 20 315 10 335 10 277 80 163 161 
REP POP CHINA .341 70 -4 5 7 50 -483 60 -721 40 -1.201 .50 -1.510 50 -1.79470 -2.676 031 

IREsrooELMuNoo ¡ .49200¡ .1.402901 .305001 .19900¡ -1.moo¡- :-fa979or ---::2.299}01--:JSITTJJ 

11 Argenl1n1 Bo!1v~ Br1111 Co1omb11 Cllile Ecuador. Per1gu1y PerU. Urugu1y y Venezuela 

21 Belice Co1t.t Rie1 El S11w1dot Gu1tem111 HOfldur11 y N1c1ragu1 

JI Altm1n11 B6lg•r.1 01n1m1rc1 E1p1~1 Frtnc11 Grec11 Hol1nd1. lrl1nd1. lt1i1. 

lu•tmbur~o P0ttug11 Reino Unido y 1 partir de 1997 Au1101. F1nl1nd11 y Suec11 

41 Asoc11c10n E1;rop11 d1 l1br1t Comercio l1!1nd11 Norueg1 y Suiza 

51 Cora1 h•,..n Hong ~ong y S1ng1pur 

~~011 1 Lu erport1<.1onu incluyen f11!tt mh uguro1y!111mpott1c1ones ion v1lor adu1n1I 

No11 2 lo1 d1!01 1nclu~en c~ru dtf1nlrvu temporales y m1qu1l1 

No11 3 Lu C•frU poi 101 proced1m1en101 de tl1borac10n. 111•n 1u¡elu 1 c1mb101 ulleriorea 

No11 4 los porcen!a¡o son de el1borac10n prop11 y puedtn no 1um1r 100% debido 11 redondeo. 

r uenlt 5[ C O F1 con d1101 de Banco dt Mé11co !NE GI. E 1!1d11!1c11 dt Coerc10 E•terior de Mhico. 

...., 

.A 



CUADR015 
TRANSACCIONES FRONTERIZAS Y W\QUILADORAS 

(millones de dólares)* 
Entradas Salidas Saldo lnd. Maquiladoras 

A B C=A-8 o 
1990 2 006.1 3 582.2 (1516.1) 3 551.2 
1991 1 619.8 3 663.1 (2 043.1) 4 050.5 
1992 1 613.7 3 565.8 (1 952.1) 4 743.4 
1993 1602.9 3145.2 (1 542.3) 5 410.1 
1994 1508.9 2 893.5 (1 384.6) 5 803.1 
J995 1490.8 1 930.1 -439.3 4 924.5 
1996 1646.0 1850.8 -204.8 6415.6 
1997 1845.0 2 070.7 -225.7 8 833.5 
1998 1859.8 2 207.2 -347.4 10 526.4 
1999 1 717.2 2 590.9 -873.7 13 444.3 
2000/p 1 858.8 3054.2 (1195.4) 17 678.0 

AcuntJlado 
1994-2000 /p 11926.5 16 597.4 (4 670.9' 67625.4 
tpPremra 
• lrdl!fEI sdarolte e v.tr ¡qeg¡rlo m e pa's 
FUENTE Otiz [)ftz H~. México. Ba-m de Dales coo a:.cs da Ba-m de México. 

,..._....._ 

Total 
T=C+D 

2 035.1 
2 007.2 
2 791.3 
3 867.8 
4 418.5 
4485.2 
6 210.8 
8 607.8 

10 179.0 
12 570.6 
16 482.6 

62954.5 

"" 11,) 



Concepto 
Total Ma uila- - --%--

1991 42 687 519 15 833 153 37 09 
1992 46 195 623 18680054 40 44 
1993 51 885 965 21 853 024 42 12 
1994 60 882 218 26 269 246 4315 
1995 79 541 552 31 103 273 39.10 
1996 95 999 736 36 920 320 38.46 
1997 110431 383 45 165 628 40.90 
1998 117 459 557 53 083 109 45.19 
1999 136 391 099 63 853 585 46.82 
2000 166 454 818 79 467 412 47.74 
FUENTE INEGI. Esla:llshcas de Comercio Exler!O' de México 

-·~-Total- -

49 966 600 
62 129 350 
65 366 542 
79 345 901 
72 453 006 
89 468 769 

109 807 793 
125 373 059 
141 974 760 
174 472 811 

Ma uila % 
11 782 400 
13 936 719 
16 442 963 
20466167 
26 178 808 
30 504 710 
36 332 102 
42 556 714 
50 409 309 
61708823 

23.58 
22.43 
25.15 
25.79 
36.13 
34.10 
33.09 
33.94 
35.51 
35.37 

....¡ 
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CUENTA CORRIENTE 
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CUADRO 17 
BALANZA DE PAGOS 1/ 
mlllonu dt d6lart1 2/ 

1994 1995 1998 1997 

(29 662.0) (1 576.6) (2 330.3) (7HUJ 

57 905.5 10 850.8 84 988.8 95 202.7 
3'613 o 48 438 3 59 079 4 65 255 8 
16 104 3 14 589 6 17 194 6 20 103 6 

~ !C~ C l. ~24 ! e .,5 e !!lll 

87 557.5 72 427.2 87 319.1 102 851.1 
58 879 7 46 274 3 58 964 1 73 475 7 
12 259 6 9 000 6 10 231 o 11 800 o 

14 514.2 15 405.6 4 069.3 15 762.8 

28313.0 41 80U 24 813.0 28 943.8 
5 309 1 27 i78 4 9 857 9 490 1 
3171! l lll 7 11171 410 1 

20 063 9 t 3 826 5 14 755 1 21 737 6 
17 <CD l 'º 1!!1" s 121971 Ti 035 I 
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e 427 1 11512 J ei1 e e 101 o 
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LAS IMPLICACIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE 

PARA MEXICO 75 

El presidente de l\lléxico de aquel entonces. Carios Salinas de Gortari dio un 

mensaje a los mexicanos con motivo de la aprobación del Tratado, poi' el senado de la 

República, el 23 de novierrbre de 1993: 

. la entrada en vigor del Tratado dará certidumbre. será un aliciente para cambiar 

y competir. servirá cx:>m0 un estimulo adicional para la inversión que necesrtamos. Sin 

embargo, el Tratado no debe dar lugar para expectativas excesivas El Tratado alentará 

inversiones. e~leos y oportunidades. pero hay que traba1ar para que sea realidad y 

beneficie a todos, y sobre todo. más a los que menos tienen He anunciado un nuevo 

apoyo a nuestras empresas, en especial a las pequenas y medianas empresas 

mexicanas, podrán así adelantar el proceso de modemlzación productrva y competir 

en el nuevo ambiente más alentador que. iuntos. hefnos creado En el medio rural. más 

recursos, más organización y el PROCAMPO alentará la producoón. las asociaaones, la 

diversificación de 0Jlb110s hacia nuestras venta¡as a::imparativas y. con ellas. más 

competitividad y mas bienestar habra menos ·~estos. más salario mínimos. 

menos precios públicos y más apoyos directos al campo • También. el Presidente ante 

industriales y productores yucatecos" set'\aló que con el TLC se pretendía derramar por 

todo el territorio nacional el crecimiento económico y la generación de empleo 

Pero no todo lo que se pretendía alcanzar se ha logrado. pues aún existen 

problemas estructurales consea.Jenoa de las desigualdades al interior de la economía 

mexicana que no fueron atendidas previamente a la finna 

Pero podernos destacar en pnrner 1nstanoa. el fomento de la IED a partir de la 

puesta en marcha del TLCAN. el cual bnndo mayor segundad y certidumbrn juridica. 

equidad y certeza que perrrntió un mayor fü . .IJO de inversión extranierci hacia l'.N!xico. 

además de que se logró establecef° todo un mecanismo institucional que permite 

solucionar los posibles problemas entre gobiernos e 1nve!'S'cnistas (a drferenoa de antes 

del tratado. donde los c:aprtales eran en su inmensa mayoria de corto plazo y destinados a 

valores) y en fuente de transferencia de tecnologia. aunque todavia gran parte de la 

planta productJva localizada es aquella de extensa utJl:zaoón de mano de obra barata 
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LAS IMPl..ICACIO."'ES Dll. TRATAIX> DE UBRE COMERCIO DE A.'\1ERICA DEL NORl'E 

PARA MEXICO 76 

Por lo tanto. el TLCIW has sido un instrurrEnto que desde el po.slto de vista de la 

prorroci6n de la inversión extranjera ha contribuido en gran rredida a que esta últirTB 

brinde la oportunidad de desarrollo a México; aunque hay que señalar que el gobierno 

podría hacer m.x:ho rTás para lograr que la asignación de estos capitales se realice a una 

mayor diversidad de sectores y regiones mediarte la olorgación de facilidades, apoyos y 

corrpensaciones a la IED que se dirija a deterrrinados sectores 

B TLCIW ha fortalecido la economa rrexicana. basá"ldose en el desarrollo y la 

diversificación de las actividades exportadoras; donde estas últirras se oonvirtieron en el 

rrotor de crecirriento emnórrica en México. ya que ha fon-entado la especialización y 

c:orrplerrentación de la econonia. que en térrrinos econórric:os representa una evolución 

hacia la reasignación apropiada de bs recursos. 

Dichas actividOOes exportadoras perrrrtieron la recuperación a una rrayor 

velocidad de la econorria que después de una recesión de 6.2% en 1995. creció a 5.2 y 7 

por ciento para 1996 y 1997 respectivarrente y JBra 2000 a 6. 9%. AJ rrisrro tierrpo, estas 

actividOOes perrritieron la recuperación del errpleo y con ello de la demanda interna, 

aLnqUe cabe rrencionar" que el arrastre hacia otros sectores proc1JC:tivos no se ha visto 

reflejado CDfTIJ se hubiese deseado. 

La politica de apertura correftial llevada acalx> por México. y sct>re todo la 

confoma::ión del TLCAN. ha reasignado bs recursos en los sectores (sct>re todo el 

manufadtxero) y relocalizaio los centros de aciMdades ec::.onórricas (sobre todo la halla 
de la frontera norte) y ha ayudado a la atracción de inver.;ión, geuea::ión de arpeos y a 

la producci6n 

Se ha fortalecido ciertas ra-res (que aÚ'1 son pocas) del sec:tor rrBlUfaclurero y se 

ha desarrollado toda una reestructuración de dichas. hasaóls en la nrDdemiza::ión que 

pemita la cx:o-petitivida requerida. 
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Sin errbargo. los beneficios del TLCAN para el sector agropecuario ha sido rruy 

limtado, principalmente por el t.ia;o nivel de productividad y corrpetitividad del c:arTl>O 

rrexicano frente al de los socios comerciales; por lo que es if'TlXJf1ante ~r a apoyar 

al c:arrpo oon politic:as orientadas a la mejora de la productividad de la fuerza de trabajo y 

de la tierra (donde la productividad por trabajador es Y. del prC>n'"Edio nacicnal' y la tierra 

de riego representa alrededor del 20% del c:arrpo total•): cbtener- rraycxes fuentes de 

financiarriento. ya que actualmente los créditos son rruy escasos a dicho sector, adef'nís 

de ser rruy caros; y ere.ar- una política que incentive la i1111ef'Sién y la forrreción de 

infraestIUctura y tecnología del carrpo rrexicano_ 

La economía rrexicana se especializó en acpellos bienes que representan 

ventajas y los destinó a las exportaaones, rrientras que las irrportaciones se turnaron 

tanto a aquellos bienes cuya producción interna es rruy costosa o incluso es nula; corro 

aquellos cuya oferta debe ser a:>rrplerrentad debido a la insatisfacción de la derranda. 

Es cierto tarrt>ién que la producción rrexicare se ha dirigido al rnen::ado estadoulidense, 

olvidándose incluso del interno y por ende se ha favorecido a la industria rraqLiladora. 

c:araderizada por grandes cantidades írrportadas de insurros. es decir. ni hacia atrás 

corro aciemte existe un arrastre a otros sector-es prodx;tíYOS al interior del país_ 

En ténrinos generales. el TLCAN ha pem-ítido la ra:ISignacien de los recursos, 

que representa una rrejora del bienestar de los indviduos. pero hay que sernlar que esa 

reasignación no ha sioo lo rTés adecua:ia posible porque no se han arastrado a todos los 

sectores eaJn6rricos y a todas las regiones de la República ~ (cosa que no 

poden-ns adjudicar al TLCAN. sino a los prctllerres estn.cturales que la econorria 

rrexiccna ya venia c:argardo); los estandares de proci.Jc:tlvida se han rrejorado y de 

aplic:an;e las adeo sadas políticas sedOOales de apoyo pocrian encadenarse los distintos 

sectores ecai6rricos que tengan corro pilar al sector- exportacb _ 

' Scxnfi. a:•n <b<>S dd l\ancxl d: 11.1. .. -...ku . 
• Sag¡ir-. 



OLIVER lJIJSES 1-1 . .0RF.S PARRA BRA\'O 

LAS IMPLICACIONES DEL TRATA[)() DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTI': 

PARA MEXICO 78 

Los índices de concentración aún son muy elevados. resultado de la falta de un 

proceso de integración de la actividad industrial a la actividad exportadora que requiere de 

altos indices de productividad y de apoyos financieros. aún falta mucho por hacer. pues 

sólo el 20% de la fX)blación se ha visto beneficiada del =mercio y de la generación de 

empleos; pues ·en México. los beneficios del lLCAN se distribuyen de manera desigual. 

tanto geograficamente corno por sectores.. tiene que haber un mayor enfoque del 

desarrollo económico en los estados del sur. especialmente en Chiapas. las bondades 

del lLCAN son más visibles en el norte del pais. donde los inversionistas extranjeros y los 

negocios de mexicanos de altura han podido aprovechar al máximo las provisiones del 

acuerdo cxxnercial.. los gobiernos deben de procurar infraestructura e incentivos para 

quienes han sido desplazados por las fuerzas de las =mpetencia. asi como para la 

educación"-. 

He incluso. a favor del TLCAN. en México. se ha motivado un espíritu exportador y 

una cultura de productividad que como quiera que sea representa una evolución de la 

cultura económica en los mexicanos. 

• .ld&cy Dl•·idow. c:ml:ajad<:r de Estado.~ l Jni<h; en ~'-~ "'1l.: cmrr=rin; m...~ ~· cstadoutido:nscs 
en la AsamHca A111al de la Oimara de Canc:rcio Amcric:Jna. d 25 d.: fdrcro de l 'i'N. 
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CAPITULO 3: LA APERTURA COMERCIAL MEXICANA Y SUS RETOS PARA LA 

NLEVA DECADA 

Una \/eZ realizado el aiálisis nacional. atenderé los efectos del TLCAN a ni\.<el regional y 

sectorial; para ello se divide a la econorría rrexicana en 8 regicries socioecon6rrica 

(haciendo un análisis especial a la regiál de la frontera l'.brte1
) y en 7 sectores 

econ6rricos q..1e rre penritirán aterrizar el análisis. 

Por ello. es irrportaite destacar" la irrp::>rtéYlcia que tendrá para el trabajo. el 

ex>nfronta" el análisis teórico con las referencias históricas de cada uno de los espacios 

econ6nicos que c:cnforrran a la estructura rracroecx:.nórr de r-.N:!xico. pretendiendo 

derroslrar que existe horrogeneidad dentro de tedas las regiones o espacios em óTicos 

(ex>njunto de entidades federativas): tanto diferencias corro sirrilitudes de i.na región cnn 

otro y pcx- ende, al pcwtic::ipar en el TLCAN reciben de él productos y beneficios diferentes. 

3.1 LAS REGIONES ECCINÓMCAS EN l\EXICO 

Wéxic::o fue un país de gran tradición centralista. ccrcicterizada por las altas t::areras 

correrciales y la concentración de las actividades ec:on6n-icas y de la población en t.a'l 

número reducido de asentarrientos y el paso de una ecor o r ia cerrada a i.na econorria 

abierta. por si solo irrplica i..na reeslructuraci6 sec::1orial de la producción y de la 

regicoalización. 

Por otro lado. los grandes carrbios. en los últimos quince años. han instituido tna 

de las econorrías con rrayor apertura econórrica y es lógico c:bservar- toda i..na 

rrodifrcaci6n de la estruc:tura sectorial de la actividad productrva asi conu su localización 

regicoal. Esta rn:dificación genera la asignación rrás ef"ICiente de los recusos (aJnque no 

la ITejcx" posible) que se tasa tanto en la existencia de un rren::ado rrudlo rrás arrpio del 

que se tenía ( gacias a 1 cr e c::aX:J exterior). 

1 ( Conlcrnpla a i....,, =u-... .X Baja ( aJiliwni;L ~ ............ <. ñihtdit.0. l i.Uluila. ~'"'º 1 -"'TI~ l a-nau!Ífll'.,..: a 
la \c.t ~ ~..., c.:n 14b n..t:itYk.-.-...: ~n~ !'.i._wt&: ~ ~:n ... ""'ilc. 
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Permite más posibilidades de abastecimiento y de colocación de los productos, y 

se traduce en mayores empleos y posibilidades de inserción de otras empresas, así como 

la reducción de los precios (vía costos) y la reactivación del men::ado interno basado en el 

sector externo, sobre todo el estadounidense2 

La entrada de México al bloque de América del Norte a tenido COíllO característica 

el crecimiento de los sectores directamente ligados al comercio exterior y la inversión; a la 

vez han quedado excluidos de este crecimiento los sectores que no cuentc.i con dicho 

privilegio. lo que conduce a la marginación de estos últimos y el desarrollo de los 

primeros; siendo México un pais en donde la mayor parte de sus actividades económicas 

y de su población se encuentran en estos últimos sectores. tenemos como resultado una 

distribución inequitativa de la riqueza y la propagación de la pobreza. 

Es importante partir de la estructura regional desarrollada antes de la entrada en 

vigor del TLCAN y mencionar las grandes concentraciones humanas y de producción en 

grandes áreas metropolitanas. México presenta muchos contrastes en el grado de 

desarrollo de una región a otra. destacando el Distnto Federal y el Estado de México 

(zona conurbana). Jalisco (principalmente Guadalajara) y Nuevo León (principalmente 

l\Aonterrey). que en 1993 se produjo el 47.7% del PIB total. muy parecido al 49.2 % en 

1970 .. mientras que Oliapas, Guerrero y Oaxaca (zona Sur)solo part1aparon con 5.3%. El 

crecimiento llevado acabo por estas ciudades fue resultado de la politíca económica 

llevada acabo en México'. pues dicha politica favoreoó el desarrollo de canales 

industriales y de servicios alrededor de mercados internos que discnminaban el desarrollo 

de otras reg10nes. 

La política de ·creomiento 1ndustnal haaa adentro·. tenia como finalidad 

consolidar una industria fuerte que se dirigiera al mercado interno (que con el paso de los 

años se viciaría y pemitiria obsolescencia. baja productrvídad y calidad). pero dio 

incentivos a que las effl)resas se localizaran en los grandes centros de consumo. 

'ta~ u-..1n_""'-"'-;'"'"" curncrcialc-. d.: '1.1....°'io.> o.TI L"1ad" l 'ni.Ji"',,...,.., de alrak-..lnr J..:I lll.J"•ó dd t.-cal de las 
trJt~it~ intcrruciontlo J....i frin'llJ\'1.. 
'I~ Política d.: Su.tituciúi d.: Jmpurta .. -i<Tio ad.."J'.'lla.b en !'>bio.1..k..--.J.; la .Jó:aJa d.:¡,.,_ .:urcnu 
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Estos centros de consunu atraían a las industrias de bienes finales. de bienes 

interrredios y favorecia el desarrollo de los servidos_ Se creaban econornas de escala 

que se abastecían de. y abastecían a un solo núcleo poblacional estabkrido en 

deteminada región; lo que tarrtiién irrplicaba que las distintas regiones no estuvieran 

conectadas y entrelazadas (sin penritir especialización y corrplerrentaci de la actividad 

productiva dentro del país) cosa que ha significado Qi<u:ies problerras al abrir la 

econorria y ha COrTl)licado la interccnexión de los distintos sedares ecOJ l6t 1 ices y 

regicnes. 

El sector industrial enfrentaba rrert:ados internos cautivos, pequeños y con rruy 

bajo poder adquisitivo. caracterizado por una exagerada ccnoentración de la riCJ-.leZél y por 

tanto c:recirriento es rruy reducido_ 

La evolución de la econorría en México no ha sido ig_Jal en todos y cada uno de 

las regiones econ6rricas ni de los sectores. desarrollirtdose "Un segrrento ecx>nórricxi 

dinámco, vinculacD al exterior", que cxxrprenden ranus de tecnología avanzada, corro a 

la industria autom:>triz. la actividad rraq.iiladora de exporta:::íén, el petróleo y sus 
derivados y las industrias transportadoras de capital transnacional_ En la sorrtlra del 

segmento ifTlJUlsor del desarrollo coexiste un segrreito tradicional, desvinculado de las 

transacriones internacionales. de bajo ni~ tecnológíco y rruy rragra productividad, 

constituido por el arTl"Jlio espectro de la actividad agropecuaria y de la madiana. pequeña 

y rricmscópica industrias rrexicalas. que son rreyorrtartas• • 

El problem3 no sólo es ese, sino ~ es miy dificil adaptar- a los sectores 

tradicionales a las necesidades cx::irTl)etrtivas del comercio, sobre ledo porque en ~ 

no existe la disposición por parte del sector plbl1cxi y privado por apoyar-, proteges e 

irrpulsar el adeaJado desarrollo de cichos sectores. rneóante la abson:i6n de tecnologia 

a:iecuada. planes de apoyo y Sl.bsidíos. admnistración pública. creación de una 

infraestructura adecuada. educación. etc.: por lo que no se ve que se vinc::Wen (con las 
sirrples fuerzas del rren:ado) los sectores ligados al comen:X> exterlof" con los que no lo 
estan. 
•Ikuo de la l'cña Ricrdn. -1.a lntq;r.oci<'-n de ~1...'xi~'"' al ~k:n;a.i, de /\mérica .Jd ~lrtc-. l ni-u'Si<h.l 

Aut<'-n<Tna Mctrup.-..iit.ana-
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La apertura comercial ha reasignado regionalmente la actividad económica, 

principalmente a favor del norte del pais. sobre todo desde la puesta en marcha del 

TLCAN, y ha permitido el aprovechamiento de las ventajas corrparativas regionales y su 

cercanía con el mercado estadounidense, lograndose mini1111Zar los costos de prcx:lucción 

(principalmente por mano de obra barata) y de distribución (principalmente por los costos 

de transporte). mientras que las regiones con sectores no vinculados al comercio exterior 

han visto una marginación. 

3. 1.1 LAS REGIONES ECONÓMICAS EN MÉXICO. 

El concepto de región económica se puede definir como una parte del territorio de un país 

con condiciones naturales más o menos similares y una lógica de desarrollo de las 

fuerzas productivas sobre esos recursos naturales con una infraestructLJra social y de 

producción acorde. Contando con lo anterior como factor determinante se presenta una 

división territorial del trabajo lo cual le da una característica partia.Jlar a cada región. 

Aqui influyen también factores como las audades ya que hacia estas se sienten 

atraídas económcamente los asentamientos humanos cira;ndantes. y el transporte el 

cual asegura los vínculos económicos entre las regiones y dentro de ellas msmas. 

Los estados que integran una región son homogéneos y aportan características 

que haran a esa región única y diferente a las otras. por lo tanto, los estados que 

pertenecen a diferentes regiones económicas. tienen características heterogéneas entre 

si. 

A continuación se tratara de señalar la especialización productiva. el grado de 

desarrollo e importancia económica de cada región ecooómica. 

Geoeconómicamente dividiremos al país en ocho regiones tas cuales tienef'1 las siguientes 
características: 
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1. NOROESTE. Esta o::inµ-ende ~e los estados de Baja California, Baja 

California Sur. Sonora, Sinaloa y Nayarrt los cuales tienen en conún obras hidráulicas 

sobre los ríos Colorado. Yaq.Ji. M;tyo, Fuerte y Culiacán; obras de riego de Santo 

Doningo, Costa de Herrrosillo, Caborca. Alta- y otras. y con ello una agricultura 

corrercial rrodema y típiC3"Tente capitalista con alta productividad por hectárea. 

mecanización de !atores agrícolas. gran uso de fertilizaltes. etc. Dentro de esa 

agricultura. la especialidad es la cosecha de trigo y sorgo. alg:x:lón y ton-ate, caña de 

azúcar y legurrbre tanto para el rre cado interno corro para la exportación. 

En Sonora una fuente in porta rte de ingresos es la ganadería teniencb cx:xro base 

sus exportaciones a los Estacbs Unidos; en Sinaloa existe una in p:ll ta rte explotación 

pesquera. Aderrás esla región cuenta con aislac:bs puntos de gran expldacién rrinera 

JX>r" ejerTµo el cobre de Cananea y de Nacozari, Sonora y la sal en Guerrero Negro, 

Baja California. la irdustna zonal se dirige básicarTEnle a la tralsfonTBCiérl de 

productos agria:>la-ganadert>-pesquems en los centros de las regiones de rieg>. en la 

faja fronteriza y en los puertos. 

En la faja frortefiza: Tijuana. Mexicali y en Herrrosilto se ha1 instalado grcrdes 

ensarrvladores autorrvtrices y rraquilacbras de a:>rTJX)r1entes electrónicos. Con el 

pasar del tierrpo se integraran como ccnsecuencia de uniones por la cartelera 

nacional y del femx:a r il del pacifim irTl)Ortantes ccnglo111e1 ados regiona6es: 

Ensenada. TijLBna, Mexicati, N.'.Jgales. Henrosílto. G.Jayrras. Ciudad Cttegón. 

Navojoa. los M:x:his. Culiacan. ""3.zatlán y en fome separada la Paz_ 

2. NORTE O:lnforrrocia por los estédos de 0-.iluahua.. Coahuila.. ü.arango. Sal luis 

Potosi y Zacalecas; tos cuales tienen fuertes relaciones con la región indJStrial de 

l'vtxlt~. l\lJeo.o León. 

Esta región ha siOO tradidonalrrente de carácter rrinero (pion-o, zinc. plaa. hierro. 

c::atXn de piedra) pasando a seg.Jndo ténrino la agriculbsa de alg:xión. cecales y 

viñedos corro productos de la utilización de aguas de los rios ~. Conchos y Nazas 
.Agl.Bla\lal. 
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La ganaderia de exportación es muy irrportante en algunos municipios de 

Chihuahua y Coahuila: mientras en la Sierra Madre Occidental se concentran las más 

i~rtantes efl"l)fesas explotadoras de recursos forestales (Chihuahua y Durango). En 

Monclova se encuentra la sede de la gran siderurgia de la manufactura de coque y de 

productos químicos. mientras que el poderío industrial de Torreón. Saltillo, Ciudad 

Juárez, Chihuahua viene desenvolviéndose de la misma forma. En los últimos años se 

ha venido dando el crecimiento acelerado de numerosas ciudades de interés cada vez 

mayor. Torreón, Gómez Palacio. Ciudad Juarez, Chihuahua. Durango. Saltillo, 

Monclova. Piedras Negras. Delicias. Parral, Fresnillo y Parras: alrededor de 

corredores industriales que incorporan maquilas y no maquilas. 

3. NORESTE Aqui se sitúan los estados de Tarnaulipas y Nuevo León. con el Valle 

Industrial de Monterrey (caracterizado por una industria fuerte. tanto maquila como no 

maquila). asi como una porción dentro del Salado. esta región cuenta por lo tanto con 
una agncultura irrportante de nego, de igual manera que se da una intensa explotación 

de gas y petróleo en Reynosa. y la ganadería de Tamaullpas, tanto para la eXJX)rt.aCión 

corno para el consumo interno 

Destacando el comercio con los estados fronterizos de los Estados Unidos que se 

realiza a través del Rio Bravo en Nuevo Laredo y Matarroros. principalmente. Por lo 

que tenemos como resultado el crecimiento de algunas ciudades importantes: 

Tampico, Ciudad Madero. Matamoros. Reynosa. Nue110 Laredo, Cuidad Mante. Cuidad 

Vldoría. Linares. Montemorelos y Rio Bravo 

4. CENTRO OCCIDENTE. Conformada por el occidente del Bajío (Jahsco. 

Aguascalientes. Mlchoacán. Guana¡uato y Colima): representa un area de grandes 

concentraciones demográficas. de impulso industnal reciente. ademas de una 

agria.Jltura de nego en el valle del río Lerma y de terTl>Qral ocupando Ll'I lugar 

predominante en el comerao de ésta así como para el consumo interno. siendo sus 

principales productos el maíz. frijol. trigo. fresa. chile. alfalfa. legurrbres. frutales. entre 

otros. De igual manera. en esta región. tiene i~ la ganaderia y la industria. 

esta ultima. ha venido creciendo en los últimos a~os: dando origen a una mayor 
urbanización. 
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5. CENTRO ESTE. Está integrada por el Distrito Federal. "'1orelos, Puebla, Tiaxcala, 

Estado de ll.1éxico. Hidalgo y Querétaro con sus Huastecas. Esta región concentra 

más del 50% de la producción industrial de todo el país siendo la industria de esta 

región una de las más drvef'Slfteadas puesto que incluye algunas ramas de la industna 

pesada y gran desarrollo de los servroos 

6. SUR Conformada por los Estados de Oaxaca. Guerrero y Oliapas, incluyendo las 

selvas Lacanóonas. los bosques extensos de coníferas existentes en el quebrado 

territorio de la Sierra Madre del Sur. las regiones de la llamada planicie costera. 

además de las porcKJOeS medra y ba¡a de la depresión del río Balsas. También posee 

sitios internos casi totalmente aislados. ya que no cuanta en su seno con grandes 

ciudades ni con centros 1ndustr1ales poderosos 

En lo referente a la agncultura es mas pnmrtiva que en las demás regiones ya que 

muchas veces es de subsrstenoa y de ba¡o rendrmrento por hectárea En los valles 

centrales de Oaxaca. el 13ajo Istmo. en Salina Cruz y la región de Acapulco muestran 

una mayor modemizaaón. a base de producción c:omercial de café. algodón. maíz, 

ajonjolí o copra. pero sobre todo por su tunsmo. pesca y petróleo 

7. ORIENTE. Conformada por Verncruz y el estado de Tabasco. en esta región se 

explota más del 50"/o del petróleo nacional construyéndose grandes c:C>rr4>leJos 
petroquimrcos en Pa¡antos y la Cangre,era Poseyendo además grandes reglOOeS 

troptcales de culbvo de productos como. la caña de azúcar. el café. el cacao. el 

plátano y la naran¡a Cuenta con grandes recursos pesqueros aunque estos no han 

sido aprovechados La pradera troprcal y los cerros de esta regtón han pennbdo el 

relativo auge de la ganaderia El Onente de Méxrco cuenta con una muy importante 

producción azufrera y de rndustna de transformaoón 

Esta zona es la única con exceso de agua y grandes S&Stemas hidrográficos lo 

cual puede ayudar al progreso ind.lstnal en planos como lo es la rndustna ligera. la 

pesada, la quimrca y la mecánica Han surgido regoones intetnas de gran 1~ 

como: Tuxpai. Poza Rica. Papantla. Jalapa. Onzaba. C6rooba. Veracruz. 

Cosamaluapan , Mnabtlan, Coatz.acoalcos. Vdlahennosa. Cárdenas y Tenosiq.Je. 
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8. PENÍNSlA..A DE YUCATAN. Conforrrada por- Carrpeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Esta región a..ienta cnn la tierra del henequén al norte. rreiz al centro norte y bosques 

tropicales al sur y oriente. Predorrina en forTTB absoluta la plantación henequenera, la 

agricultura atrasada y la explota:ión forestal de diversas fonras. cnn bajos niveles de 

ocupación Hay una gran c:oncentra::ión poblacional en la ciuda:l de Mérida. debido a 

que esta absorbe a tcxia la industria local. A partir de 1978 se ha desarrollado una 

gran producción petrolera y turisrrD. Oudades irrportantes son: Mérida, <:::arrpeche, 

Progreso, Valladolid, Oleturml. Ol.dad del Canren y Calcún. D:Saca el surgirriento 

de rraquilas en tomo a la cen::ania de esta peninstAa con algunos rrercados externos. 

3.1.2 ANÁLISIS REGIONAL 

La actividad econ6rrica es diferente en cada una de estas regiones. Los estados que 

fonran una región tienen características físicas y econ6rricas horrogéneas entre si y 

heterogéneas con respecto a estados de otras regiones, entonces. hacen a esa región 

diferente a las derrés. 

Al rrisrro tien'1xi se puede observar que las dos regiones geoecon6rricas de 

centro cxinc:entran la poblac:iOO (ver- cuadro 18). rriStrBS cnn gra"I partic:ipaciór1 en la 

actividad ea:xiórrica. A lo largo de los años en que el TLCAN se ha i~ se 

observa el crecirriento de la participación ecorórrica de las tres regiones del norte a 

cuesta de otras regiones; pe..- lo que se ha reducido la concentración productiva de las 

regiones de centro. Las ciudades del centro que rra-.tuviercn su grado de cxrcentraci6n d 

la activrlad prodx:tiva son el Distrito Federal y área mnurbana. M;)nterrey y Gi adalajara: 

ello se puede explicar" pcx- lo que representai COTO rren:ado interno. la calidad de los 

servicios con que cuentan. produc:tMdad y calidad de la rrano de obra. 

Sin ei 1 tJargo, la región del &.- no se ha visto beneficiada. pudiendose explicar- por 

la lejanía con el rren:ado estadounidense, la baja calidad de la ITB'lO de cbra y de 

infraestrudu'a y servicios. 
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Cabe mencionar que la Península de Yucatán representa una zona que se ha visto 

favorecida por los deleites del comercio exterior. debido a la cercanía =ti algunas costas 

estadounidenses (Florida) y las regiones de Oriente han logrado mantener su 

participación debido a sus actividades exportadoras vía Golfo de México y a sus 

actividades extractivas. (ver cuadro 19). 

Así mismo. entidades federativas concentradoras de la actividad económica: 

Distrito Federal. Estado de Méxio::>, Guadalajara. Veracruz. Nuevo León, Guanajuato y 

Puebla: constituyen los estados con mayor participación en la economía nacional, que se 

caracterizan por contar con las principales ciudades y centros industriales y ello se debe a 

la tendencia que se ha seguido de concentración de la población en urbes y con ello al 

abandono del agro. 

La apertura comercial modificó la localización de la actrvidad productiva. así como 

los asentamientos de la población. resultado de la búsqueda de ventajas corrparativas 

relacionadas con la localización de los mercados destino (Estados Unidos). los insumos y 

la mano de obra; ocurriendo retroceso de las actividades ·costosas·. es decir. las 

actividades donde no se posee dichas ventajas, y por ende la participaci6n de las 

regiones donde esas actividades ocupan un lugar importante redujeron su participación en 

la produa::ión total 

Al mismo tíerrpo se ha dado un crecimiento y desarrollo de aquellas actividades 

que poseen venta¡as comparativas. como lo son las manufacturas que requieren de gran 

cantidad de mano de obra y que utiliza procesos que no requieren de gran calificación. así 

como las regiones que ofrecen una reducción de los costos de trasporte con respecto al 

mercado destino. que en este caso. es el mercado estadounidense y por lo tanto la región 

que mayor crecimiento ha efectuado es la región norte. 

De las 32 entidades, sólo 9 participan signrficatJvamente en el comercio: 

concentrándose en el Distnto Federal. Chihua!'lua. Baja California. Tarnaulipas, Puebla, 

Nuevo León. Sonora. Coahu1la y Estado de México. Siendo la región Noreste. Norte. 

Noroeste (Frontera Norte) y Centro Este las de mayor partiopación comercial. 
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Un corrportamiento similar pasa con la IED. la a.Jal se ha dirigido principalmente al 

Distrito Federal y a Nuevo León. cerca del 60% de total y 10% respectivamente; Baja 

California, Chihuahua y el Estado de México con aproximadamente 6% cada una; 

Tamaulipas con alrededor de 4%, Jalisco 3% y Sonora 2%. Por ende la región de 1 

Centro-Este es la de mayor atracción de IED. seguida por la Noroeste y posteriormente 

las otras dos del norte. Mientras que la región del Sur. Oriente y Península de Yucatán 

estás prácticamente marginadas (ver a.Jadro 20). 

La IED a través de sus empresas ha sido fuente generadora de empleo, 

concentrándose en el Distrito Federal (mas de 14%), Chihuahua (cerca del 10%), Baja 

California (alrededor de 8%), Estado de México (alrededor de 7%), Tamaulipas, Nuevo 

León y Coahuila (alrededor de 5% cada uno), y los demás estados suman poco más de 

20%5
. 

Las empresas dedicadas a las actividades de comercio exterior y sus respectivas 

inversiones se ubicaron en las regiones cercanas a los mercados externos. La reubicación 

de las actividades económicas. en aras de atender a los mercados externos, se dieron a 

favor de las ciudades del norte pnncipalmente (Baja California. Nuevo León. Coahuila. 

Chihuahua. Tamaulipas y Sonora) y en contra de algunas ciudades del centro 

(Aguascalientes. Guanaiuato. Querétaro. Zacatecas y San Luis Potosi). 

Las manufacturas son la actr\fldad ec:nnófnica con mayor creomiento en la zona 

del norte de México. se han desarrollado ampliamente las maquilas. pero también la 

industria no maquiladora que produce bienes para la exportación. (que ha sido apoyada 

por el programa Prtex - Programa de lmportaoón Temporal -. La IED se ha dirigido a 

aquellas regiones que representan venta¡as comparativas con respeao a otras que 

minimicen los costos de producción y representen un mayor nrvel de productividad. Más 

del 85% de la IED que se dirige a la industria maquiladora en la regiones geoeconómic:a 

del norte del país; siendo Baja California. Chihuahua y Tamauhpas los estados con mayor 

recepción de IED destinada a la maquila y las regiones Sur y Oriente las de nula 

recepción (ver a.Jadro 21 ). 
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LA APERTURA COMERCIAL Ml-:XICANA Y SllS RETOS PARA l.A NUEVA DF..CADA 94 

Las actividades primafias ha1 sido las rTés afectadas por la apertura comercial, y 

es preciso destacar que estas actividades forrran parte il'TlJC)rtalte de las actividades 

productivas de la región 1'brte, caracterizada por su agria.Atura de riego y la cría de 

ga-léldo para la exportación; las cuales han sido reerrlJlazadas por actividades 

manufactureras. Mentras que en la zcna Centro y principalmente Su-". la agrlc:ultura por 

terrporal y actividades extractivas se ha1 visto perjudicadas sin ser ~ por el 

descwrollo de algura otra actividad. 

Para finalizar" este apartado es irrportante ~ un pequeño resurren de la 

situación econ6nica de la frontera norte. ya que corro nos herros percatado, es la región 

de rreyor- respuesta y que rrás beneficios ha obtenido a partir de la pues1a en rran::ha del 

TLCAN. 

LA FRON"TERA f\ORTE 

Aderrás de ser la región con rTByOreS can-Dios OJalitativos y cuantitativos registraron en 

sus actividades ecco6nicas y sobre teda elCpOrtadoras, donde la ll'vE • (que rrostró l.11 

rrayor dinarrisrro que a.Jalquier" otra rranufadura u actividad econórrica) fue una de las 

principales industrias propiciadoras de dictlos carrt>ios, sct:>re todo en la rarre textil, 

electrónica y autorrutriz; y sobre todo en los estados de Baja California. Dlihuahua, 

Tarraulipas y Sonora (contribuyen con alredecX>r del 80% de la producción 1T0QUilaiora 

total y realizan la nnyor parte de las tia isacx;ia ies internacionales). 

Entre 1994 y 2000 las transacx::iones correrciales en esos estados registraron ll1 

superávit, a difeteneia de que a nNel nacional, las transac::ciones c:orrertiales registraron 

un déflCit.. 
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La tasa de generación de empleos en la frontera fue superior al de la media 

nacional, es decir, el empleo creció más que en cualquier otra región de la República 

1111exicana, tanto por el crecimiento de industrias ya existentes como por otras que 

empezaron a surgir. Entre las principales áreas que contribuyeron a la generación de 

empleo en=ntramos a la fabricación de maquinaria y equipo electrónico, textil, servicios 

profesionales y técnicos, equipos de transporte. y productos metálicos; mientras que las 

mayores contracciones del empleo se generaron en la agricultura. servidos financieros y 

seguros, algunas actividades extractivas (como petróleo y minerales no rretálicos), 

tabaco. ganadería, y pesca. 

Particularmente poderros destacar 

u SONORA: En este estado se indina por actividades primarias como agricultura, 

ganadería y pesca. por lo tanto la partiapación económica de este estado se vio 

fuertemente golpeada en estos sectores. Pero corro contraparte ha desarrollado la 

industria no maquiladora, principalmente en el área autorrotriz 

u BAJA CALIFORNIA La IME establecida en este estado fue una de las de mejor 

desarrollo cualrtativo, colocándose en partiapación muy por encima de la industria 

no maquiladora. la cual se concentra en productos alimenticios. bebidas y tabaco. 

u NUEVO LEÓN La IME establecida en este estado. al igual que la de Baja 

California, fue una de las de mejor desarrollo cualitativo; además de presentar 

irrportante =ntribución de la rndustna no maqurladora. pero su contribución al 

comercio internacional no es muy elevado en comparaaón con los demás estados. 

Destacarido la rama automctríz. plásticos. maqurnana y equipo eléctnc:o, y hierro y 

acero. Mientras que la ganaderia y algunos productos ahmenticios presentaron 

reducciones en sus actividades productrvas 

a TAMAULIPAS: La IME establecida en este estado fue la de peor de~ en 

comparación con la llVE estableada en los demás estados fronterizos; pero dicha 

actividad ocupa un papel predominante en las actividades manufactureras. 

a COAHUll.J~ La actividad económ1Ca en esta regrón se caractenza por la alta 

participación de industria no maquilador'a y por concentrar sus actividades 

económicas dedicadas a la exportación en vehículos. equipo electrónico. aparatos 

y artefactos mecánicos. y en la industria textil de punto; mit.."'fltras se contrajeron las 
actividades romo agricultura y ganaderia 
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3.2 LOS SECTORES ECONóMcOS EN MÉXJCO 

En México, el facior abu'ldante es la ITBlO de obra barata y el capital es el escaso, y la 

forrre más ef"ICienternente de asiglar los rea.JrSOS es aproved1ando de la aburdancia de 

los factores: durante m.x::hos años y bajo la política de Sustitución de lrrportaciones se 

propició que las industrias no desarrollaran sus vertajas ri estuvieran acostl.I' roradas a la 

c::orrpetitivid, desarrollándose industrias con grandes requerirrientos de capital que 

prollOCÓ depeN:iencia del exterior y problerras para la rrodemización y con ello la 

obsolescencia del equipo enµeado. 

Todo ello generó distorsiones en los precios de los factores y los costos de 

producción que perrritió lXl desarrollo c:istorsionado de los sectores eccoónicos y las 

actividades que se realizatan m eran piecisar re rte las que menores costos o rreyores 

facilidajes de producción significaan 

El caTtlio llevado acabo, a ¡::.ertir de 1982. prollOCÓ la rreycr participación de los 

productos ~ en el ~ externo y con ello se rrr.dificó la actividad 

ecoi 16rrica. cirigiéndose hacia ~Pilas rarres que participan ac:tivamenle en las 

exportaciones_ Estos carrbios se aceleraron a partir de la puesta en rrercha del lLCAN. y 

en rreyo..- rredida en la región del norte_ 

Una econorria abierta al COI 1 et cio y 11 e cachs intemaciol eles. irrplica que la 

asignación sectorial se realice. en leona. basá-dose en la localización de las \lef"lt.ajas 

c:orrparativas '- s.i errbargo las en-presas que rreyor han visto acece ltada su 

partjcipoc:jón en el oorrertio exterior y se han beneficiado del lLCAN han sido las 

transnacionales con rreyoria en capital exterior. excluyéndose las naciOnales. son rruy 

m rtadas las eni:xesas de rreyor capital rre:xX:ar 10 y que han aa ecentact> sus 

exportaciones notablerrente. corro Cerrex. M3seca. Televisa. Vrtro. Birrt>o. ~. entre 

otras pocas. 

' l .as •=taja,. ..:unpur.itiv:.,. ,,..., dctcrmirudor. po...- la pt...:si<'in de k>s W.in:. de ~'in) la .ailir..s.:k-in de 
l<>s mismr."' en 1< .. JTl'-"""-"' pnda:tiY<:.... :r.i o:rno la localir..s.:k'n rc;;pu:l<> a k>s ca11n .... dc ..nr.tccimiauo) 
o.--.nsumo. 



Ol..NER Ul.JSES FLORES PARRA BRAVO 

IA APF.RllJRA CC>l\1ERClAL Mt:XICA."'L'\ Y Sl!S Rl-TOS PARA IA NtJEVA Ul-:C·'\l>A 97 

La nueva reestruduraci6n sectorial de la ac:tMdad ecor l6ITTca ha depel ICido de la 

colocaci6n de IED en las distintas actividades. U1o de los rrayores éxitos de la apertura 

cx:>rTeftial ha sido la íncentivación a la IED procedente de cistintas regiones del orbe. 

procedentes principalmente de Nortearréfica. Europa y Asia El TLCA.N ha cooperado 

susta cialt 1e1te a dicha atJ acciói 1. al prorrlOl"er' y dar oertidJrrtlre a la colcx:aciéw 1 de 

errpresas extranjeras en temtorio nacional. 

No cabe duda de la gran fuente de errl)leos en Q.Je se ha oonstituido la IED en 

deteminados sectores. pero tarrbén es cierto q.Je mxhas inversiones se han canalizado 

en fusiones o algún aro t~ de unión. que no se trac1.Jce en aeaciéll1 de rrás planta 

productiva. lo que se ha traducido en i..na rrerDt" canbdad de errpteo del •ti IC-0. 

Dentro del análisis rre ertocaré principalrrente a la agncultlla. manufactuas y 

sector financiero. pues son los sectores que perlectarrente ejerrplifical la capaci6fl de 

los benef"lcios del TLCAN 

3.2. 1 ANALISIS SECTORIAL 

IVléxico se conllirti6 en el segundo proYeedof' rrás il 1 pota lte de Esfario "" Ulicbs de 

procti ctos agropecuarios. sólo superado pll' Caladá. gai ai ltizá d:Jse et acceso de 

n'UChos productos mexicanos que ya se exportabcrl y pemitiérdose eJ acceso a otros 

que aires no eran exportados pll' México ( corro uvas y fresas) 

Los principa6es productos agropecuanos que se eJCpOrta"1 a Estados l.hc:los son la 

cerveza de rrelta. torrates y café. Mentras que a Ganadá son: cerveza de rTBlta. 

guayaba. rrango y aguacate. En Mé.xico se prOOuc::en rrés de 60 variedades de hortalizas 

y rrés de 'X partes son: jitorrates. torrete. papa, sandia. rreb'l. dlde. piniento, cebolla. 

calaOOcila pepino y brócoli (~ datos de Sagar-. SI bse •eiatla de Ptai ieaci6I L 

lndicacbes Básicos del sedlOr Agropecuario); ar::tivida'::I con gran requerrnenlD de m3rlO 

de obra.. 
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Pero a pesar de ello. la agncuttura es uno de los sectores rrás perjudicados con la 

apertura corrercial, pues el sector rrés débil de la econorría rrexicana resultado de la 

estructura fragrrentada del carrpo y los pocos apoyos destinados hacia él; arrtJas cosas 

no coinciden con los planes de apertura corrercial. IX>C' lo tanto, la falta de visión de la 

realidad del carTµ::> rrexicano hizo establecer acuerdos y plazos sobre el sector 

agropecuario que no ha sido otra cosa que una rruerte lenta del carrpo rrexicano; pero la 

solución radica en atacar la irrproductividad del carrpo rrexicano y la rriseria extrerre en 

la que se ena.Jentra 

Aunque la agricultura aJef1ta con grcn proporción de población cx:i ipada (ll'E!f' 

cuadro22) es prácticarrente desatendida por el corrercio extenor. de 1990 y 2000. la 

participación del sector agropecuario en el PIS fluduó entre 7 y 5 por ciento y la tendencia 

es decreciente (ver cuadro 23. 24 y 25) y durante la aplicación del TLCAN. su tasa de 

crecirriento prorredio fue de 1.8 (ver cuadro 26). 

En los prilreros siete años del TLCAN. las exportaciones de los productos 

agropecuarios a ArTérica del Norte se incrementaron en 46%. pasando de 2.497 rrillones 

de dólares e 1994 a 3,655 rrillones en 2cxx:>: pero en térninos generales el corrertio en 

este sector. paso de 1990 a 2000del 4%del PIS al 3% (vercuadro27 y28). 

Ejerrplo de ello es que sólo 10 en-presas avícolas pueden enfrentar el TLCAN 

(induyendo traisnacionales cxxm Tyson y Pilgrarrs Pnde). rrientras que las derrás no 

estéYI en condiciones de hacer frente a la corTl)etencia GeneralrTB1te. la opción que les 

quedan es la integración vertical en busca del cn!Cirriento a escala 

Otros sectores altan'erte perjudicados son: cerrento. acero. piel, trasporte, 

telecornJlieaciones. etc .. y otro que no se ha \/lsto beneñciado por la apertura corrercial 

es el de los servicios. cosa que se puede explicar por su orientac:iCrl al rrerc:ado interno y 

por ende los indicadores de servicios sólo se vieron ~ en regiones destinadas a 

la produo::ión para la exportación. rrientras que en el resto del país no se reftejo tal 

crecimiento. 
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Durante el periodo de vigencia del TLCAN. más del 60% de la IED se ha 

canalizado al sector industrial (servicios financieros y comunicaciones cxin 14% y 12% 

respectivamente. mientras que actividades extractivas y agropecuarias con 1% y 0.4% 

respectivamente): el sector con mayor participación fue el de productos rretálicos. 

maquinaria y equipo (alrededor de 43%) y productos alirrenticios. bebidas y tabacos 

(alrededor de 25%) (ver ruadro 29). 

La industria manufacturera participa cxin el 20% de la producción nacional (ver 

cuadro 23, 24 y 25) y ha tenido las tasas más altas de crecimiento para el periodo en que 

el TLCAN se ha llevado acabo. con una tasa de crecimento promedio de 5.5 con todo y la 

contracción productiva de 1995 (ver cuadro 26) y ello se ha favorecido porque participa 

cxin más del 90% de las exportaoones e irllX'rtaciones del país (ver cuadro 27 y 28) 

Dentro de las manufacturas es importante destacar el gran creamiento que han 

sufrido las maquilas (resultado directo de la gran afluencia de IED) La mayor parte de las 

maquiladoras operan el la frontera norte del país. respondiendo a la cercanía cxin E.U. 

pero se caracterizan por pagar un rrenor salanos que las maquilas de otras regiones: sin 

embargo a pesar de ello. en promedio. los salanos perabidos en las maquilas. están por 

encima del prome<:ho de todas las actrvidades económicas. 

Las maquiladoras de mayor éxito son aquellas que representan una alta utilización 

de mano de obra de no muy alta calidad y por ende de bajo costo. que no requieren de 

calificación ni de procesos productl\/Os de muy alta tealOlogía, como es la textil y la 

electrónica y con una mayor integración y un mayor grado tecnológ1CO. la automotriz. 

La inversión se ha dirigido sobre todo la 1ndustna automotriz. textil. metálica 

básica. maquinaria y equipo, y productos rretália::>s (según datos dela Secretaria de 

Economía. con elatos del Bancxi de Méxicxi) Un monto supenor al 60% de la IED se dirigió 

al sector industnal. y dentro de este sector. la rnversión se ooncentró en productos 

metálicos. maquinarias y equipo (cerca del 43%) y a los proó.Jo::tos alimenticios, bebidas y 

tabacos (cerca del 25%) (ver cuadro 29) 
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m Ilion u de d6lart1 
1998 19 9 9 20 00 I 

0111 1 117 459.6 138 391.1 116 424.0 

Agricullura y S1lv1cullura 1 3 435 8 3 4 73 3 3 655.3 

Ganaderla. Apicullura y Pesca 1 360.9 4 52.6 607 .4 

Industria Extractiva 1 6 865 2 9 4 01 .6 15 424.5 

Industria M anul1cturera 1 106 550.4 122819.1 146 938.5 

Otros 1 247.3 244.4 298.4 
/p P 1111m ln1r 
FU E 'I TE lnlorm 1 A nutl dtl B 1nco dt M hlco 

C UAORO 28 
SECTOR El ECONOI 

n dt dóluul 
1998 1199 

0111- 125 373 141 975 

Agricullura y Silvicultura 4 280 7 4 026 5 4 304.9 

G 1naderla. Apicultura y Pesca 492 2 4 53.1 493 .8 

Industria Extracliva 916 .1 893.9 1 32 5.7 

Industria M anuf1clurera 116 431 .3 133 182.3 165 220.91 

O Iros 3 24 7 .8 3 414.8 3 12 2 .9 
.,\ 

o 
lp p "''"' '"" 

UI 
FUOITE lnlorm1 Anu1ld1l81nco di Mhlco 
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CUADRO 29 
INVEllSIOll EXTllAllJERA DIRECTA REALIZADA 

POll IECTOR ECONOlllCO /f 

11111118• dt "'""' 
Sec1or1>1 Velares y p0<ce1111¡es 

1914 " 1195 'l. 1991 % 1997 % 1U8 % 1119 " 2000 
~gropecuarlO IO 6 o 1 11 1 o 1 31 7 o 4 109 00 2B 2 03 17 1 06 81 3 

Ell1rKll\IO 95 1 09 79 1 o¡¡ 83 e 1 o 1302 11 424 05 11H 1 o 156 9 

lr«lustn1 U1<1Jl1Clurer1 6 101 5 578 '7383 57 e 4 682 1 611 7 2280 61 2 4 866 3 60 8 550 2 730 8503 3 
R~I[ 5 206 7 49 3 3 372 o 411 3 2856 426 5 547 7 47 o 2 755 6 36 4 sm2 49 3 35203 

U11qu11al0<11 894 8 85 1368 3 16 7 , 4165 18 5 18903 10 2 110 5 278 2neo 23.7 29830 

Elttlrit•dlld y Agua 15 3 o 1 21 00 11 00 52 00 288 03 137.8 12 50.7 

ConstruttlÓfi 2594 25 280 03 25.5 03 1102 011 654 o.e 101.3 0.9 20 

ometco 12505 119 1005.11 12.3 719.11 114 1 8534 15.7 8669 1 t.4 ~64 7.8 1 544.& 

T 11n1por1et y COl!lun 719.3 ea 878 3 10 7 427 9 5& 6ts5 58 327.1 43 165 o 1.4 (2 847.4) 

Ser;1cios f"11r>e1ttot 12 939 3 u 100511 130 12066 15 7 9999 8.5 6296 8.3 569.3 49 415511 

Ser.lc101 Comunll11 
y soc•let 13 1 1!>8 o 11 o 397 1 48 493 7 83 71139 86 721 o 115 1 084 3 93 61119 

Tolll t0&4U 100 o 1 201.1 too.o 7112.3 too.o 1t I07.2 100.0 7573.5 100.0 1t71U 100.0 10 351.3 
11 P111 el pe¡IOdo Hl'H· 19ge 11 IED •• nte<,¡ra con l'.ll mcn1os nct1cl1r.l1105 el RNIE al 31 de diciembre d1 IOOO y matenel1zodos en el 1~0 d• relttonc11 

"''" 1m~10ntt de a:t"' !1¡o par pa111 de moqllledor• A p"1• de 1999 se 1nduye ldemá1 los concepto1 de nuevas in1er11onm fuera del cap11al 1ocial. 

••n..-stÓ<\ de utM•dl'll y cuen1H lf'tr• compo~.1u que u han nOl,fado antt el RNIE 

12 Serv.:1os hn1rit1tro1 dt 9:'1m1n1Strk.10t1 11quiltr de blf.lr'IH rnu!!tlfl t 1nm1.1etle1 

/J St1>'1C1ot comunlles 11ocl#e1. llctoitl 1 rutauranles prol•sKlnelo•. l~tnttos y pe110011u 

14 AtU<llulldo del 1 o d• enero de 1994 1! 3 t de d•c-bre dt 1000 

Note t LH c:lfrH mM rec.:1..-i!et •end~ri 1 r\Cremen!•'te cotl'llderablemer.te con pos1enondad. de-b1do 11 penodo de tiempo que se requewe P•• 

1nteg11r comple!ntn!e l!I 1cta di untile1l!nelcull1• nenta 111nvers10n real11ada 

N011 2 l•• cdr11 1ub10lalot y tlla'n pu1den no co•nCld• dol>do 11 redondeo 
ruEtHE OirtctJOn Genttll d11n..,r1t6n Ertran¡o<1 Secrl!lari1 de Economi1 

Acumulm 

'JI 1994-2000 /4 % 
07 250 9 04 

1 5 700 9 1 o 

62 8 42 669 7 629 

J.10 29 440 3 434 
288 13 229 4 195 

0.4 238.6 03 

0.2 812.0 09 

14.9 8157.8 12.0 

·27.5 353 7 0.5 

401 9 566.5 14.1 

66 5 318 8 78 

100.0 17 166.7 100.0 
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B aparato industrial rrexicano se encuentra ain en des\ientaja, la escasez de 

crédito no perrrita la renovación teaiológica y sólo alrededor del 20% de las errpresas se 

han visto favorecidas. La gran rrayoria son pequeñas y rredianas errp.-esas que no 

cuentan con las CXX1Cficiones necesarias para ex>mercializar sus rrert:ancias. 

Finalrrente realizaré un pequeño análisis y descripción de los principales sectores 

tratados en el TLCAN. para damos una idea más cef'Ca'la de lo que han sido los alcaices 

del TLCAN. 

3.2.2 LAS l'v\ANUFACTURAS Y LA MAQUILA 

A partir de la ertra:ia en vigor" del TLCAN, el prorredio de crecirriento de la 

actividad inciJstrial fue ~ al proma:lio nacional; rrientras q.Je el cracirriento nacional 

fue alrededo< del 3%, el de la irdustria rranufacturera fue de 5.5% en prorredio de 1994 a 

2000, Mentras antes del TLCAN su crecinierto fue perecido al nacicnal (1.er cuadro 26). 

Las rranufacturas han ~lado la rrayor pcrte de la IED. en 1994 y 1995 

obtuvieron alrededor del 58% de la IED total. para 1996 ya hablan supera::io el 61 %, y de 

1994 a 2000 acum.Jlaron $42.669. 7 mllones de dólares (ver cuadro 29). 

De las rranufacturas. la irdustria rraquiladora ha sido una de las principales 

fuentes de generación de errpleo (ver gráf'ica 2) Entre los estados frontertzos 

rraquiladores se encuentra Baja California. Sonora. Chih.Jatua y Tarraulipas, donde su 

participación en irrportaciones y e>cportaciones com:> ir.E es de alrededor del al"/o. 

La actividad exportadora es CX>nglorrerada por la rraquila con rrés del 40"A>. La 

l l'vE ha sido fuente irrp .. dsadora de salarios. productividad y crecirriento ele 

estabEcirrientos y los principales estad1:is en estos rubros son: Chlluahua. Baja 

California, Taraulipas, Sonora. c.oat1Uila y ~ IOOn. (Ye!" gráfica 2. 3. 4, y 5. y cuadro 

30). 
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GRAFICA2 

POBLACION OCUPADA DE INO. MACUILAOORA 
vartaclon porcentual (febrero 2001) 
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GRAFICA 3 
REMUNERACIONES INDUSTRIA MAQUILADORA 

(febrero 2001) 
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CUADRO 30 110 
,',:· INDUSTRIA MAQUILADORA IP08LACIDN OCUPADA! 

Allo E•mbtecllll lento• P.O. 
IUIAL 

1990 1 703 4411 4311 
1994 2 085 583 044 
2000 3 590 1 285 007' 

¡,...guasca 1en1es 
1997 65 17 377 
2000 B9 26 156 

! ~ªJª L.a11rorn1a 
1990 640 B7 B57 
1994 761 119 243 
2000 1 218 274 581 

oaJa "'ª"' ;;:,ur 
1990 12 983 
1994 B 807 
2000 7 2 435 

l;oanuua 
1990 133 30 952 
1994 177 50 738 
2000 280 114 032 

.....,, 1 uanua 
1990 311 183 953 
1994 304 174 420 
2000 448 318 957 

u .... 
1997 20 1 872 
2000 29 2 288 

uurango 
1990 47 6 448 
1994 52 9 409 
2000 99 24 442 

¡t:.steoo oe Me~. 
1997 44 9 225 
2000 58 13 734 

uuana1u.a10 
1997 46 10 391 
2000 78 13 402 

.J31lSCO 
19QO 41 6 673 
11194 44 9 438 
2000 106 2B 907 

Nuevo Lean 
1990 65 13 868 
1994 83 23 559 
2000 156 68 281 

t-'U~ta 

1997 34 14 907 
2000 114 3B 008 

,~1na1oa 

1997 9 776 
2000 10 508 

::.onora 
19QO 155 38 924 
1994 179 4B 879 
2000 284 105 391 

1amau11pas. 
1990 225 80 947 
1994 297 107 53-4 
2000 375 181 150 

TUGaLilO 
1990 1-4 2 637 
1994 28 5 619 
2000 126 32 833 

1u1ros 
1990 -40 11 128 
199-4 121 29 083 
2000 115 39 928 

FU"NTi:; rNco•. note:aaorea R9'gl0f"tlfltl oe: CQy1.1n~ra 
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En los sectores autorrotrtz y textil es don:ie se ha observado rrás dararrente la 

influencia del TLCAN. en ruanto a creciniento. desarrollo e integración. 

LA INDUSTRIA AUT~TRIZ 

La industria aliorrotriz es rruy in-portante por su influencia o arrastre a otras industrias 

proveedoras de insunus para ésta. .Aderrés esta irdustria ha sido la inspiración a la 

organización regional (en América del Norte) de la producción; por ello. la irdustria 

autorrotriz tiene gran irrportanda para l\1éxico y sus socios correrdales. 

No sólo eso. sino que esta industria represerta alrededor del 12% de la producción 

rTEnufacturera total de IV'éxico y su participación en el errpleo es del rrisrro calibre; 

siendo una de las principales industrias que han desarrollach y prorrovido el aJrrefCio 

exterior logrando aproxirradarrente el 20% de las e>qx)rtaciones totales del pais (SO°/o de 

las cuales se realizan a sus socios a:>rrerciales). 

La cierta en el rrercado autorrotriz está rruy concentrado. tan sólo existen 17 

errpresas. pero sólo 8 producen vehículos de pasajeros (Los tres de Detroit - General 

M:>tors. Ford. 01rysler"'-. l'issan y Vol~". Honda. BWWVy ~º>-Las 

errpresas restantes produce1 vehlculos pesados. 

Desde los 80. la indJstria a.itom:>triz rn.rdial ha experirrentado diversos cantios 

estructurales. reflejo de la globaliz.ación y de una nueva e>rgéW1izad6n de la produccién. 

basada en la racionaliz.acíón. intemacionalíz.acíén. ~y <DfT'pelitivida; 

un sisterra de pcodu::ci6rl flexible. Estos carrbios req.iien:n de bajos costos de producci6n 

(rrano de obra barata. pero con cierto ni.e de calificacón y~ en el rut.-o). y de 

transporte; lo C1-Je convertía a México en un país con grandes perspectivas; ro sélo por 

blindar" lo antes rrencionado corro -..enlaja en la ¡:roducci6n de 'Jehic:Uos, siro ta 1bél1 

por su capacidad de producción en el rubro de autopartes. 

'l~a-<.~"lcr ""b..:mrn-"' t~i<.-. crun: l~-.J.:r ~ "l..:n.-..-.b -1\cru 
'E.o;tas dncu crnrn---..as rurti..:irun ~.._., d 91\~o.J.: la rn~.¡,-., de •citkuk~ J.:~.,,._ 

1°J:u..."1ón n.."\.ic!lltl! con e~ sk--r 
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La nueva industria requiere de econorrias de escaa'. donde "'1éxico errpezarla a 

jugar un papel prim:>rdial en el establecirriento de estas errpresas, no para la colocación 

de los prod.Jdos, pues se a.Jenta con un redJcido rrercado. sino por la cercanía oon 

Esta:k>s Unidos y por la grai reducción de costos que irrplica el establecerse de este lado 

del Rlo Bravo. aderrás de garantizar, por experiercia. corrpetitividad. 

El TLCAN'' explota estas características y responde a Jos carrt>ios de la industria 

autorrotriz nundial, ha ayudado a rrodemizar a la industria autorrutrtz rrexicana y con 

ello. lograr un sisterra de prcx:luca6n integrado al nortearrencano. 

Las arrracbras estadounidenses estaban a favor de una apertura gradual que no 

pemitiera dar ventajas a las arrredoras asiáticas. Jlderrás de que pedían ga-antla y 

protea::iéxl a las inversicnes ya realizadas, donde las tres errpresas de Detroit. Nissan y 

Volksv.agen tendrfan beneficios inrrediatos. ITientras que otras en-presas de rec::ierte 

ingreso. ~an beneficios dependiendo la gradual liberalización 

A pesar de las glCWldes inversiones en la rrodemizaci6n de las plantas ya 

establecidas y en la creación de otras (Chrysler en Saltillo y General MJtors en 

Gua1ajuato). entre ellas de ensarrOlaje por parte de algunas errpresas, la industria 

autorrotriz rrexic:ana se ha inclinado hacia una ind.Jstria rraquiladora. 

La ind.lstria autorrctnz está diredarrente vinculada con otra irdustria proveedora. 

que es la de autq:>éW'tes (rraquilas y no rraquilas) donde l\.1éxíco ha presentado un grai 

c:recirriento. pero sobre tcx:lo en aquellas de rrayona en la participacíéxl del capital 

extrctjero. y alrededor del 85% son peq.Jel"las en-presas Au'lQue la m::idemización y 

autorratización de la industria req1.J1ere de un ITEnCJf' contenido de rrano de obra. el sector 

de autopa-tes r0p(9Senta para Wéxico la gran \/enlaja a:Jrll)etitiva 

---------------- ---· 
":!50 01. 0 a 31. K 1 l. r K I uni..ii..b ;u .iñn f'< r f'Lln1'L 
1=Si:nJjCJtll"'I. r'k'IC'tc.::.i1Tlcr'i"un.."'° CSLMun «..'11 '-"l..-.trJ dt: IJ '-'3"\lr~ la i~ aull'nll1lri.J' al~ rk..-f:lr\~a..,.;,nc:s U.TI 

\!..."-¡,,._._ ¡iuc. c<tc últirn> rq-n......_,,tah.t Li fü!"' de cipitalc oc L~~ l nido."'~ <. 'JnaL!á = ~oc!..-.. t..tj<l'> 
u>st<~ oc la n~> Je <trJ cri \l..."-iui. ~oc ""°'ir U1"ll• pl~(..-nia oc'""""'- dr---o:.i~ al ~> 
CSU>JouniJ.n...:. ~ otr...,, ..:rn¡r=i.' n..> pcrtcn..'l..~=tc al hl<>.lLC. ''°"" 11.·..J..> lir> .Nati"""'-. 
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México es uno de los principales proveedores de autopartes para Estados Unidos, 

tanto autopartes que requieren de procesos de alto contenido teaiológico, como de 

procesos que no lo requieren. siendo muy poco competitivo en el primero. Cabe destacar 

que el mayor crecimiento en producción y empleo se ha visto en los procesos que no 

requieren de gran calificación de la mano de obra. además de que la producción de 

autopartes depende en mucho de la irrportación de insumos 

El TLCAN ha garantiZado el a=eso a los mercados estadounidense y canadiense. 

pues esta industria es una de las más protegidas en aquellos paises. sobre todo en el 

primero: ha motivado el crecimiento de la producción de vehiculos destinados al mercado 

externo. 

Las exportaciones mexicanas en el sector se incrementaron en 140% de 1993 a 

1999, además de que estas se han diversificado un poco a otras regiones. sobre tocio a 

Latinoamérica. Esta industna ha atraido grandes cantidades de capital. rnayoria de las 

cuales son de origen estadounidense 

Se ha desarrollado un fuerte sector productor de vehículos, pero la mayoría de las 

autopartes no son producidas en Méx1CO (alrededor del 70% son importadas de Estados 

Unidos). pues no se cuenta con la capaodad teaiológica y calidad para ~tir. adell'és 

para el 2004 existirá una mayor competencia al reducirse el requisito de valor agregado y 

por la liberalización del régimen de inversión. Hasta ahora las oportunidades generadas 

por el TLCAN han sido aprovechadas en su mayoria por el capital extranjero y la 

participación de las empresas nacionales ha disminuido. 

Uno de los retos para a industna automotriz mexicana. es lograr la sustitución de 

ifl1X>rtaciones de insumos para el sector de autopartes que consolida una cadena 

productiva al interior de la economía mexicana. asi se fortalezca y propicie el desarrollo 

de sectores más sofisticados que permita la atracción de modernas tecnologías y una 

mayor productividad, que desarrollen por completo el mercado de autopartes"y con ello 
a la industria automotriz en general. 

J~ El crccim1<."tl!t' de la pn"<iucci,'>n de \·ehicuJ,,s ha gcncrnJ..> una ma~ or <k"1Jlanda de aut.'parlC'S 

1 
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LA INDUSTRIA TEXTIL 

El comercio textil se encontraba restringido cuantitativamente en las importaciones. 

debido a que en 1974, los principales países consumidores de textiles finnaron el 

"Acuerdo M.Jltifibras (AMF) que permitía el uso de cuotas textiles, que constituían una 

excepción a los reglamentos en cuanto a cuotas de GA TT. Los países en desarrollo 

buscaban el desmantelamiento del AMF, objetivo que fue ligeramente alcanzado en 1994, 

en la Ronda Uruguay del GATT donde se logró una reducción de esas cuotas de forma 

gradual hasta desintegrarse en el 2005,. 

El ámbito mundial en que se encontraba la industria textil daba una importancia 

peculiar a los textiles dentro de las negociaciones del TLCAN. El mercado estadounidense 

es el mercado más importante para destinar los productos textiles de México, por lo que 

se pretendla garantlzar el acceso a dicho mercado (un acuerdo entre las partes 

independiente del AMF): pero a la vez. la escasa requisición de mano de obra calificada, 

generaba incertidurrt:>re en Estados Unidos y Canadá en cuanto al posible acaparamiento 

de los flujos de inversión por parte de México Por lo que la negociación de la liberación 

de dicha industna tenía que negociarse como un tema independiente 

La industna textil mexicana tiene dos caracteristicas. por un lado un atraso 

tecnológico muy significativo (debido a la sobreprotección y deSOJido propiciado por el 

mecanisrro de Sustitución de Importaciones) y por ende desventa¡a competrtrva. pues su 

calidad era ba¡a y sus costos muy altos en cuanto a procesos de acabado. por otro lado, 

tarrbién posee una mano de obra de ba¡a e induso nula calrficación que puede ser 

utilizada en esta industria y por lo tanto ofrece grandes posibrhdades de crecimiento del 

sector industrial sobre todo en el área de confecoón 

Las exportaciones de !a industria textil mexicana a Estados Unidos aeoeron a una 

tasa promedio anual de 27% de 1993 a 1999'! 

14 El ruh· cli!!C k~ produ...'10: .. nU)(~ ~'1hk~ ) k~ UlU.lfT'l'l("'.l a k-r-. ~U!f..~ del li.A 1-r ~ JL'j;t k't:\ nns 
!'11..'"fbihlcs para~ ir1' . ..'0flll..r..h..;,'11 f"l~critY. 
15 El corn..-rcio textil <.."llln: l'l.1éxico y C.anadá. es tan solo del 2o/o dd comt..-rcio tc.xtíl en la 
n..>gión. 
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Resaltando el desarrollo del sector de prendas de vestir, saltando así del quinto al 

primer fugar a::>rro proveedor de prendas de vestir al mercado estadounidense, 

atendiendo más de 1 0% de la demanda de vestido de ese país al exterior. 

En a.Janto a la inversión. cabe resaltar que se han realizado proyectos de 

ampliación y modernización de las plantas ya existentes. en busca de mayor 

productividad y una mayor integración vertical en el proceso de fabricación de vestido. 

Ello ha reflejado un importante creamiento de esta industria y por ende de los 

empleos y ha propiciado una mejora de la productividad en el sector: pero siendo críticos, 

es importante mencionar que. a pesar del logro obtenido y el crecimiento reflejado en las 

cifras, se ha prorrovldo la actividad maquiladora de escasa utilización de tecnología; de 

igual manera que el sector no maquilador. el sector textil no se ha visto beneficiado del 

TLCAN. 

3.2.3 SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario es fundamental para el crecimiento económico de cualquier país. 

sobre todo para paises como México donde cerca del 24% de la población total se 

encuentra en el campo; este sector es ifl'l)Ortante por su contribución a la producción. ya 

sea directamente o mediante insumos. es importante por su a::>ntnbución al empleo. y por 

autoabasteom1ento de alimentos Sin embargo. la participaaón del sector al PIB total ha 

ido disminuyendo. y en ta última década ha pasado de un poco mas de 7% a menos de 

5%. 

El sector agropea.iano. al igual que las demás actlVidades primanas de México. 

enfrentan severos problemas estructurales que datan desde mucho antes de la entrada 

en vigencia del TLCAN. problemas que se han denvado de falta o erróneas politicas 

gubernamentales dirigidas al sector. probiemas de pobreza extrema y de distintos 

ordenes sociales. escasa productividad del campesino y de su tierra. y deficiencias en los 

mercados agrícolas y sus canales de d1stnbución: 
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1. Cerca del 24% de población vi\le en el c:arrpo, alrededor del 22% de la PEA téWl sólo 

genera rrenos del 5% del PIB. por lo tanto los estándares de productividad son los más 

bajos del país y su prorredio representa una a.ia1a parte del promedio nacional. 

2. Cerca del 80% de la tierra es de terrporal, rrientras que el resto es de riego y es 

precisarrente este últirro el que rrejores resultados de productividad tiene. 

3. La distribución de la tierra es extrerradaITEnte desigual. resultado de la rral política de 

distribución ejic:.lal de la tierra llevada acabo en 1\/\§xico en el áán de c:.lar1e a cada 

carrpesino su pequeña pord6n de tierra. aderrés una parcela en promedio rride 5 ha. 

Mentras que por ejerrplo en Estados Unidos es de algo mis de 190 ha. 

4. La pd:>rez:a extrerra es un factor corrún en el carrpo rrexicano. cerca de ;:/3 partes de 

los hogares~ poco rrás de $1 100.oo"a la quircena. 

5. La política gubemarrenta! de antaño dirigida al carrpo fue. a:>rTO en los derrés 

sectores eccnónicos. proteccionista: lo cual no penntió el carrbio tecnológico y CX>l1 

ello la corrpetitividad ni la prorn:x::i6n de las inversiones. Adualrrente a pesar de 

diversos prograrras de apoyo al can-p:>. no se ha creado la adecuada política de apoyo 

y prorroci6n de inversiones ni se ha propiciact:> la participación de la iniciativa privada, 

no se ha creado la adecuada infraestructura. ni se ha forrentado el crédito a este 

sector y rnx:ho rrenos se ha logrado de mYlera apta la redistribución de la riqueza 

6. Los créditos son escasos y rruy costosos y el sisten-a financiero en general no tiene 

incentivos ni certici.Jrrbre pa-a servir corro intermediario que ccnalice recursos al 

carrpo. 

Este sector es el que rrás se ha visto golpeado por el TLCAN. resultado de la rraJa 

situación del carllJO antes descrito, que aunroo a la falta de apoyo por parte del gobierno 

y los privados. hacen que los plazos establecidos. los rrecanisrros de ~. 

salvaguardas y derrás aspectos negociados en el sector sean inadea cadas y 

desfa\.'Ol'eZCa - además perjudiqJen - al sector" rrexicalo. 

••saano en el año 20CO en ténrinos noc 1"il a les 
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La gente del carrpo redarra más apoyos del gobierno. apoyos a la 

comercialización. prono::ión de un sisterm de financiarriento que incluya banca de 

desarrollo. prlvada. de inversión. social. de rricrocfédito y cajas de ahorro entre otras_ 

Las participación del sectcx- agropecuario en las exportaciones se ha visto reducida 

y pasó de 4-48% en 1993 a 2-2% en 2000 (ver aradro 27). l\Aentras que el crecirriento 

nacional fue alrededor del 3% en prorredio anual. el de la agricultura fue de 2.5% en 

prcirra:iio de 1990 a 1993. pem de 1994 a 1999 su aecirriento todavía fue menor • 

alrededor de 1.8%--(ver- cuadro 26)_ Dentro de este últirro penc:do. cabe resaltar" Q.Je las 

exportaciones a sus socios comen:iales a-ecieron a una tasa de rrás de 7.5%. pero 

tarrbén cabe destacar que las irrportaciones crecieron a una tasa de alrededor de 10.7%. 

México se consolidó corro el segundo proveecbr de productos agropecuarios y 

agroindustriales (rrostl'CWlcb un rraycx- dinarrisrro en este últirro) de Estados Unidos, sólo 

por detrás de Canadá. con una participación~ al 12%_ Los principales proci.JC:tos 

que se eJCpOrtan a Estados Unidos son: Café sin descafeina-, tomates. cerveza de rralta. 

pirrienta y tequila_ Mentras que a Canadá son: oenieza de rralta. tarate. rrango, 

aguacate. guayaba y garbanzo Las principales irrportaciones que ~xic:o re.aiiza a 

Estados Unidos son: rraiz. trigo. soya. sorgo y carne de bovino. q..ie son proctx:tos que se 

desgravai a mayor plazo, pero este CXX'flXlrlarriento se debe a la baja productividad y 

escaso autoabastecirriento de rv1éxico. Mentras que de Canadá son: trigo y serrillas de 

grcrola_ 

Mas sin enbargo, la agricultura ha recibido rrenos del 1% de Ja IED. tan sólo ha 

acurnilado de 1994 a 2000 $250.9 rrillones de dólares (...er- ruadro 29)_ 

3-2-4 SECTOR FIJ\l..OJ'l.CIERO 

El sector fllla'lciero rrexicano es lS10 de los sedee es q..ie rrés ha evolucionado el los 
últirros 10 a"los, el aJal sufrió U'1 ¡::roceso de li>erac:ión. desregulación y apertura hacia el 
exterior, teniencb com:::> resultad:> su il 1CXJ1paa:::ión al w esquerra de glohaliZac:Xvl. 
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Este sector vio en el TLCAN la oportunidad de acelerar y profundizar al 

internacionalización derivada de la apertura. que venia de una crisis financiera y l:Bncaria 

en 1994 de grandes repercusiones. 

Los critenos sobre el establecirriento de instituciones financieras en IVléxico y la 

regulación de la inversión extranjera en el sector se establecieron en el Capitulo 14 y el 

Anexo VII del TLCAN; los tres países socios se corrprom:?tieron a otorgar a los 

prestadores de estos servicios un trato nacional y un trato de nación rrás favorecida; 

asinisrro se plaitea la regla de origen de las personas rrorales financieras (ILgar de 

¡ncorporaciór1 '). 

Aderrás. con la entrada en vigor del TLCAN se dieron grandes c:aniJios 

estructurales en el sector financiero mexicano. carrbios que se han rraterializado en una 

rrayor diversificación de agentes y de instrurrentos fina1Ciero5 que han pemitido el 

crecirriento y desarrollo del sisterra fi~ mexicano. 

Aunque es rruy difícil separar los efectos de la liberalización del sisterra financiero 

de la década de los 80 con la entrada en vigor del TLCAN. si es perfectamente visible 

corro a partir de la entrada de este últirro. estos efectos se acaeraron: la entrada de 

capitales, la inversión directa. la recapitalización bancaria y el surgirriento de nuevos 

bancos de capital extranjero; la dr.oersificacoo• de los agentes (CXXTµlñías de seg1.XOS, 

arrendadoras. casas de bolsa. etc.) e instrurrentos financieros y la descx>ncentraci de la 

actividad financiera'• 

"lnd<.-pcn.Jiaitc:rncntc Je la na.."icnalidad dd imu-.i<ni>ta. 
'"Entre nla)~...- ""'1 la divasidad Jc :Jb"Olle> e irNruncllk .. tinancicn" ~u· -...rj la c.."l.1'11pd.iti•i.Ld) menor la 
cono::nlraek'n dd rnc:rcU<h y p....- ende Ola)O.- ,,._,.-j la c..·tidcrK-ia <TI la intcrmcdia..;,\n de '"' =.....,.,,,_ 
.. ,\inquc ai términos gaxni1.,,._ d "11,('.AN n..> ha fTl"~' camhi<..,. imp..>nó.Sllc:-. en la CUl<UltrJción dd 
macado. 
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El TLCAN tiene corro finalidad lograr dicha diversifJCaCión aunque no lo ha 

~ ya que actualrrente el ~rcado rrexicano está ITl1Y concentrado y se explica 

porque "solo una rrinoria de los banms extranjeros ha penetrado al rrercado de la banca 

al rrenudeo. área en la cual la banca nacional se ha caracterizado. en general, por su 

poca eficiencia y baja calidad en el seivicio"" 

La actividad financiera se concentra en instituciones de seguros. créditos, banca 

núttiple y sociedades de inversión. abarcando el 62.4% de la actividad total. 

La IED dirigida a los servicios financieros es =ncentrada por dos paises. Estados 

Unidos y España que acwrulados c:olabor<Il con 78.4% y OOnde el prirrero de ellos 

a¡::orta 62%. Las entidades que rrayor captación tienen de IED en su sector financiero son 

el Distrito Federal y Nuevo León con 82.8% y 6.4% respectivarrente. 

El rrayor logro del TLCAN en el sector- f~ero fue la gran oportunidad que 

brindó a ~ico de lograr una rápida recapitalízac:ión que rrinirrizó los cx:>stos de la crisis 

de 1994 tras perrritir la atraccién de capitales extranjeros basándose en la certidurrt>re y 

perspectivas de crecirriento. 

3.3 RETOS Y OPORTUNDADES PARA LA Nl.EVA DECADA. 

La nueva década es el rrorrerto adecuado paa la éKiartación y e-.dución de Wéxico 

hacia la €(X)l)()ITÍa m..n:lial; pero antes que nada, ~ debe oontenlJl¡Y el árrbito 

intemacialal y nacional en el que se está rroviendo para poder desiglal" las mejores 

politicas a seguir. 

"'S..~o d Bano.>.> Biltu.> Vi.r=~a ~ ~ "' han intq;r.•.lo a la a..'ti,jJaJ ~ .. :uls dc mcrCU..> >ee>Un 
"""3lan Fausto 1 lcrnank.r ·¡ rillo ~ Altjand->> \íll"b'<Yn.::,.. 11 C~-.; ;.S..ri.,,. ~ur.U=,? Una> Ailo.--.s dd 
Tr.ita.i.> de UlT.: Comercio de /\n,.;rie1 dd ~W1.: ~ ... Fi~cro' d 11.CA)'; 
"lk:Jtriz 11-')t."CC-'lli. n .C-\)'; ;.Socio.- N:s!i.r-..t.lc.r.'.' Cirx:u /\i\os J..."l T~' d.: UITc C.n>ereÍo d.: Am.!rica dd 
~ne. lntn'1uoci<'n ;.S..--cios ~LrU.lc<>'! l ha \.í,.j<'n ( ialaul. 



OLNER UUSES FLORES PARRA BRAVO 

IA APE:RnJRA COMERC.IAl. MF:XICANA \' SllS RETOS PARA l.A 1"llF:VA DF.C.ADA 120 

3.3.1 LOS RETOS DE l'vÉXICO EN EL ÁM31TO ~NDIAL 

~COY UNA NUEVA ARQUITECTURA 

Actual~e rige una situación en la que la inestabilidad de los resultados econórria.JS y 

financieros en prácticarrente todos los paises ha conducido a que se aceleren -en los 

árrbitos rrás diversos- negx::iaciones cuya finalidad es establecer o consolidar rren:os de 

referencia para el intercan-bio econórrico. Este marco rrundial ha subrayado que los 

llarrados "rrercados erTEf"g61tes" se presentai corro los rrás vulnerables ante la 

inestabilidad y de allí la irrportancia de no ser rrarginaXJs de la nueva concepci6n del 

intercarrbio comercial 

La vulnerabilidad cwite el entorno internacional. la rapidez de las reacciones de 

pánico y la concentración de decisiones financieras sustaitivas en un núrTBU 

relativarrente cada vez rrás reciJcido de actores. y el irrpacto sobre el aa:eso a los 

men::ados de capital. son los tres elerrentos de las nuevas "crisis del Sigb XXJ"' que 

afectan a estos paises. 

La vulnerabilidad se refleja en dos etapas: La primara. de corto plazo e 

inmediatarrente vinculada a las turbulencias rronetanas y financieras, (por ejen"lJIO la que 

se originó en Asia) afecta su capacidad de atraer capitales externos y pertlrlla 

graverrente los rrercados bursátiles y las poi iticas rronetnas. La segunda. de mediano y 

largo plazo, sujeta en parte a la velocidad de la recuperación de las econonias afectadas. 

incide sobre las corrientes de exportación y los térrrinos del inten::arrtio de la región. 

Las crisis actuales han denustrado que ninguno de los factores del "éxito" de esas 

econorrias durante los últirros diez éV'los fue suficiente para evitar el irrpado y el efecto 

' Expresión usada por MictlE!i Camdessus. DiredOf"-Gerenle del FMI, en 1994, refiriéndose a la 
aisís de México. 



OLIVER ULJSES FLORES PARRA BRAVO 

LA APERTllRA COMERCIAi. !\U:XICA:-.OA \' Sl IS IU~lOS PARA IA Nl 'E\'A DECADA 121 

Incluso la atracción de inversión extranjera. ex>nsiderada corro una gran fuente del 

éxito y de la confianza en el desarrollo econórrico. se puede convertir en una de las 

causas del colapso econ6rrico al dejar de fluir en deterrrinado país". 

B segundo elerrento que ha estado presente en forrra protagónica. se refiere a la 

alta sensibilidad de un núrrero miy lirrita'.Jo de actores no gubemaTentales que deciden 

sobre el destino de grandes rrasas de inversiones; tal es el caso de las agencias de 

riesgo ante señales y~ que cantian la dasificación del "riesgo-país". En sf 

rrisrro. el CXJrTpOrtarriento que induce a abandonar las econornas consideradas "de alto 

riesgo" para orientarse hacia valores seguros no es novedoso Con los nuevos medios de 

la electrónica, el contagio del medo se vuelve prácticamente i~táneo '. Jldernás. esas 

reacciones de pánico no se baséM"l en evaluacic:nes objetivas de la realidad eccnórrica, 

sino en percepciones superficiales y en profecías autcx:urrplidas. 

En tercer y últirru lugar. el cx:>sto del financiarriento externo se rrodif"ica con la 

rrisrna rapidez a:>n la que se producen los carrbios en el corrportaniento de los 

operadores financieros. En las aisls -México. Asia y Rusia- la caída de las bolsas• y las 

devaluaciores producen un aumento inn-ediato de los diferenciales (spreads) de IT1.JChas 

econorrías errergentes. 

Los aportes del FM y de otras fuentes financieras esttwi destinados a restablecer 

la conf"ianza de los inle""Sionistas. pero aquí tarrbén los tiefll:loS juegan en contra de la 

=En ~L~kl.l ~ d~. Ja dl.T"-:nJ.1.:zl!...;a di.· )t.,.. (Tl~1•" n.1,¡~l......._ Lt ~-hili"1Jd Jr.: 1,~ ...i'1Lnu.' tinant...iLTl1' 
n¡k.."ÍtnuJo ~ la d.l'!Jl~Tk..;a J....·I fin..wx-i.ntii.nto t.....'tll'Tk\. 
11\v c..jc.:n1pltl d imfUl.."tO lJU': ~· n .. ~~trú cri nu.J,.il;.J.' t,~...a.' latinnJrncri~' :- L'\.m,.-..:a.' UTI\il.l t.."l..11'1..''••Cl.A .. a.:z""W. ... '"ia dr.: 
la <k. .... -aluaó(-n dd ruhlo ~ <k J., n-..r.lttlf"ia do.:d.r.-.i1 í"'W" Rlr-ia d J"US'tl• me- Jc ~"'...i" l¡,.'U1imcnlc. d 
imíUL't1.1 ante d ~IL..JU: u la t·nl-...;1 ~ l lTl~ Kc1ng, cri t.1'.."tulYc- .Je llN7 tlJ\..._1 uno.1 n .. ,-...:rt...'"l..rloi,TI inl.A..."n'lal...;onaJ 
inmu.J.iata. J:., 1.tb\io ~ d h...."\.:ho mivno d...6 .....:r io..:lu.iJ..1 en la ~llf....""gUrio.i ~ -l.."l.."&.1íll1fllia.' crrk:J'"l-.'tnl~ - ~ne a 
un ric:-.gt.1 a priori. 4lJC ~al ~l..111lr'" ..i.: "" ~"\.r-41..7Tk~ .J.: C""4.P,, rui....._, 
'Al 30 Jc '<.'f'(icmhn: (do.: JW!<}. d ~· ti..,,....:•il <k \1..-..i-." haNa ¡-..n.!ido.• '-"" ..i..·~aro un -'6,.0ºQ. d do.: 

11r .... ..;1...., 39.lºa. ~ d Je Ar¡,.'Cl"ltina un -l-t.7"'~ l'<TI un.t <.l.'lllr......,__;,·.., dd t.<1.-t•,. la ho.•ba 'cnc:n_>l;n.i fui: la 
s...;,.'Unda ma., aJi:l;:taJa 0..-1 mundo.• do....~ Jc la ru= (9~.9"ol. IREI.A ¡/\rn1.ric.i Latina en d fik1 Jc la ""'aja'? 
Efc-.:t1.~ Jc Ju .:ri~is linariócru rmnJiul. 6 <'-'t.. 1 W!l, ¡d. 

l 



OLIVER UUSES FLORES PARRA BRAVO 

LA APlo::RTllRA COMERCIAL MEXICA:-.;A \' Sl IS R•:Tos PARA IA SliEVA DECADA 122 

Para los países industrializados. el costo es rrenor en esos tres aspectos, al ser 

menor su sensibilidad a los carrbios del entorno: la solidez de su;; estructuras productivas 

y financieras, y el hecho de que realizan gran parte de sus inten::arrbos entre ellos. les 

pemne am::>rtiguar el ini::iacto de corto plazo 

IVéx:ico. para rrejorar sus opcicnes de inserción a la econorria m.mdial y para 

poder hacer frente a consecuencias irdeseables del proceso de globaliz.ación le 

corresponde por un lado profundizar y an-pliar la apertura econórrica en todos los 

sectores. sin olvidar el forrento de industrias estratégicas. políticas activas, etc.: ron 

plazos y mecanisrros que así lo penritan. y por otro adaptarse a la necesidad de 

replél'ltear el sisterra. es decir. al diseño de una nueva "arquitectura intemacionar que 

plantee corro una aspiración a dar respuesta a las exigencias de una ecx::inonia que 

tiende a ser global: de ser asl se requiere por lo rrenos una revisión de vanos 

COfTlXlOE!rltes del sísterre de instituciones econ6rricas internacionales'. 

Micionalmente. se deberá considerar aspectos de la vida econ6crica internacional 

que no son abordados sisterrBticarnente fX>í las institucicnes internacionales existentes. 

COTI) es el caso de la supervisión bancaria: la necesidad de nuevas leyes nonráivas e 

instituciones internacionales relativas al crecirriento de la CXlfl'l)etencia. 

La regulación de los rrovirrientos de capital. el financiarriento al desarrollo y el 

papel del sector privado en la prevención y solución de las cnsís fincncief'as 

La vigencia de los principios de trcwlspatencia y responsabilidad exige que se 

hagan explicitas y generales los criterios de carácter político que se han venido afla:jiendo 

en toma ad hoc a las operaciones de los ~ism:ls m.Jltilaterales. 

FJ sistema a..~l4ll. un~-..iiido a tinalc:s d..: la Sq,.'Ul<.L { iucrrJ 'l.h.n.Jial. "'ar.~a en U\:>. pilaro OJ'<:r.Jli'°' -

moneda. tinan.:iamicnto y uJn>cn:i<~ d.:nu" ú.:l rTU.WU> J">litiu• ..¡u.: fTl.""" d sist= d..: ~unes lhi.U.. y 

~ nu.~....,..iamcnlc,,.,,.. uTitcmplu.h; y r.-.;~ 



OLIVER l-'...JSES FLORES PARRA BRAVO 

LA APF..RTt;RA COMERCIAL l\U:XICA:-.OA \' s1:s R•~ros PARA IA 1"t:EVA DECADA 123 

México debe participar directa o indiredarrente en el diseñoº . Dentro del árrtlito 

corrercial. destacan los retos que tendrá que afrortar México en su paticipación dentro 

de la Otl.C, del ALCA y del rrisrro TLCAN. 

fvÉXICO Y LA CM: 

En la actualidad se han registrado carbios en el contexto correrdal, pero si bien estos 

carrt>ios pueden surrarse a las fuerzas rrotoras que in-pulsan nuevas negociaciones 

rruttilaterales de correftio. tarrbén aparecen rruchas incógnitas e incertídulrtxes: los 

precios de los productos básicos (pnncipales eXJX)rtaCiones de los países en desarrollo) 

siguen su tendencia a la baja. deteriorando los térrrinos del intercan-Dio y dejando 

i~tes secuelas en las baléY1ZaS de pagos: las devaluaciones de los paises asiáticos 

y de Rusia están rrodificalC!o la corrpetitividad internacional de nu:::hos productos y 

suscitando "tentaciones proteccionistas" en rren::ados industrializados y en desarrollo; las 

reglas del juego que cleterrrinaban el corrportarriento de los inversionistas están 

carrOiando ante los riesgos que genera la inestabilidad del sisterra. 

Terras en rratefia de agncultura. solución de contro...ersias. rredidas sanitarias y 

fitosanitarias. textiles y vestido. el fv1ecanisrro de Revisión de Política Carercial. rredidas 

de inversién rela::ionadas ccn el corrercio. nom-as técnicas. propiedad intelectual, 

5efVidos; alg..inos ·nuevos temas" ya presentes en las actividades de la CM: corro 

corrpras gubemarrentales. nom-as de oogen. facilitación del correrr:io y comercio 

electrénico. E!tC. deben resolverse 

Se requiere arrlJ!iar el debate sobre el interés nacicnal y el rrargen de 11 a liobra 

de los Estados. desde dos puntos de vista paralelos: por un lado, el orden legal e 

institucional interno~ por otro lado, fXXQUe la i11 portar oa del coc 1 e cio intra-finras y de 

negociaciones que atañen a cadenas ~ transfn:nterizas reduce y !irrita el 

poder de decisión de cualquier Estado en los foros comertiales 

• F. .. o.;ta pt.'fiiót'ri ti~ 4..'llílll' ~lc.'-'\.."Ú...nt~ k" a..."1Jcr'\J..." Ji..· lh""lt._..,, \\ '-"-Ú'- f'\.S"O~ .. ~ .. d•.rrnanc d Ji~"-' t.rlginaJ d..i 
Fn1d> :\.knctario fnzcma,:jonal lF~Ul..) los a..~~ d: la R..""11 l hi¡,,~. 
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Es obvio que M!!:xico no debe QlEldar al IT9"QE!r1 de dicha evolución del corren::io, 

ello irrplica retle:xiona-- en tomo a varias interrog¡rtes, tales corm las siguientes: 

• Los objetivos de ~coarte la CM::. Las aspracicnes a lo que pu3de ctiener y 

puede áreca" en ~ El p:x1er" de negocia::ión en el foro mitilata:al. La 

corrpagiracién de los taras de la agerda de la rueva R::nda a:in sus estrategias 

de desa1 ollo. 

• El papel que vai a jl.J9Cr los esqt.erraS regionales y 51.iJregionales en este 

cxintexto. Los avance; dentro y entre los esquarras existertes en rrateria de 

amo izadén de norrras. pciiticas y marcos instítWcnales. Los avaices hacia Lna 

rrayor liberalización y am:::riza::ión en el rrarco de la OvC y del TL.CAN B 

in-pacto que tendrá esta e'lldución del com=rcio sobre el fu"ldcraTierto y el 

avance de la integración regior0 (TLc.AN). 

• La evaluación del irrpado. a rivel nacional y regioral. de los coi 1 p orisos 

asLnidos en la Ove. 

• Presertadén de terTl35 que deberian ser incluidos o ~ el c::ortraio ser 

elininados. Las rrr.::daidaEs y al<31CE que deberiai pa-tesse en rrateria de 

trato especial y diferencia:io. 

• Establecer lo que le ccnvenc:ría a M:!Xico pantear relacionado al ñn::ionarriento 

del sistema 11 o ea io y financiero go1:ra1 y las reglas del juego corrstial. 

~COY EL.ALCA 

El ALCA es ~o ITés a-rbaoso en la hstoria de las relacicnes corratiales. fomB 

parte de Ln arrpio 85QJB1TB que induye Ln grcwi niTero de acx::iones en otros árrbtos 

aderrés del corrertial y a.rta riciativa fue ca a:bda y laizada p.:ir las Estadi::>S lhdos. B 

i:x-cx:eso de negociacién iniciado en a mes de ~de 1900. dei6p és de tres afiJS 

de ~ pi E4Jal atorios, ~ desarrolla donde taf realidades y visiores ITlJY ciSÜ"1laS 

sobre la irrportar ICia de esta indativa. 
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Cabe recordar que para los Estados Lklidos el cx:JrTaCio OJn Arrérica Latina y el 

Caribe sólo absorbe el 20% del tctal de sus exportaciones. y r-.téxico representa la nitad 

de ese porcentaje. En carrbio. la ifl1X)rtancia relativa de las relaciores econórTicas ron 

los Estados Lklidos varia nucho según los países y las subregiones de Arrérlca Latina y 

el Céwibe. pasando de proporciones del orden del 80% para México y los países 

oentroarrericanos y caribeños. 60% en el caso de los países andinos. y cerca dej 40% en 

el caso del rv'ermsur. 

Por ronsiguiente. el ALCA no sigiifica lo nisrrn para los 34 países que participan 

en el proceso, y sus intereses y objetivos vcvi a díferenci~ a rredida que se avcsXE en 

la definición de los corrpunisos que conforrrarán el acuefdo 

Para analizar el lugar que ocupa el pruyedo del ALCA en el conjLnto de las 

reladc:nes externas de Wéxico. OJnviene c:oni:erar lo que significa tanto para los Estados 

Lklidos corro para nuestro país. En este orden de ideas el ALCA no plantea para los 

Estados Lklidos (ni para Canadá) ningún problerm de articulación de corrprorrisos ni de 

convergencia de los acuen:los y esquerres existentes. B ALCA está destinado a ~. 

arrronizar y aJTBlgarrar todos los esfuerzos de apertura e integración anteriores 

existentes. La aspiración de los Estados Lklidos es que los paises de Arrérica Latina y el 

Caribe rrodifiquen sus nomas y politicas internas. 

Mentras que para IVéxico. la concepción es algo distinta. Desde la a.ntxe de 

Mani de 1994. el ALCA ha sido conoebiOO corro i..n elerrento de i..n esquerra rrés 

arrplio del Tl..CAN. Pensar en un rediseño de la relaaón herrisférica irrpica plantear el 

contenido y las rrodalidades de la coopa ación que se establezra en el herrisfeno. la 

introducciéo en este nue'llO diseño de terras delicados cxxn:> el ~ICO o las 

nigraciones. corro cxncret~ el vinculo entre las necesidades de desarrollo social de 

México, Arráica Latina y el Caribe. y ver si es adecuado el establecimento de una zona 

de libre CXlO'l3ítio o aspirar a Lna forrra de integración de rT'B'y'Oí o nB10I'" ra"lQO. 
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Cabe rrenciona algu1os fadcres inell.rlties y siglificativos i;aa el av.:n;e del 

proceso y ¡:a-a la rmraleza de este proyecto, que M3>cico debe ta'ler presente: 

• Los 34 paises no pueden CNCrTZar tocios al nisrro ritrrc ri en la neg:riación 

propiaTErte dcha. ri en los prog-arras que se establezcan para la 

instrurentacién de los COI rp OI risos. N:> sólo cabe irraginar Ll1 ALCA oon 

"velocidades distirtas", sino tarrbén L11 ALCA cxn "intensidédes" distirtas, 

dependiendo de los intereses y posibilidades de los 9f\.4XlS de participantes. U1 

ALCA fragi 1 e L3do luce caro rrés fácilrrente alcanzable que Ln ALC4. ll1iforrre. 

• Las irrplic.:a:Xnes de las aisis que en térrrinos de políticas de cx:irrercio extericr 

irjjuyen oon a.::x:iones ITás protecrionistas. 

• La incidencia de la OJC &be el proceso del ALCA. en la rredda en que los 

terras de arrbas égEll das, la herrisférica y la mitiláaal. coinciden y partean la 

necesidad de delerrri~ pioOOades. mstos y ben:!fidos. y ot:;etivos precisos en 

c:a:ia L110 de los foros de negxia:::ién. 

• B tratarierto de las asirretrias y de las necesidades de desarrollo. Pq.i sera 
parti~e irrpc.rt¡rte evaluaí en paralelo el ALCA y los instnrn:n:os de 

cooperación al descnollo que sea-i i11CD1p01 a:bs en el pcx::eso her 1 isfér ico. 

• Los avcncES en la consolidacién de cada LnO de los esqJE!fT1a6 de irdegadón 

Sli:lregicnal, así corro en la cxn.eyencia ertre los e5QJE!rTBS. 

• Por ú'tirro, lo que se neg::>cie en el ALC4. depa da'á. en ga-i rredda. de lo que el 

Congreso de los Estacns u-iros establezca corro objetivos precisos da ac:uerttJ 

en cada área. &be to::Jo si le ctorga el faS.-track al ~. que ifllX)rdia 

n árga IE!S de negcx::ia::ión nuy estrictos y ~ a las negodadcres 

esta1cu ider l9es oorn:::> condió6n i:aa raific:a- el acuerdo sin a 11 iendas. 

Existen algLnos ctjetivos gei e ales rom.nes a to±ls los paises, corro pJr" e;errpo el 
pete ieca a l..11 blcq.Je eco ó 1 ico eqliµ:irable, en el esca a io rn.rdal. a la Lhén 
Euopea: lc:gra'" Ln rre;or ao.::eso al 11 a ca:b de los Fsta1ai Uicbs; atraer" ifM3I sia 196 

extJ a i;e a:; gadas a la aedibilidad que irrplicaia el ALCA y c:cnsorldcr la ES:ablidad de 
las pollticas de apertua eca 16nic:a a 1 pe didas i.nlateralll"B1te desde hace ira década.. 
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Para Mó!xico. el ALCA podría representar la oportunidad de renegx:iaci6n de 

aspectos que fueron un fracaso en el TLCAN, COrTD la agria.iltura o las asimetrías entre 

otros: lo a.ial seria surrarrente positivo ¡::ara las expectativas de desarrollo econórric:o del 

país. A la~. irrplica la JX>Sibilidad de establea!r ll1 acuerdo con el resto de Arrérica 

Latina y el Caribe en su conjlrlto. lo rual ya se ha venidO buscando, que pemita una 

fTBYOí c:orrplem:!ntariedad de las econorrías de Latinoarréica y el Caribe con la 

rrexiaYla. 

3.3.2 LOS RETOS CE ~CD CENTRO DEL TLCAN 

Hasta ahora henns CXl!Tp"erdido los alc:a'lces del TLCAN para IVéxic:o y cada una de sus 

regiones socioeconónicas, con ello p.J0do precisar las ventajas y desventajas para 

""2!xico; ahora rrencionaf'é los retos que tiene ~xico para poder salir adelante con las 

rrayores ventajas JX>Sibles en su relación cnn Esta:ios Uiidos y Canadá. 

El TLCAN ro debe de considerarse c:orro ~del desarrollo ec:onónicn de 

""2!xico. sino mis bien. sólo cnrro un instrurrento de política cx:xrertiaf que puede ayudar 

a prorrover el crecirriento eccnórricx> del ¡::ais. pero sin olvidar' que debe de ser 

~ de toda U1a garra de políticas sociales. econórricas (sectoriales) y 

rulturales a largo plazo que perrritai aecEr a ~c:o corro una nación y no sólo algunos 

sectores. Con una relación rrés estrecha cnn Estadc6 Uiidos y Cancrll. México tiene 

acx::eso a rrejoras en sus pro<:ESOS pn::dudÍ\/05 c:orro consecuenoa de una transferencia 

de tecnología rra:1iante IED a los sectores p..-tícipa"ltes en el correroo extefior y 

posteriom-ente. con una buena polltica sectorial. a los derrás sectores. 

Para ello se req.Jiere de acciones por pa-te del gobierno y de la iniciaiva pnvada 

en bc'lsq l0da de ~tacién que rrejore la prodldividad y m:xi\.€ la atracción (m sólo 

de tecnología en búsqueda de rram de obra barata. pues el TLCAN ha~ ts1 

increm:nto de los flqos de capital hacia México que requieren de intensMJ uso de rrano 

de obra) de ata tecnología. 
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"La supeditación de la economía mexicana a esquemas de integración regional 

como el norteamericano puede resultar contraproducente si no se aprovecha con-o 
palanca de cambio estructural. capaz de trascender a los estratos sociales vinculados al 

sector externo"' 

México se ha visto benefoado por un intercambio mas leal que le ha permibdo el 

libre acceso al mercado más grande del mundo; pero se requiere crear mas empleo y 

elevar el ingreso per cáp1ta Se vislumbra la necesidad de todo un cambio estructural en 

su sector externo que conlleve al resto de la economía. errpezando por la d1V0rstficación 

del destino de las exportaoones mexicanas mediante la conformaoón de múltiples 

acuerdos con otros paises y regiones y postenormente la integraaón haoa adentro 

El TLCAN es un instrumento generador de inversión en MéxlCO y corro tal es muy 

útil para generar empleo que permita la capaotaoón de la rnano de obra y con ella la 

elevación de sus ingresos El TLCAN ha generado grandes flu¡os de cap.tal a México. 

resultado que se debe mantener. debido a que el crecimiento y estabilidad económica 

dependen de la inversión extran¡era desde hace mucho t1e~. de allí que el TLCAN se 

conviene en un fuerte instrumento para lograr dichos ob¡etrvos. pero hay que tener en 

cuenta que la necesidad de capitales no debe de ser motivo para propJCaar 

subordinaciones ante Estados Unidos en el tratamiento de otros aspectos. pues parecería 

que· Es con base en mayores nrveles de subordinación e 1ntegraoón corno se pretende 

encarar los desequ1hbnos y problemas de la economía. lo que refleja que no se tiene 

memoria histónca de lo que han sido las reLaoones económicas con Estados Unidos "" 

La estructura económtea de México ha prOPfaado que el creomiento econór'nlco. el 

financiamiento del desequil1bno externo. los controles hacia el tipo de cambio y la 

inflación. entre otros. dependan de la entrada de caprtales y de la IED EJ tratado 

credibilidad y un ambiente próspero a la entrada de capi+..ales. pero la inversión que ha 

llegado a México ha sido en industnas 111tenSNaS en mano de obra (maqu11adoras) y no 

intensivas en capttal 

7 f\i.uu <k 1'1 J"a)a Ricank~ -1~1 hilq!r.t<.-Í<'>n oc ~bi<~' al Mcrcadn di: !\rtlL"rici ód :-.:..ne··. l 'ru,.,,.,.¡.Ja.J 
AUlóooma 1'o.1ctrupolitana-. 
'Hucnn C .. nnilc:s ,\num. -Ri""!!<"- lk:l !1.1.>Jclo s....._1lil=ul ~k.."'i"3fl0 ... 1'.k.."10.1 1992. F...1. l>iana. 
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Los sectores y regiones favorecidas por el TLCAN son aquellos íntirrarrente 

ligados al a:>rrercio exterior debido a la existencia de todo un sector precario y tradicional 

en todas las rarres de la ec:onorr1a rrexicana. 

La existencia de un sector rrodemo. relacionado ron el corrercio internacional. la 

IED y la tecnologla avanzada. y uno tradicional de baja productillidad y que es rrayoritario 

en la econorría. no puede generat" otra a:>sa que no sea la concentración de la liq.JeZa 

por parte del prirrer sector y la exclusión a todo crec:irriento econórrioo generado por el 

TLCAN del segundo sector. si se deja a las libres fuerzas del rrerc:ado que actúan sobre 

la econorria rrexicana.. 

IVás bien se requiere de toda una serie de carrbios estructurales por parte de los 

agentes econ6nio:>s rrexicanos en ~os de fX>(ítica eo:x16rrica exterior. oonjuntarrente 

con políticas de adrrinistración pública. sociales. sectoriales. educativas. de salud, 

a.Jlturales. rrnnetarias. entre otras. para lograr que el prirrer sector sea un arrastre que 

pemYta al segundo incluirse en los beneficios del libre comercio. 

3.3.3 LA Pa...ITICA ECONCMCA EXTERIOR DE IVÉXJCO PARA LA N...EVA otcAoA. 

Se deben apreciar dos factores que inciden sobre la fomulación de la fX>(itica eron6fTica 

exterior de México: 

1. Carrbios estructura/es y coyurturaJas en la ecaxxria rrr.ndial 

La c:lisrrinución del valor relativo de los pn:rl.lctos básicos y el deterioro de los térrrinos 

del intercarrbio, el papel predorrirarte de la tecnología y de la ilforrreción en la 

deterrrinación de las nuevas ventajas corrpetitivas. el auge del a::rrercio intra-firrras. y el 

volurren de los flujos finaicieros desvil10Jlados de la ecororria real. irrpican que las 

políticas externas nacionales se ajusten perrraienterrere a estos catbos. tanto en su 

c:oncepción estratégica oorro en los instnxnentos cµ3 le <Bl oor teraei6I L 
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Se debe asinilar el creciente papel de los agentes no gubema-rentales, sin olvidar 

las funciaies del Estado. Se está gestardo en la ave la ea.oentualidad de acuerdos 

correrciales intersectoriales. donde los Estados sólo intervendrian al final de la 

negociad6n para refrendar lo negociado entre en-presas del sector, con base en criterios 

transnacionales. 

De hecho. las negociaciones que se han adelantado desde 1995 en la OtvC en el 

rran:o del l'lcuerdo General sobre Corratio de Servicios (GATS) se harl basado en un 

enfoque sectorial (telecornlnicaciaies. servicios firancieros. transporte rraritirro. 

servicios protesic:nales). donde tienen pre¡:x:>rdercnc los objetives de las grames 

errp esas transnacionales. Lo rrisrro ocurre con éD:iones realizaias en el Banco 

MJndial. 

El terra del a¡XJyO al sector priva:io ya es parte de varios prograrras de 

cooperación técnica y financiera rruttilaleral o bilateral. y está directarrente dirigido a los 

actores errpresariales, a veces con una participación de las alioridades gtbemarrentales 

linitada a un papel de interrrediarios. Lo rrisrro sucede en rreteria de préstam::>s, que en 

gra1des cantidades son otorgados directarrerte por el sector pr1vado sin garantías 

estatales o en rreteria de progr<YraS de cooperación al desarrollo. dorde los prestaTistas 

y los usuarios son organizaciones no !:J.ibemamentales 

Las crisis, al desestabilizar las ecx:norrfas y expandirse (efecto "dorrínó/, 

rTDdifican. en lapsos cortos. o:nientes intemaaonales de COTeftio e il'lllef"Si6n de alca1ce 

rrundiaL Las políticas externas ITEXicanas de la próxirra década requieren incluir. 

necesariarrente. el rnrejo de estos factores de lleSg) sisténico en su fartUación e 

instrunentación. 

Las Muras negociaciones correrciales de Pv'éxico debera1 permtir1e rorquistar 

rTEfCaCbs para qJe por su propia naturaieza tienen un irTlJadO de largo plazo y ellas 

pem"itirán ajustar y cx:>rrpe ISal las incertiO.Jrrt>r derivadas de la \IOlatilidad rTOI Jetar ia y 

flralciera global. 
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2. B surgimiento de nuevos modelos de desarrollo vinculados a la globalización. 

En el marco de la globalizaaón. la inseroón en la economía mundial como instrumento 

para promover el desarrollo se ha convertido en pnoridad de México Esta inserción, para 

ser exitosa. supone la adopción de nuevos modelos econórmcos y como consecuencia se 

ha producido una apertura ea:>nóm1ca y las políticas externas se han modificado 

aceleradamente L3 experiencia acumulada en los últimos años han mostrado que dicho 

curso de a=ión no está exento de problemas. lo que plantea la necesidad de ITlejorar la 

capacidad de acción interna y externa frente a los malos efectos de la globahzaaón. 

Actualmente. la política exterior de México es la base de la politica económica 

dOméstica. como es el caso de la captación de inversiones extran¡eras Donde el 

surgimiento de acuerdos y esquemas de libre comercio es la pnncipal expresión de los 

nuevos enfoques económtCOS generados por la globallZaClé>n L3s relaciones externas 

condicionan las politicas internas y establecen el margen con que cuentan las autoridades 

nacionales para enfrentar problemas propios de cada uno de los paises 

México debe realizar dichos cambios y adaptaaón de manera veloz y oportuna 

bajo la pretensión de un desarrollo económlCO y con la colaboraaón del Estado para dicha 

adaptación y en la d1stribuoón de los beneflOOS de la apertura 

3. La creoente arrpltaoón y =mp/ejldad de la agenda económJca internacional 

En forma recurrente se induyen y deberitrl de seguir incluyéndose nue...os temas en las 

mesas de negoaao6n adefnás de los tradt00nales. tanto en el Mlt>rto comercial como en 
el financiero y monetano Esto conduce a una afTl>haoón de la agenda eoonómica 

intemacional con las Siguientes tendenoas 

En lo financiero. las insbtuoones intemacionales encargadas del finanoamento 

del desarrollo (Banco Mundial y bancos regionales) dEt>elan superar ampharrente su 

función aedrtlCia onginal -que hasta los ar"los cx::henta se hmrtaba a aportar recur.;os 

pnncipalmente a proyectos de infraestructur.r- para abordar el finanoamiento de las 

reformas económicas. políticas y sociales intemaS. en el marco de la apertura. 
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En lo monetario. el FMI debe al'r4)1iar su ámbito de acción original, actuando en 

paralelo a las instituciones financieras. estableciendo criterios de manejo 

macroeconómico. e intentando determinar el col'r4)0rtamiento de los mercados de capital. 

Además otros actores (inversionistas institucionales, agencias clasificadoras. gerentes de 

fondos) han pasado a ocupar. en la práctica, un papel determinante. 

En las políticas exteriores de México se deben reflejar los cambios conceptuales al 

vincular distintos temas con el comercio como préstamos multilaterales, libre 

competencia. capital extranjero. desarrollo nacional, etc 

4. El interés nacional 

La definición del interés nacional sustenta la viabtlidad de cualquier política exterior. No 

obstante. hoy en día. en economlas abiertas. es dificil identificar la nacionalidad de las 

empresas que determinan el comercio exterior de un país. o la nacionalidad del capital y 

de la tecnología que determinan el desarrollo de un sector productivo. En lo comercial y 

en lo finanaero. se tiende a d1lu1rse la frontera entre lo interno y lo externo. al mismo 

tiempo que se debilita la capacidad de tomar decisiones soberanas en relación a la 

promoción del desarrollo; pero sin embargo. lo que sí hay que tener en cuenta. es mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y las oportunidades de crecimiento económico y la 

distribución de la nqueza 

Le corresponde al gobierno mexicano mostrar que el objetivo general de la 

inserción en la ea:>nomia internacional es beneficioso y capaz de generar prosperidad y 

estabilidad. en funoón de las estrategias de desarrollo y síe"Ve pensando en el 

crecimiento interno. 

5. El tratamiento de las aS1metrias en la politlCéJ e<:Dnómíca externa 

Desde el ¡:>u"lto de vista de cualquier país en desa11ollo. las asirretrias se plantean mrro 

una preocupación perrrnnente en su politica econórrica exterior. bien sea en el árrtlito 

bilateral corro en lo regknai. herrísférico y n'Utilaterai. 
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Le CXJ1Tespa lde a cada ~is o grupo de ~ises. en flllCi6n de sus caaderísticas y 

de su estrategia de desarrollo. dar1e un contenido concreto al cnncepto de asirretrías, en 

función de cada t.n0 de los !erras de la agenda E!CcrlÓITica internacialal y en función de 

cada foro de negociación. ~ deberá renegociar o. en caso de nuevas llinculacicoes. 

negoc:iw el aspecto de la asirretria que po.rleran existir entre los socios corrertiales. y no 

asurrir que el libre a:irrertio se encargará de lirTBr dichas diferencias. la experiencia en el 

TLCAN debe de servir para el futuro corrercial dentro del nisrro bloque y con otros 

l::llocµ!s. 

La existencia de asirretrias en las relaciones ecorónicas intemacicnales y 

regionales -caraderiza:ias por una rreyor vulnerabilidaj de las 00'.JI orrías débiles ante 

los irrpados negativos de la globalización- son una distorsión de la CX'.Jnl)etencia 

internacional y diflrultan una liberalización de la eccnorría rrundial que torre en cuenta 

factores de equidOO. 

Parece oon\.€flieflte ajustar- el concepto de asirretria de acuen:b a diferentes situaciones y 

proponer las rrodalidades de aplic:a::X>n más ac:tecuadas. Por ejerrplo, en alglJlOS casos 

de liberalización corrertial se ir r ipa ier 1 ca6endarlos diferenciada;;, pero adeo iar.Xls a las 

necesidades de adaptéK::ión. En otros. la apertLHa de los rrercados sólo beneficia a IXla 

pcrte si no se cx:orrpensa con rredidas de apo,oo al c:lesc:vrollo de la estructura ecx:nórrica 

de la otra parte, asl corm en lo n ror ea ío y financiero es obvio q.,e el ao:::eso y la 

pcrticipación en los rren::act:>s de capital no es igual p<Ia ledos los paises. 
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El nueYD orden econ6rrico se caracteriza porque el rrercado es el director de las 

relaciones econórricas. la función del estado se ha desvanecido. los rrovirrientos de 

capital son cada vez rTByOreS y rrás i1Tl>Q11antes. el sisterra financiero y bancario son los 

principales elementos de expansión del capital; el comercio externo es parte fundarrental 

en la poHtica econónica de los países. y la globalización es la principal caracteóstica_ 

La globalización ha generado el surgirriento de bloq.JeS econórricos corro rveva 

fonna de relación econ6rrica entre paises. debido a la ineficacia del rr'Utilateralisrro y al 

estancarriento del Gt\ TT se procedió a establecef" esquerras regionales bajo la 

aprobación del articulo XXIV de dicho acuerdo. 

La vulnerabilida::l de los países en desarrollo ante el entorno econórrico global -€f1 

lo financiero y en lo corrercial- evidenciada por las crisis actuales. plantea serias 

interrogantes en tomo al funcionariento del sisterra y del proceso de globalización_ Es 

indudable que ningún país se puede quedar fuera de dicha globalización_ 

En este nuevo contexlo. las relaciones externas inciden de rrenera cada vez rrás 

deterrrinante en el diseño de las políticas internas Las disciplinas interracicnales tienden 

a abarcar árrtitos cada vez rrás arrpios_ En lo econórrlco inciden en las políticas fiscales 

y rronetarias. en los irrpuestos y subsidios. en las cx::indiciones de corrpetencia. las 

prácticas laborales. en los planes de prorro:::i6n del desarrollo. etc 

Corro contraparte, los agertes gubetnarTEntales OJeOtar1 ahora con rrenos 

ínstrurrentos que antes para el rranejo de las políticas internas. Políticas y aociones qJe 

se CXlOSideraban exclusivas del Estado. ahora deben contar con la ar ei C:ación de la 

corrunidad intemacional y a rrenudo su aplicación debe negociarne con quienes tienen 

rTBYOf" gravitación en ella_ 
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Pareoe haber llegado el rromento de pensar en algún tipo de garantías para 

proteger a los países en desarrollo de irrpac::tos externos indiscrirrinados. '"Es 

preoo.Jpmte C01Stata" que los serios y costosos esfuerzos de estabilización y aec:irriento 

que ha ~ido realizaldo el gobiemo de "'1éxico pueden ser afectados por- factores 

totalrrente ajenos a sus realidades econórricas, sin que existan rneca-liSITDS 

internacionales que los pre-..engan y los eviten"'. 

México debe negoc:iar nuevos acuerdos CJ.'.)IT8Ciales ex>n otras regiones en función 

de sus productos a>rrpetitivos; ~ distintas fuentes de financiarriento y garantizar el 

acceso a distintos rrercados. Torraido en ruenta esto. se debe aprender a negx;iar- en 

varios frentes en forrra sirn.iltanea 

En la actualidad, y en los próximos años. los calendarios de negociaci6n de este 

pafs deben prever una aceleración e intensificación de varias negociaciones. deben 

plantear procesos de rrayor integración y ~ra econ6rrica en todos los escenarios; 

teniendo presente que se está iniciando una fase de recesión en la ecnnorría global, le 

que podría restar1es eficacia y dinarrisrro. La disrrinución que se evidencia en el ritnn de 

crecirriento de rTUChos países industrializados y en desarrollo se está traduciendo en una 

rrultiplicacién de acciones de proteccíén corrercial y en t..na rr«eada tendencia a 

restringir las fuentes de financiarriento rn.iltilaterales y bilaterales. 

México debe ver si las fuerzas econ6rricas y políticas que tal in-pulsado la 

liberalización de los rrerca::ios siguen vigentes. y si oon suficientes para evitar lXI 

resurgirriento de prácticas proteccionistas que sólo lograrian agCNar la recesión. 

Las nuevas negociaciones en la ~ pondrál a prueba la instrurrent.aci de la 

apertura ccmercial acadada y la posibilidad de pn:lt..ndizar1a, pues no está de !Tés 
obtener el rrayor- ¡::lro\leCho de la apertura. ~ pcr asegurar el justo trato y 

equidad. y prograrras de apoyo y ooopera:i6n 
--------------
1 ,~ (Wun'l'Jll. Jh......,jdntc:d.: la R...'"'D'a l'u.J.r.sl d.:''"' 1:"1ai...., lhid"1'. -11>c ~i.n:~il-the ~ 
Firliflcial S)~un. .. ArnLDI l\.\.:u.i~~ of th.: S<=Jritic. lndsr)· A-..-..-.::iali<n. Bn.:u Ra!Ln. Fkrich.. 5 d:: 
nui;.1998. 
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Las delicias de la globalizadón van acxirrpat"lada de costos sobre todo ¡:a-a los 

países en desarrollo cxirro México, pues es inevitable la dependencia de nuestra 

economía de las situaciones del extelior. En tal caso, es necesario evaluar cx:>nt.inuarrente 

los costos y beneficios en las relaciones econ6rricas externas, principalmente con 

Estados Unicbs y Canadá. Europa y Asia-Pacifico, y derrés países, sobre todo 

latinoarrericanos. 

En el frente interno. ~xico na::esi1a debatir las c:aractefisticas que deben tener 

sus rrodelos de desalTollo. en torno a la necesidad de alcanzar una rr0'f'OI" participación 

en la región de Arrérica del f\brte, con la finalidad de ~ al rréxirro las ventajas 

del ILCAN. Es necesano asurrir una actitud nueva en fas negcx:::iaciones correrdales 

hacia principios del nuevo rrilenio, y adoptar i..na forrra distinta de vinculación ertre los 

paises en desarrollo y desarrollados. Pero a la \.eZ es neceséYlo repla"ltear la política 

econórrica al interior del país ~ corrplerrentar los acuerdos de rrenera que arbos 

casos fructifiquen en el aecirriento. desarrollo econónico y rrejorarriento de la calidad de 

vida. 

Los tratados ecx:n6rrlc:os y en esta caso el IL<:::P.N les dan la ~bilidad de 

realizar negocios intemacionales a los particulares bajo una certidurrt>re jurídica, que 

posibilite el crecirriento de Ja econorria rrediante la ex+:alsiór"l de los meicados y a la vez 

beneficie a los productores rrediante la libre CX)(TlJetencia y a los consurridores rrediante 

la reduccién de los cnstos y la variedad de los produdos. 

1-ay ~ terlef" en OJerta que la existencia de t.n TLC en la región de Arrérica del 

Norte es el resultado de la preten9ón estadounidense de 111 rren::ado conún en la región 

(la región del dólar). basado en la O:x::trina M::lnroe y en busca de una garantía a los fl~ 

de capital y a la seguridad nacional. 
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El TLCAN no incluye una salvaguardia para México como ocurrió con otros países 

poco desan-ollados en la conformación de otros bloques, que le permita salir más 

fácilmente del subdesarrollo en que se encuentra y eliminar los vicios econ6miCX>S que en 

él se han generado, como la excesiva concentración de la riqueza. la inestabilidad en la 

cuenta corriente. dualismo sectonal y regional. grandes indices de inflaaón. bajos niveles 

de ahon-o, entre otros Las asimetrías económicas. la dependencia económica y la mala 

política de complementación han conducido a una desigual competencia de los agentes 

económicos mexicanos con los demás agentes norteamencanos 

El TLCAN fue elaborado por el gobierno mexicano de una manera aislada y 

secreta. w.éxico se lanzó a una posición de libre comercio sin antes haber atendido sus 

problemas estructurales y con el ba¡o CX>Sto de rn;ino de obra mextcana corro la única 

oportunidad de competitividad Por ende. las únicas empresas que participan en esta 

reg1onalizactón son las transnaoonales intensrvas en mano de obra y que para nada 

contribuirán a la integración nacional, sino por el contrario motivaran aún más la 

desintegración sectonal y regt0nal de la econornia sino se lleva acabo una adeaJada 

política scx:ial sectonal y regional 

El gobierno y los e~resanos llevaron a w.éxlCO a un acuerdo en pnnopo por la 

necesidad de importar capital. asumiendo que las libres fuerzas del rref'Cado se 

encargarían de atender a las deslgualdades y aSJmetrias y llevaría a lila integración 

económica mediante el creorniento de la economia en general En este caso las libres 

fuerzas del mercado por si solas no han resuelto los problemas e-structurales de la 

economía mexicana. por lo que es necesario 1ndu1r en la brevedad posible un apartado 

dentro del TLCAN que atienda a dtehas. en busca de un desarrollo social y una 

reestructuración del Estado. Sistemas de educación. salud. etc POtQue de lo contrario. 

sólo se engrandecerán las desigualdades. la pobre02 y la desintegración 

El éxito o fracaso en el creorniento del oomeroo. la •nversoón extran¡era. el ahorro 

privado. la estabilidad económica, no se puede atnbuir a un tratado de hbre comercio. Sino 

más bien a la política económoca y socíaf en su con¡unto - a la polit>ca fiscal. monetana 

cambiarla, crediticia. comercial. sectorial. a programas de capac1taci6n, de productividad. 

etc. -. en este caso el TLCAN es sólo un instrumento de la polibca comercial. 
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Es preciso ITEf'lcionar que e! TLCAN no es rulpable de las condiciones precarias 

de la econonia mexicana. sino rrés bien es un excelente rra::anisrno cornen::ial en pro del 

crecimento econ6rrico apoyado en el rrert:ado exterior. pero quizás sefia neoesar1a una 

revisión en el árrtlito social de este tratado. corro lo rrenciona el Dr. Ricardo Buzo de la 

Peña: "La desigualdad de fuer.zas entre agentes del rren::ado y las cordiciones de 

asirretria ec:onórrica. in-puestas de origen por la influencia oligopólica de las errµesas 

transnacionales y por la dependencia econ6nica respecto a Estados Unidos. se expresan 

en su dirrensión política por la ausencia de participación derroaática al interior y por la 

sulx>rdinación al exterior de r-&xico hacia su socio y vecino. Las irrpurezas del libre juego 

de las fuerzas del rrerc:aOO entre actores desiguales bajo corrpetenc:ia irrpeñec:ta, tienen 

su perfil político en la forrra corm se ha acentuado la iflSefciái de ~ al n err:acb de 

Arrérica del N::x-te~. 

El TLCAN tU\IO corro pilar al ~ de Libre Corren::io (ALC) entre Estados 

Unidos y Caladá. a pesar de la pretensión rrexicana de construir lEI tratado 

independiente. Consta de 22 capítulos, anexos y Acuerdos Paralelos. Su carácter 

legislatÍ'llO obliga rrés a ~ que a sus dos socios. ya que el primero lo acepta corro un 

tratado de ak3-ice nacional y los otros dos corro un acueroo de meno- norrratividad que 

las disposicicnes estatales: está sustentado en los principios de Trato Nacional. las 

Reglas de Origen. Norrralizaciái y Procedimientos Nacicnales. Salvaguardias y Solución 

de Controversias. El TLCAN perrrite que el sector externo sea el prorrotor del crecimiento 

eccnórrico. la JE se convierte en fuente de reaxsos para a...fTlllir con las labores de lo 

que originalrrente debefá de haoer el anorro intemo. asi corro para financiar" los 

deseqJilibrios externos y pemite a las efTl)reSaS tra'lSnaCionale set" los pOncipales 

agentes de la ecx:nonia. 

Este tratado es un indudable instrurrento en p::ltencia. que debe de se< 

corTlllen es 1tado mn políticas ec:on6nicas sedoriales adeo adas de productMdad y 

edJc:aci6rl que pemita"I (sin ciJda alguna) la transfa11Erión y desa1ollo eCCllÓITICO que 

tanto quererros. 
---- ····----·--------

= Bum de: la l\:>\a Ricni>. -1.a lntq;rJCi<'n <k= !\~'xim al ll.b=d> <k= /\m.!ri..:. dd :-.;......,-. l.ni•°"'d>J 
..\Ul<'n<Tna Mcm.>polil;Jnl-
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El TLCAN pemite que la econorría rrexicana tenga rrás opciones de c:reciniento 

y desarrollo que antes. pero se debe buscar que dicho tratado il'lCOlpae poco a poco a 

nue\/OS agentes y sectores a los beneficios del acuerdo, sierrpe ap:iyados ¡:o- el 

gobierno. corro lo son la pequeña y rrediana industria, la agricultura. así corro la región 

del sur de la República Mexicwla. 

La IED se ha dirigido a rrercados SI itxiesarrollados, lo que ha propiciado procesos 

de producción ex>rrpa<tidos entre los países industrializados y los que no son. sobre todo 

los que requieren meno de obra abundante. La industria autorrotriz y las rraquiladoras 

son ejerrplos de dicf-a integración en América del Norte, donde Estados Unidos es el 

principal proveedor de IED. 

La diversificación de los intermediarios es uno de los prircipales resultados en el 

sisterra finéYlciero con la entrada en operación del TLCAN se ha perrritido el acceso a 

mayor cantidad y diversidad de créditos con rreror costo. rrayor- eficiencia y calidad en la 

intermediación, una rreyor e:orllJelitividad del sector y una (alJlqlle nuy poca) 

desconcentradón del rrercado sobre todo en la banca al rTEnudeo (caracterizada por su 

baja eficiencia) 

"'1éxico ha realizado un conjlllto de reforrras econ6rricas y legislativas con el fin 

de ofrecer seguridad y estabilidad a los capitales extr"étjeros. y al rrisrro ~ una gran 

rentabilidad. Entre las pnncipales refon 1 as tenerros: los procesos de prlvatiz.ación, 

desestatización y desreguladón de la econonia. la flexibilización de los salarlos. y scbre 

todo la nonratividad y credibilidad que se le han da:lo a los capitales extranjeros. 

La IED y los servicios financieros se incluyeron por petición de estadounidense 

para garantizar la libre rrovilidad de capital proc1JctM:> o especulaiYC> rrediante la creaci6n 

de un rrerco regulatorio que garantice su peaTenencia., rrieubas que la pcopiedad 

intelectual protege a la tecnología. Esta<bs Lhidos logró su ingreso al sisterre fi1 a ICÍei e 

rrexicano, en su época de privatización, en donde se conservó la banca ~ en 

Ganadá y flv1éxico y la banca frag11 e ltada en Esta"ios Unidos. 
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El tema de la inversión extranjera es el que mejor refleja es espíritu de 

globalización que prevaleció en la firma del tratado. El TLCAN brinda justicia e igualdad 

mediante un marro juridiro basado en la seguridad y certidumbre. 

La IED fa\/Orece a las empresas exportadoras de capital transnacional. mientras 

que perjudica a las empresas vinruladas al mercado interno. propiciando la 

desintegración regional del país desarrollándose sólo aquellas que tienen romo actividad 

principal a la industria exportadora 

Se requiere atraer a la IED no solo en industrias intensivas en trabajo, sino 

también en capital. que transfiera alta tecnología y mayor productividad. solo así se 

podrán reducir las brechas rompet1tivas. salariales. etc. entre México y sus socios 

romerciales. La mayor parte de la IED se ha canalizado en sectores de muy baja paga y 

mano de obra mal calificada: mientras esto siga ocurriendo. no se va a mejorar la calidad 

de vida de Jos mexicanos. ni se va a terminar ron la huida de trabajadores a Estados 

Unidos. ni taJr4X>C0 se logrará un desarrollo de la industria mexicana y un arrastre de 

todos los sect:>res. Es importante que la IED genere los suficientes empleos para 

mantener a la fuerza laborar mexicana en su pais 

En b que se refiere a infraestructura. el gobtemo debe de alentar la inversión y 

facilitar el entrelazamiento de Ja industria a lo largo del país. mediante una política de 

mejoramiento de los servicios para Ja poblaoón y empresas. de transporte. etc. que 

permitan desarrollar ese campo en el que México se encuentra muy rezagado 

En cuaito a la industria automotriz y textil son manufacturas con trato especial. Ja 

primera por su ifT1X)rtancia regional y estratégtea y la segunda por su acostumbrado 

proteccionismo y su gran dependencia de mano de obra 

El TLCAN permite la integración y complementación de la industria automotriz 

mexicana a la regional. lo cual se ha visto reflejado en un buen crecilTllento de su 

producción y del empleo. asi romo en una gran atracción de inversiones a ese sedar. tanto 

para su modernización como su crecimiento. 
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Dicho crecimiento debe comenzar explotando las ventajas competitivas de México 

y de acuerdo a la reciente automatización de la industria automotriz mundial se 

enOJentran en el sector de autopartes. Sector en el que se deben de consolidar procesos 

de mayor aplicación tecnológica, y donde los proveedores nacionales se integren a las 

cadenas productivas y el crecimiento de la industria arrastre a dicho sector. Para 1994 la 

industria automotriz exportaba 5 mil 500 mdd a todo el mundo y la mayor parte de los 

vehiOJlos iban a Estados Unidos y Canadá 

A pesar de que México ya exportaba textiles a Estados Unidos con un valor de 950 

mdd y a Canadá de 17mdd Esta industria enfrenta grandes retos de modernización ante 

la competencia, pero además de que debe de hacer frente a competencia desleal 

proveniente principalmente de paises de Asia Por lo cual requiere de supervisiones 

aduanales. programas de capaataaón y apoyo a la productiVldad. y atracción de 

inversiones en renglones de mayor sofisticación tecnológica 

Por otro lado. la agncultura y energía son actividades pnmarias de trato especial, 

la primera es tratada de forma bilateral. y la segunda aunque está restringida. se libera el 

acceso a la IED y sobre tooo se garanbza la pnondad de abastecimiento para Estados 

Unidos. 

Es necesano recapaatar sobre la pérdida de compe!Jtrvidad de las actividades 

primarias. sobre todo la agriOJltura y la ganadería. que en las o:>ndiclOrleS en que 

actualmente se encuentran no tienen otra salida más que su agonia y la acentuaoón de la 

dependencia económica (ahment:Joa y de abasteamiento) con Estados Unidos. 

La apertura del mercado estadounidense permrte el crecimiento de las 

exportaciones de los productos agropecuarios mexicanos que cuentan con ventajas 

~itrvas y que son extens:vas en ut1hzaoón de mano de obra como las hortalizas (de 

reducida i"""°rtancia en comercio total). No se pueden negar las depnmentes condiciones 

del campo mexicano y no se le puede dejar al rnen:::ado toda la responsabihdad de 

corregirlos. se requiere de la implementación de adecuados instrumentos para lograr la 

~dad esperada. Es necesano todo un proceso de reestructuraoón del carT1X> 

mexicano y un progra-na de apoyo y fomentación de la inversión en el rubro 
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Otro punto importante es la industria maquiladora, la cual no fue totalmente 

resuelta en el TLCAN. solo se planteó la posibilidad de que la IED pudiera entrar en un 

100%, lo que facilita la entrada de estas inversiones a México. Estas industrias se colocan 

en la franja fronteriza para que empresas. sobre todo estadounidenses. elaboren sus 

productos. en muchos casos intensiva en mano de obra. a bajos cnstos y luego regresen 

a venderse al mercado estadounidense. 

Además de este esquema tradicional de maquila. que es el que se ha desarrollado 

en México. existe un esquema más mcx:lemo que consta de tecnología más compleja y 

menos uso de mano de obra. pero este último no encuentra en México a un país para 

alojarse en plenitud. No se planeo un régimen que permitiera la transferencia de 

tecnología y la integración de toda la industria mexicana; ello se debe a los principios que 

rigen a la industria maquiladora. pues las autoridades mexicanas sólo pretenden lograr la 

generación de errpleo (aunque sea a muy baja paga) y la generación de divisas. 

Principalmente se atienden a las necesidades de la economia estadounidense. se 

produce para ese mercado y no para el mexicano. lo que ha convertido a México en una 

gran maquila. En otras palabras podemos decir que la necesidad de l'vtéxico de atender a 

la gran oferta de trabajo es paralela a la necesidad de las empresas estadounidenses de 

instalarse en regiones con mano de obra barata 

El Acuerdo de Cooperación en Matena de Medio Arrt>iente induye la cooperación 

para la conservación del medio ambiente. y establece la aplicación de la legislación 

ambiental para los tres países. mediante la supervisión. Ello implicó que las empresas 

mexicanas debieron de reorganizarse para poder atender a los estándares ecológicos. 

esto significa una mejora sustanaosa en los métodos de producción yuna gran des.enlaja 

con respecto a las demas empresas norteamericanas ya que en México los estándares 

ecológicos son muy bajos y la legislación muy consecuente 

En el Acuerdo de Cooperaoón en Matena Laboral no se tomaron en cuenta las 

desigualdades salariales entre los tres países y por lo tanto no se llevaron a cabo 

mecanismos compensatorios para México y también se ignoró el aspecto de los 

trabajadores migrantes. l 
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Pero si se exigió a Méxia:> la adopción de estándares de productividad elevados 

para su condición de país subdesarrollado. mismas que sólo se pueden cumplir 

manteniendo la baratura de la mano de obra 

El Acuerdo en Matena de Salvaguardias se basa en el estableomiento de un 

grupo de trabajo tripartita. en donde México se encuentra actualmente en un periodo de 

ajuste legal y trae consigo la pén:ltda de la soberanía ¡uridica ya que las actividades 

comerciales de México son vigiladas y sancionadas por un jurado multinacional y no a 

tribunales ~ntes de su país (como en el caso canadiense) 

La liberalización económica. sobre todo con Estados Unidos. y aún más el TLCAN. 

han originado una • . mayor integración industrial y comercial entre ambas economías y 

mayores nrveles de espec¡alizaaón y por lo tanto a una mayor CC>fr4>1ementanedad . Los 

niveles de c:orrplementariedad que ello determina. requieren de procesos de apertura 

externa aeoente para permrtlf el libre flujo de mercancias y seMcios entre filiales y 

matriz ... En consecuencia el TLCAN está encaminado a facilitar y expandir el comercio 

intraindustrial. para asi consegulf mayores oportunidades de erTl>leo y de creornento 

económico..J. 

Hay que precisar que el hecho de un o:irneroo mas arrpho y más libre. y el mejor 

aoceso a fuentes de capital. no garantizan que los sectores expuestos al comercio exterior 

arrastren a los no expuestos. ello solo se logrará con una adecuada poHbca sectorial. 

Se ha dado como resultado un gran impulso al comeroo extenor. pero 

desgraciadamente. el sector de maquila que se ha desarrollado no es prec¡sarnente el 

que puede a:>nduor a una mefOra en la calidad de vida de los trabajadoreS mruocanos. 

dirigida al mercado estadounidense y con sucursales prácticamente en su totalidad en 

Mexicali. Ciudad Juarez y Ti¡uana. además de Nuevo León y Guadala¡ara El correroo 

que se ha fomentado es el de las m."Tlufacturas intraindustna apoyado por la drvisión 

técrnca del trabaJO al intenor de la ~resa que pemlrte la drversrficaoón de las 

exportaciones que se realizan desde Méxicx:>. pef'O en nada ha resuelto la incapacidad de 

produco6n al intenor. 
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No se han generado las divisas necesarias que Méxiex> requiere, la inversión 

extranjera se ha convertido en un elemento estratégico para financiar el déficit en ruenta 

cxiniente. El problerra entre crecirriento ea:x'rirrico y equilibrio externo no ha podido ser 

resuelto por la politica de liberalización. ya que al interior del pals un if'TlXX1.ante sector de 

la industria ( bienes de uso interrredio y de capital) están insuficienterrente desarrollados 

y al nisrro tierrpo el sector agriCX>la cuenta con un problerra de carácter estructural (falta 

de capitalización, infraestructura. fll'léWlciarriento, rezago tecnológico; y en 

comercialización. etc.); teda ello CX>ntribuye a ~ el desarrollo econ6rrico y la distribución 

del ingreso no se realice equitativarrente e inclusive. ni siquiera se de. 

La apertura econórrica. pero sobre todo el TLCAN han conducido a una rrayor 

especialización y COl'l"µlerr-entaciál de las eccnorrias mexicana con las de sus vecinos 

del norte. sobre todo la nortearrericana; eso pemite q.Je "'1éxico diversifique sus 

exportaciones, donde las manufacturas han cobrado una~ irrportancia, sobre todo 

las serrimanufacturas intraindustriales. es decir. rranufaduras que se adhieren a la 

producciál estadou'lidense a través de errpresas que son filiales o tienen algún tipo de 

asociación con una en-presa rratriz en los Estados lklídos 

El problerra radica en el hed:lo de que la ndustria exportadora tiene ralees 

extranjeras. ya sea por ei r ip esas transnaóonales. maquiladoras y derrés. que solo se 

irrplantan en ~ico para obtener- altas tasas de rentabilidad y de seguir siendo así los 

beneficios de las exp:>rtacicnes sólo recaerál corro hasta ahora en dichas en-presas y 

México sólo será un país ~ilador 

En el c:arrino hasta ahora s.eguido. el TLCAN ha beneficiado únicamente a los 

sectores intimarrente ligados a la e:iq:>Ortaciól 1 y sobre tocb a las en-pesas 

transnacionales que la realizan. y ha perjudicado a todos aquellos sectores que atienden 

únicarrerte al rrercacb interno y siendo estos últirros los de rr-EPfOí peso econórriCX> y 

¡:x:iblacional en ~xico. solo se fortalecen las desig..a!dades sociales y ecoi ó r ócas entre 

la población y la ccnoentradón del ingreso. La región de la frontera norte del país fue la 

de rrejor ~ ecx:o6nico. atracción de IED y generaciérr de errpleo por influencia 

del lLCAN; cosa que se puede explicar por su localización. 
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La lrvE tuvo crecirriento rrés rápido que el resto de la industria rrenufacturera, 

rrayor tasa de generación de errpleo. rrayor productividad y especialización. Las 

actMdades oon ITT3jor deserrpeño fueron: rraquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

(maquilas en su rrayorfa), y trasporte (confonración rrixta). Posteriormente se encuentra 

la industria textil (conforrrada poc rraquilas y no rraquilas). los produdos rretálicos 

(destacando la indus1ria no rraquiladora). Las actividades rrés perjl.Dica:ias fueron la 

agricultura. los servidos bancarios. financieros y seguros. Posteriormente se encuentra la 

ganaderla, algunas actividades extractivas y el tabaco. 

Las exportaciones crecieron enorrrerrente. pero el c:JesGwrollo del pais no se ha 

visto. siendo el octavo exportador rrundial. el desarrollo del país no es daro. el problerra 

radica en los prograrras gubemarrentales de c:JesGwrollo, los ruales siE!(Tl:>re han sido 

ineficientes (ejerrplo: sirrplerrente rrencionaré que el indice de recaujación fiscal es de 

apenas el 11 % del PIB. descontando los ingresos petroleros). 

B TLCAN genera una rreyor igualda1 en el trato c:nrnema1 de Estados Unidos 

para fv'éxico y a su vez asegura la no disairrinación de productos rrexicanos. que en la 

mayoría de los casos tenian corro finalidad la restricci6n desleal del corrertio . 

.A.ctualmente se ha logrado la introducoón de nuevos productos y la aceptación de 

regiones en la participación correroal corro lo es: el aguacate de Mdloacán. la 

aceptaci6n de estados corro Sonora. Sinaloa y Baja Calrfomia cerro entidades libres de 

enfem edades que en años anteriores no les habían penntido participar en las 

exportacíones de deterrrinados productos a Estados Lklidos; sin olvidar que se necesita 

aplicar la adecuada presión para hacer c::t.nl'lir al panel de reviSléln los poblel r es que se 

hérl SlJSCitajo poc el incurrplirriento del TLCAN así corro sus respectivas rrultas. Obligar 

el justo trato para los prodJctos mexicanos que no perrntan restricoones (si no tienen 

justificaci6n) corro lo es el transporte de carga. o a los prociJC:tos rrexicanos corro: 

aguacate. atúl. torrate. azúcar, lirmn. flores. esrobas. entre otros. 



OUVER ULISES FLORES PARRA BRAVO 

CONCLUSIONES 146 

A nivel regional. el TLCAN ha afectado de manera sustanciosa a 12 entidades de 

la República IVlexicana. las a.Jales llegaron a registrar crecimientos econ6miCX>S inferiores 

al 1% en el 2000 (según señalamientos de Banc::omext). Las regiones y entidades más 

afectadas son. la región Sur. la Península de Yucatán. de la región Noroeste fue Nayarit. 

de la Norte Durango. San Luis Potosí y Zacatecas; de la Centrc:rOccidente fue 

Aguascalientes, y finalmente el Estado de México en la Centro-Este 

Estas regiones o estos estados, son aquellos que no han podido desarrollar una 

industria vinculada al comercio extenor Las tendencias indican que de no realizarse 

políticas sectoriales se seguirán profundizando las diferencias entre la partiapación 

productiva de los estados participantes en el comercio exterior y los no participantes y con 

ello el ingreso per cápita Son sólo nueve las entidades federativas que lograron verse 

favorecidas por la apertura =mercial los estados de la Frontera Norte y en menor medida 

el Distnto Federal. el Estado de IVléxico y Puebla 8 actual modelo conduce a l\Aéxico a un 

incremento de estas distancias entre las regiones "desarrolladas" y la ·no desarrolladas". 

Es obvio que el TLCAN está benefioando más a los Estados Unidos que ha México. pues 

en México sólo 9 de los 32 estados se han visto benefociados. mientras que la 

participación de los estados de la Unión Arnencana que impulsaron el comeroo con 

r..Aéxico pasó de 28 a 44 de las 50 entidades que existen• 

En a.ianto al sistema finanaero. bancario y cred1boo es conveniente una 

reestructuración y reformas que propioen la drvel"Slficación y la productividad del sector. 

que por ende se traduzcan en una reducoón notable del costo de intermediación que 

penn1ta la mejor asigi"lú06n de los recursos drsponobles a los agentes demandante. 

Habrá que drversrficar los mercados de exportaaón mediante la consolidación de 

otros aa.Jerdos con distintas regiones y paises. que permitan reducir la dependencia del 

mercado estadounidense (exportaoooes, 1mportaoones y capital). pnnopalmente con la 

Unión Europea (UE) Mientras México sólo se preocupe por pertenecef' a Norteamérica, 

sólo estará fomentando la dependencia al mercado estadounidense 

.. Al~'\JTl.a..' de 1.a.._, rrinórulo !"i(Tl. Cl prllncr in~1arx..;a.: rC\.a... .... ~ CaJirinua.: le ~J}...'Ucrl c:n Ullf'l't"tan":ta: .·\.n.t&.Tia ~ 
\1ichigan: f'l,,.at..Tiornldltc: lllinois lmfiana. ( arulin.a .i:I :-.;one. Oh.io. Su."' a \'orl... ·¡ cru-c..-...x., Fkridi. 
Luisu1ll.ll.. Pensyhania. (i-io.."">rg.1.a. y NuC'\·a Jersey. y tir\:!Jmcntc l>al..clta dd Sur. \\'yc.""'lffitng... Ala.,L..a. M(_wnana.. 
Carolina del Sur. NC'\·~ Mi~~ssippt. Orqzon.. NUC"oo McxK'""' ~ 1 lav.ai. 
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Las autoridades mexicanas no deben olvidar aplicar políticas en pro del desarrollo 

del mercado interno que permita tener un poder adquisitivo sólido que. junto con un 

aoceso al mercado exterior.ambos mercados consolidarían la atracción de capitales. la 

confOITTlaCión de e~resas competitivas que se puedan caractenzar por tecnología de 

punta y calidad en la mano de obra (mayor preparación y productlVldad). Todas estas 

características son la base en la confonnación de una economía que permrta alcanzar 

mejores estándares de vida. 

El gobierno y la 1rnoativa pnvada deben de promover el desarrollo de las 

capaodades individuales y la preparación de los trabajadores mexicanos. para 

posteriormente, vincular a los sectores de educación e 1nvestigaoón, con las empresas y 

conjuntamente realizar programas de desarrollo tecriológico. capacitación técnica, de 

meioramiento de la calidad. etc . que mediante una política 1ndustnal más amplia pueda 

consolidar la interacción de las cadenas productivas al intenor del país y la mayor 

productividad de toda la economía en general. sobre todo de las pequel'\as y medianas 

empresas nac10nales 

Apoyados con el TLCAN. ~·= aun bene muchos retos por alcanzar y es 

necesario· 

a. Apcyjar a los sectores más débiles de la economía. que generalmente se 

caracterizan por su extrema pobreza y muy baja productividad. por lo tanto no 

parbopan en la activldad exportadora; requinendo de toda una reestructuraoón y 

de políticas que incentiven a la inversión pnvada y pública a destinar recursos para 

la mejora de los procesos product1VOS y de su producovxiad 

b. Apcyjar a aquellas regiones que no están en condiciones de parbopar en el 

intercarrbio cx:>me<oal y si no es posble su incorporaoón. por lo menos hace< de 

aquellas regiones lo suficientemente competrtJvas para que representen una 

opción como abasteoedoras de aquellas regiones que sean exportadoras y así 

entrelazar a todas las regiones. 

c. Mejorar la productJVldad y cahdad de la mano de obra mexicana que permita 

producir mayores cantidades de mercancias a exportar y a la vez dé la posbilídad 

a de otras empresas de e"PC)f1ar 
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d. Mejorar el nivel de salario de mano de obra mexicana derivado de una mayor 

actividad productiva. basada en mayor calificación. 

e. Apcryar a la IED y motivar la inserción de procesos productivos de alta tecnología 

que requieran la participación de trabajadores más calificados y que son las 

actividades que mejor pagan y mayor valor agregado requieren. y ésta se sitúe en 

distintas regiones en tomo a sus ventajas competitivas. 

f. Consolidar un sistema financiero fuerte. basado en la diversificación y 

competitividad; lo rual requiere de un nuevo marco legal y de una capitalización 

suficiente. y que ruente con la capacidad de apoyar a la planta productiva y a 

demás actividades que tanto requieren de créditos y apoyos no tan costosos y 

accesibles corno lo es la agriOJltura. 

g. Apcryo a la agricultura. para consolidar un campo que permita el 

autoabasteamento en pnmer instancia y la posibilidad de exportación en segunda, 

mediante la ifr4)1ementación de políticas económicas que fomenten el crédito al 

campo, la generación de infraestructura. la entrada de lED y una mejor retribución 

al cafr4)esi no 

h. lograr una mayor especialización que permita una mayor integración y 

complementación entre los tres paises que garantice el arrastre de las economías 

y todas se beneficien de las delicias del libre comercio. y al mismo tierrpo estén en 

condiciones de competir y ganar 

i. lograr la cooperación y apoyo de Estados Unidos y Canadá para México que le 

permita reducir las brechas económicas que existen entre esas dos economías y 

la nuestra. temendo en cuenta que a largo plazo. el hecho de que las tres 

economías estén en c:ondiciones de COCTl:>etir. y posean mercados internos 

capaces de abastecerse y a::>n capaodad de corrpra es la mejor opción para 

garantizar el éxito de la integración 

j. lograr un trato justo en todos 1o$ aspectos con respecto al OJfr4Jlímiento del 

acuerdos en todos y cada uno de los temas establecidos 

k. Diversificar los mercados destinos de los productos mexicanos y a la YeZ los 

mercados proveedores de insumos y las fuentes de financiamiento. ello sólo se 

puede lograr mediante políticas y acuerdos que fomenten la integración de México 

con distintas regiones y paises de acuerdo a la especializadón de cada uno. 
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A parte, uno de los principales retos que enfrenta las autoridades mexicanas es la 

creación de rresas de disrusión donde se sienten agertes eoonórricos y representantes 

de las autoridades para oorregir aquellas decisiones que han afectado a los sectores 

eoonórricos. 

En el CX)l'fo plazo se tiene que solucionar favorablerrente los problerras que 

actualrrente se tienen con el Artículo 303 del lLCAN que no es otra cx:>sa que el 

desrreltelamento del régirren rrexicano de irrportación terTl)Oral y devolución de 

in-puestos que tanto ha illlJUlsado a las exportaciones. Desde la entrada en vigor del 

lLC/l.N, el artírulo estaba prescrito para c::urrlJlirse en el 2001 y hasta últirra hora se 

errpezarcn a torrar las providencias. 

Se debe prever la desaceleración de la econorTia estacblrlidense, que 

indudéblerrente golpeará las expectatrvas de crecimento de la eoonoma rrexka1a. que 

comenza"á por generar incertidurrbre en los rrercados financieros. Las exportaciones en 

el 2000 fueron de 170 mi mllones de dólwes y de esos, 138 mi mllones se canalizaron a 

EstOOos lklidos. El plan para CX>fl!rarrestar esa recesión es la búsq.Jeda y a:>nsOlidación 

de otos ITEíCados. Que pemita que la calda de las irTlJO(laciones por parte de Est.OOos 

Unidos no clede las rretas de crecirriento. pues se estirra un rrenor crec:irriento de las 

exportaciones, nientras que se prevé un aurrento rrayor del déficit en cuenta corriente. 

/>dualrnente existe incertidurrbre y desaliento entre los errpresarios rrexicalOS Wlte la 

falta de respuestas en rratena de cxxrerdo exterior. Sirrplemente para inicios del 2001. 

ya se anticipa una recesión de la industria rrequiladora que se~ \/el" reflejadas en 

pérdidas de errplecs. 

En la actualidad se piensa establecer l6l área de libre corrercio para tcxia Arrerica 

(ALCA.}, el recienten-ente no r bada presidente de bs Esf<Ó)S lkltdos de l\brteamérica. 

George Bl.Sl, reafimu su convicciérl de ap::Jyar la liberalización del rorreftio rn.rláal, 

irrpulsando la conforrreción del ALCA y reafirTTD que busc3á el Fast Track cxxro sistefTB 

para las negociaciones. Blo irTl>iK:a un 1 r e cado del 800 rrillones de mnsurridores y que 

el lLCAN será torrado CX>1TO rrvdelo. 
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Desde que Estacbs Unidos lanzó la iniciativa en 1994, son básicarrente dos los 

objetivos de los Estados Unidos en el ALCA Por una parte "ni'\10a el terreno de juego" en 

las ec::oncxrias del herrisferio, y por otra aprovechar los logros del ALCA corro un 

antecedente para otras negociaciones. en particula-- las que se avecinan en la OM:. 

El ALCA es el proyecto mis arrt>icioso errprendido en la historia de las relaciones 

herrisféricas y no será realidad sin la cooperación de Estados Lklido. Brasil y México. por 

su irrportancia econ6ITTca en Arreóca Láina. Aprendiendo del pasado (apoyado de 

Acrérica latina) México puede presionar por un acuerdo surrarrente justo y que torre en 

ruenta las asimetrfas. 

Esta confonración representa una de las mis grandes oporttnidades para México. 

pero esta pos1ble expansión representa can1:>ios irrportantes en el lLCAN. es allí donde 

México debe Qf:Xa" por asegurar los beneficios que ya a conseguido y prorrover la 

renegociación de los aspectos en que no se ha1 visto beneficios. sierrpre y cuando se 

ha-fa asin-ilado el hecho de que no serviría de nada una renegociación si ro se está 

dispuesto a apoyar al TLCAN ccn políticas corrplen-entarias regionales y sectoriales. 

A partir de aquí. habrá que construir un mejor México. El lLCAN ha ayudado a 

transfonrar la fOfTm de pensar y actuar del errpresario y trabajador rrexicano. el CUál se 

preoo...ipa cada vez mis por sef' ~ y concientes de la posblidad de apro.teChar 

los reo.JISOS naturales Y de SU o.Jidado. asi COtTD de la necesidad de rrodemizarse y 

prepai arse. lo cual debe aprenderse para las nuevas negoc: iaciones. induyenOO el ALCA 
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