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Introducción 

En la actual etapa de reestructuración capitalista en el ámbito internacional, proliferan 

procesos de integración económica promovidos por gobiernos, países o instituciones 

internacionales, mediante acuerdos formales. Se llevan a cabo también mediante la dinámica 

natural del capital, que en la perspectiva de reproducción ampliada rebasa fronteras de todo 

tipo, utiliza las existentes, o si fuera necesario funcionaliza viejas fronteras o inventa nuevas 

fronteras. 

En el marco de los procesos de globalización- regionalización y la competencia 

mundial de los grandes bloques económicos regionales la integración en América Latina se 

encuentra en una historicidad diferente, condicionada por el proyecto del ALCA y la 

hegemonía de Estados Unidos como potencia del bloque. Los Gobiernos latinoamericanos 

se interesan en la integración hemisférica con la intención de encausar el crecimiento hacia 

afuera, basados en la apertura externa, las políticas de ajuste, la atracción de inversión 

extranjera, las exportaciones y otros elementos que comprende las reformas neoliberales. 

En 1991 en la reunión de presidentes de México y Centro América, realizada en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas (Tuxtla l) se firmó un convenio de complementación económica. cuyo 

objetivo más ambicioso era crear en 1996 una zona de libre comercio. Se abrió de esa manera 

un proceso negociador para la inte1:,rración fomml del Area, que avanzó de manera diferente a 

como se esperaba. Esta etapa de la integración terminó 1 O años después con la firma del 

Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte de Centro América (Guatemala, 

El Salvador y Honduras) Mientras progresaba este proceso se fue construyendo una etapa de 

integración de hecho, no formal entre México y Guatemala. Por sus características este proceso 

proporciona enseñanzas de utilidad para otras experiencias de integración entre economías 

asimétricas de América Latina. 

Uno de los aspectos poco estudiados, en términos teóricos y empíricos por la disciplina 

de la integración es el de la participación de las regiones subnacionales y los efectos que 

reciben del proceso de integración. Particularmente las de un cierto tipo de regiones como son 

las regiones fronterizas. Estas regiones por su vecindad geográfica pueden incluso haber 

avanzado relaciones económicas con sus vecinos aún antes de que se inicie un proceso 

negociador de tratados comerciales entre países. 



Estudiar la integración económica en las regiones ftontedzas tiene interés general y 

específico. 

En lo general, contribuir al conocimiento de la escala subnacional y local de la 

integración y sus efectos, en profundizar o atenuar las desigualdades regionales al interior de 

los países, así como proponer a partir de lo local y lo regional, elementos para una vía 

diforente de integración y desarrollo, en donde los factores endógenos tengan papel relevante. 

Desde esta lógica contrarrestar tendencias impuestas a las regiones desde aniba, el modelo 

concentración difusión, que privilegian los factores exógenos en el desarrollo regional, 

especialmente cuando el proceso de integración entre países está mediado por el avance en la 

construcción de un bloque económico, como sucede actualmente en la integración hemisterica 

del ALCA. 

En lo específico, México y Guatemala presentan grandes asimetrías, pero en la región 

fronteriza, el Sureste de México y especialmente en el estado de Chiapas, existen similitudes 

en las características geográficas, socioeconómicas y culturales, resultantes de similar vía de 

desarrollo experimentada en el área sur de Mesoamérica. Las regiones fronterizas 

constituyen la conexión natural entre ambos países y de Norte América con Centro 

América. Además de las continuidades, existen entre ellas relaciones económicas de 

distinto tipo. Se encuentran inmersas en la pobreza, en el conflicto social, y están en 

situación de periferia con relación a los centros dinámicos de las respectivas economías 

nacionales. Por ello tienen necesidad y a la vez oportunidad de encontrar formas para 

aprovechar los procesos de integración, con propósitos de contrarrestar los riesgos y aprovechar 

las potencialidades de dichos procesos. 

La integración fronteriza, entendida como el establecer relaciones económicas y 

sociales útiles para la reproducción socioeconómica y para generar cambios estructurales, en 

regiones colindantes de países vecinos, es una modalidad relativamente reciente en los 

procesos de integración económica. Sus antecedentes y expresiones empíricas más avanzadas 

se encuentran en la Unión Europea. También existe la experiencia de un tipo de integración en 

la frontera de México y Estados Unidos así como en MERCOSUS y CAN en América Latina, 

varias de ellas originales y trascendentes. 



En el contexto del proceso de integración entre países vecinos con economías 

marcadamente asimétricas, en este caso de México y Guatemala y en una situación de 

frontera externa de un poderoso bloque regional con proyección mundial, (por la 

pertenencia de México al TLCAN), operando como polo de atracción de mano de obra 

transnacional, el conjunto central de preguntas que orientaron este trabajo es el siguiente. 

¿Que características presenta y que problemas plantea el proceso de integración, 

para el desarrollo económico de regiones fronterizas? ¿Que relaciones de integración 

fronteriza es conveniente promover o estimular, con el propósito de generar efectos 

dinámicos para el desarrollo en este tipo de regiones, a la vez que se contribuye a la 

integración entre países? 

Definido así el problema, implica enfatizar en las regiones fronterizas y no en las 

economías nacionales. Es decir se trata de estudiar la relación integración - desarrollo 

regional, en un área binacional de regiones singulares, como son las regiones fronterizas, 

pero con la particularidad de que se inscribe en la inte!,rración entre dos países. 

Entonces las regiones fronterizas de estudio están inmersas en un contexto 

complejo que engloba a los siguientes procesos a) el proceso de inte!,'fación más amplio 

entre países con economías asimétricas, México y Guatemala b) una situación de frontera 

geográfica externa del bloque TLCAN, uno de los más importantes de la economía global, 

en donde los intereses de la potencia hegemónica se expresan en la región, aspecto 

geopolítico que restringe las relaciones fronterizas del área binacional de regiones 

fronterizas, que tienen menor peso económico Dicho contexto en necesario analizarlo para 

contribuir a precisar el objeto de estudio. 

Sin embargo, es en el espacio acotado de estas regiones también podría 

experimentarse relaciones de integración que trasciendan el libre comercio, (bajo el 

supuesto de que estas últimas tienden a favorecer principalmente a seb'11lentos fuertes del 

capital y no contribuye a la resolver las desigualdades económicas regionales), que 

demuestren avanzar hacia modalidades de integración de factores y otras relaciones 

económicas y no económicas, con efectos dinámicos para el desarrollo regional. 

De tales preguntas devienen las siguientes hipótesis 



a) Todo proceso de integración plantea el aprovechamiento de complementariedades para 

desarrollar especialización, pero entre economías asimétricas se privilegia la vía de la 

liberalización comercial y de inversiones, lo que produce resultados también 

ásimétricos y favorece a la economía mayor ya que de ella proviene el dinamismo de la 

integración natural del capital y la iniciativa gubernamental. 

b) Esto plantea para las regiones fronterizas el riesgo de que las relaciones de integración 

contribuyan solamente con efectos económicos marginales, es decir, sin propiciar 

cambios estructurales que reduzcan las disparidades regionales. 

c) Un enfoque diferente debe promover y estimular que se ponga en práctica un proceso 

dé integración fronteriza, articulado a procesos de desarrollo regional, mediante 

relaciones económicas que busquen en la integración efectos dinámicos, sea 

minimizado el efecto frontera e incrementado la cooperación 

Las operacionalización de las hipótesis se sintetiza en el siguiente cuadro. 

Hioótesis 
Primera. 
integración 
de 
economías 
asimétricas 

Segunda. 
Integración 
en 
regiones 
fronterizas. 

Variables, Indicadores, procedimiento 
Variables. Economías asimétricas, Integración de hecho e integración formal 
(TLC y PPP) 
Resultados asimétricos favorables a la economía mayor, 
Iniciativa gubernamental, integración natural del capital. 
Indicadores. ! .Datos que denotan las diferencias de tamaño y grado de 
dcsarrollo.2.Composición del comercio y saldo comercial, 3.Datos cualitativos 
sobre inversiones. 
4.lnstrumentos de integración y proceso negociador. 
Procedimicnto.1.Reconstruir el proceso de negociación para la integración. 
2.Reconocer el período y la modalidad de integración de hecho 4.Establecer 
resultados: comerciales, de inversiones, nexos con el TLCAN, ALCA y otros 
aspectos concomitantes. 5.Establecer las características de los instrumentos de 
la fase formal de integración (TLC) 
Demostración. Si la inteb'Tación de hecho avanza y en la integración formal 
no trata a profundidad asimetrías, entonces los resultados comerciales y de 
inversión son desfavorables para la economía más débil y la integración 
favorece a la economía mayor 
Variables. Relaciones de integración fronteriza: 1. Propias de la dinámica 
regional. 2. Provenientes de la integración binacional y de la inserción en la 
economía internacional.3. Efectos en las economías regionales 
Procedimiento. l .Estudio de cada uno de las principales relaciones de 
integración, identificando su origen, agentes involucrados, funcionamiento. 
Efectos. Relaciones principales: Mercado de trabajo. Comercio 
transfronterizo. Turismo. Infraestructura. Recursos Naturales. Plan de 



Tercera. 
Integración 
y 
desarrollo 
regional en 
regiones 
fronterizas 

Desarrollo Fronterizo. Plan Puebla Panamá. 
2.Ca:racterizar el tipo de desarrollo regional que promueven. a) mantener el 
actual patrón de desarrollo regional, b) Identificar el tipo de desarrollo 
regional que tiende a implementar 
Demostración. Si las relaciones actuales favorecen al patrón agotado de 
desarrollo regional y si el proceso de integración promueve un modelo 
exógeno de desarrollo. Entonces no se generan cambios estructurales que 
reduzcan las disparidades regionales. 
Variables. Modalidad de desarrollo regional. Modalidad de integración 
fronteriza. Efectos dinámicos 
Procedimiento. Establecer bases teóricas del Desarrollo endógeno. 
Definir atributos de propuesta: a)Jndustrialización local. b)Desarrollo rural 
basado en territorios y organizaciones campesinas. c)lnversión pública y 
postura activa de gobiernos. d)lntegración fronteriza funcional al desarrollo 
regional fronterizo. 
Demostración. Si se impulsan a, b, c, y se desarrolla un proceso de 
integración fronteriza del tipo d. entonces se generaran cambios estructurales 
que favorezcan el desarrollo regional 

El proceso de investigación articulado por las hipótesis demando estudiar también 

aspectos conceptuales, de contexto y de caracterizaciones complementarias, como son: los 

enfoques teóricos y procesos de integración a escala internacional, la geopolítica de 

frontera, las características y tendencia de las economías fronterizas. Para ello se fueron 

elaborando durante el análisis hipótesis de trabajo secundarias, que permitieran identificar 

variables e indicadores útiles en la reconstrucción. 

Precisar la metodología para dar respuestas a las preguntas y a las hipótesis, 

requirió asumir dos principios de la propuesta epistemológica de Zemelman (1989, 1992) 

En primer lugar, el entender a la realidad como articulación de procesos, (cada uno de los 

cuales expresa específica temporalidad y direccionalidad), que se desenvuelven en 

diferentes niveles y en diversas dimensiones espacio-temporales. Su delimitación conforma 

un marco de relaciones que deben reconstruirse mediante la abstracción. 

En segundo lugar, la situación real debe ser estudiada en su propio movimiento con 

el fin de reconocer las direcciones posibles de desenvolvimiento contenidas en ella, en 

función de una visión de futuro diferente. Esto requiere avanzar hacia el reconocimiento de 

opciones contenidas en lo dado y en lo dándose, que pennitan establecer elementos sobre el 

cómo activar y plasmar las posibilidades de cambio. 

a 
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Requiere además el reconocer el contexto, porque este constituye el ámbito en el 

que se contienen las posibilidades de alternativas que pueden resultar viables, así como la 

potencialidad de dar nuevo rumbo a algunos de los procesos existentes o al conjunto en su 

articulación. En el contexto son importantes las dimensiones de la historia y la geografia, lo 

temporal y lo espacial, (Harvey 1996) en las cuales se despliegan los procesos económicos. 

Entonces la estrategia metodológica fue la de reconstruir procesos contenidos en 

las hipótesis, por lo que el papel de estas fue, el de orientar la reconstrucción y no el exigir 

su verificación tal como ocurre usualmente con el método hipotético deductivo. Asumir esa 

estrategia obedece a que estamos tratando con un objeto de estudio con importante 

contenido histórico y geográfico, que además de lo económico (nivel principal del análisis), 

incluye otras niveles de la realidad (político, social) y se desenvuelve en diferentes 

temporalidades (largo y corto plazo) y dimensiones (micro, meso y macro) 

Así el objeto de estudio debió reconstruirse, asumiendo una fonna de razonamiento 

abierto a la complejidad de lo real, en donde la abstracción juega papel importante, 

procedimiento distinto al que enfatiza en elaborar un modelo teórico que se pretende 

constatar en la realidad en forma reducida. 

Estudiar procesos en marcha, requiere privilegiar el reconstruir lo real y no el 

constatar una determinada teoría. Reconstruir el proceso implica identificar las fases que va 

adquiriendo en su desarrollo, sus enlaces internos, conexiones, acciones recíprocas con 

otros procesos, e identificar la tendencia. La tendencia señala la dirección del movimiento 

de un proceso que puede a la vez expresar sucesivamente cambios, corno resultado de 

interacciones o de contradicciones, de distintas fuerzas cambiantes o del actuar de distintos 

sujetos sociales. 

La dimensión fronteriza comprende tres escalas territoriales: los estados 

fronterizos, las regiones fronterizas de cada estado y los municipios fronterizos. En el 

estudio se privilegió la escala de las regiones fronterizas de Chiapas y Guatemala, y en 

algunos aspectos, el análisis consideró el conjunto de estados del Sureste, así como los 

municipios fronterizos. 

El análisis regional y la naturaleza de los procesos estudiados requirieron la 

utilización de diversidad de técnicas para recopilar y analizar información. Se utilizaron 



fuentes secundarias: documental, bibliográfica, estadísticas demográficas y económicas, 

hemerográfica y análisis de cartas geográficas de distinto tipo. Se aplicaron instrumentos 

diversos: construir cuadros estadísticos, calcular tasas de crecimiento, elaborar índices de 

localización, cronologías, síntesis, mapas y análisis de simulación 

La información primaria en las regiones fronteriz.as se recopiló mediante recorridos 

de campo (transecto) organizados de manera que constituyeran un muestreo del territorio. 

En ellos se aplicó entrevistas abiertas a personas clave y observación de campo mediante la 

técnica de análisis de paisaje. Además se entrevistó a funcionarios de ambos países, 

investigadores especialistas en detenninados temas, empresarios, trabajadores y personal 

técnico de algunas empresas agrícolas. 

Se aprovecharon resultados de investigaciones que el autor venía realizando 

intermitentemente desde fines de los ochenta con relación al mercado de trabajo en las 

regiones fronterizas y sobre temas rurales de regiones agrarias de Guatemala y Chiapas, la 

que tuvieron componente de campo. También algunos resultados de tesis asesoradas: cinco 

tesis de Maestría en Desarrollo Rural Regional, (Universidad Autónoma Chapingo) que 

proporcionaron conocimiento a escala de microregión y comunidad rural en regiones 

fronterizas, una tesis de Licenciatura en Economía (Universidad Autónoma de Chiapas) 

que proporcionó resultados sobre el estudio del comercio transfronterizo y dos tesis de 

trabajo social (CUNOC, Universidad de San Carlos de Guatemala) que proporcionó 

resultados sobre la reproducción de unidades domesticas de los campesinos guatemaltecos 

migrantes al Soconusco, Chiapas. 

Los resultados del trabajo se exponen en dos partes, con sus correspondientes 

capítulos. La primera parte trata de conceptos y contexto. Incluye un capitulo de revisión 

conceptual sobre integración, globalización y regionalización. Otro discute los conceptos 

ordenadores: frontera, región fronteriza e integración fronteriza. Otro mas reconstruye la 

integración económica de México con Guatemala en sus fases de integración de hecho e 

integración formal (TLC y el PPP), un cuarto capitulo sobre geopolítica de frontera. 

La segunda parte esta dedicada a la integración fronteriza. Un capítulo caracteriza 

brevemente las economías fronterizas. Otro reconstruye las diversas relaciones de 

integración en la frontera. Uno mas que extracta enseñanzas de dichas relaciones de 



integración. Y el capitulo final que propone alternativa de integración y desarrollo para este 

tipo de regiones. 

El trabajo aporta infonnación sobre las características de la ,eccmomhl regional y la 

naturaleza de Ja frontera México Guatemala, tema del que existe muy poca infonnación en 

comparación con la frontera norte de México y otras fronteras latinoamericanas. En esta 

frontera la masa de conocimientos en cuanto a las regiones y relaciones fronterizas todavía 

es pobre, lo que no facilita teorizar. 

Ensaya elementos teóricos de propuesta para una política de integración fronteriza 

que apoye el desarrollo regional en estas regiones marginales de gran importancia 

geopolítica. Tal propuesta será de utilidad para los actores regionales interesados por 

superar la vía de desarrollo regional y la pobreza, así como para inspirar nuevas 

investigaciones. 

Proporciona enseñanzas de utilidad para casos similares de integración entre 

economías asimétricas de América Latina y regiones fronterizas de otros países. Finalmente 

también proporciona análisis del contexto en cuanto al proceso de integración en el ámbito 

nacional, así como sobre la especificidad de la frontera de México y Guatemala 

La naturaleza del objeto de estudios y de los resultados obtenidos requiere continuar 

con otras investigaciones para profundizar, en la medición y el análisis cualitativo de las 

relaciones actuales y las que surjan en el futuro, o bien problematizaciones que identifiquen 

temáticas teóricas y empíricas en los espacios organizados de dimensión meso, que se han 

denominado áreas binacionales de regiones fronterizas. Podrán referirse también a 

dimensiones micro de localidades y unidades de producción, o macroregionales como los 

estados fronterizos. 

Quetzaltenango Guatemala y San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, abril del 2003 



PRIMERA PARTE. 
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Citpltulo l. INTEGRACIÓN, GLOBALIZACIÓN, REGIONALIZACION Y 

PEQUEÑOS PAISES 

Se discuten los principales enfoques teóricos1 sobre integración económica y 

la relación con el desarrollo, así como elementos conceptuales sobre globalización -

regionalización. Se analiza el cambio de sentido y la tendencia actual de la 

integración en América Latina. Posterionnente se identifican las limitaciones de los 

países pequei\os y sus retos ante los macro procesos de intebrración, en donde una 

linea de estudio es la integración con economías más 1:,rrandes de América Latina. 

La globalización tiene como contraparte la fonnación de grandes bloques 

económicos con diversas modalidades de intebrración. En América Latina surgen 

conceptos y procesos de integración diferentes a los ai\os sesenta y setenta. 

Proliferan acuerdos de distinta índole pero tiende a predominar la hegemonía y el 

panamericanismo de Estados Unidos en la confonnación del bloque, que a partir de 

la consolidación del TLCAN avanza en la vía de Arca de Libre Comercio de las 

Améicas (ALCA), Los países pequeños se encuentran ante el reto de participar de 

manera creativa acorde a las necesidades de desanullo 

El capitulo proporciona aspectos básicos del contexto que condiciona el 

desenvolvimiento del objeto de estudio 

l. l. Enfoques teóricos sobre integración económica 

1.1.1 El enfoque neoclásico. 

La vertiente neoclásica más importante es la temía de las tmiones aduaneras. 

Teniendo como antecedentes a la teoría clásica liberal del libre comercio, Viner (1980) 

en 1950 elaboró los modelos de creación y desviación del comercio2
, a partir de la 

integración económica por la vía de la liberaliz.ación arancelaria La propuesta valora 

los beneficios de la integración según sea mayor la creación del comercio y menor la 

desviación del comercio en los paíst.>S que integran la unión aduanera. Señala que la 

integración será más favorable, mientras más complementarios sean los países, mayor 

sea el tamaño de las uniones, mas altas sean las tasas de b'Tavámenes arancelarias 

iniciales, mas bajo el arancel externo común y los costos de transportación, mientras 

mayor sea el comercio dentro de la unión y más baja sea la tasa de comercio exterior. 

Dicha teoría es uno de los principales substratos del difundido enfoque sobre la 

ruta que debe recorrer el proceso de integración, (Balaza B 1994 ), a) Zona de Libre 

2 

----- ----- --------- ----



Comercio. En esta etapa se eliminan los aranceles y las restricciones cuantitativas al 

intercambio de mercancías entre los paises participantes, b) La Unión Aduanera. 

Además de la zona de libre comercio, los paises participantes levantan una barrera 

arancelaria común frente a terceros países. Estas formas a y b corresponden al periodo 

de inte¡,rración comercial. c) Mercado Común. Además de la integración comercial se 

agrega la libre movilidad de los factores de producción (capital y trabajo) d) La Unión 

económica Corresponde a la m111onización de políticas económicas y, e) Inte¡,rración 

económica total. Que considera además de lo anterior la existencia de autoridades 

supranacionales, cuyas decisiones sean acatadas por los paises participantes. 

El enfoque de las etapas de inte¡,rración ha sido utilizado en diferentes procesos 

de inte¡,rración económica por "jemplo: el de la Unión Europea que ha avan7..ado casi la 

totalidad del proceso, el Mercado Común Centroamericano y otras experiencias y 

proyectos actuales basados en zonas de libre comercio. 

Resmniendo el enfoque neoclásico pone énfasis en el comercio internacional y 

en los procesos de eliminación del proteccionismo, no considera expllcitamente la 

intervención del Estado en la economla. Sin embargo el propio proyecto es estatal y 

persiste la demm1da de su ac1.:ión. Tampoco rdadona a la integración con las estrategias 

de desaiTollo, en tanto confin en el mercado para impulsar el crecimiento económico. 

Las principales ctíticas que se le hacen son las siguientes: 

a)Lipsey y Gehrels propusieron distinguir entre el efecto producción (que es el que 

considera Viner) y los efectos de consumo de una unión adum1era. Su principal 

conclusión es que las pérdidas de bienestar imputables a una desviación del comercio, 

pueden ser compensada~ con gammcias de bienestar originadas en la sustitución de 

bienes dentro de la tmión aduanera (Guerra Borges 1991: 52-58) 

b)Los supuestos en que se fundamenta no corresponden al 1mmdo actual, ya que el 

mercado mundial no opera en competencia perfecta sino que prevalecen mercados de 

monopolio. Tampoco considerm1 los costos de tnmsporte, importantes en los problemas 

de localización y finalmente el supuesto de existencia de costos constantes, deja de lado 

las economías de escala. 

c) Ignora los problemas caracteristicos de los países subdesarrollados en donde los 

cambios en las conientes comerciales afectan la capacidad productiva, el empleo, la 

especialización de las empresas, la utilización de recursos nacionales, el 
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aprovechamiento de economías de escala, el grado de competencia de los mercados que 

se integran, las oportunidades de inversión y el nivel de ahorro. 

Sin embargo enfoques posteriores3 de las uniones aduaneras, al considerar 

aspectos que producen efectos dinámicos, como las economías de escala, las economías 

externas, la mayor competencia, el efecto sobre el cambio tecnológico, el efecto sobre 

la inversión y los efectos de polarización, explica efectos favorables en el crecimiento 

de paises subdesarrollados a partir de Jos procesos de integración, contrarrestando 

parcialmente dicha critica. 

Recientemente se ha fonnulado la teoría de los ejes y rayos (hub-and-spokes)4
, 

que se asocia a Ja integración entre tm país mas desarrollado (eje) y varias economías 

menos desarrolladas y más pequeílas, con quienes negocia separadamente. La 

asociación aporta una serie de ventajas para el país eje: preferencias en el mercado de 

cada país y en todos ellos, por lo cual se beneficia con una ventaja de costos frente a sus 

competidores y las empresas extnmjeras elegirán establecerse en el país eje. Pero la 

asociación tiene pocas ventajas para los otros paises, pues el comercio entre ellos debe 

desarrollarse sin preferencias y sometido a la competencia del país eje, que disfrnta de 

las preferencias. Si el país ~je gana, lo hace a costa de los países rayo y con una 

ganancia general más baja, por lo que es menos eficiente y aporta menos ingresos 

colectivos a sus participantes que tuia zona de libre comercio. (Hummer y Prager 

1998:240) 

1.1.2. El enfoque estmcturalista. 

Se enmarca en la discusión teórica del pensamiento latinoamericano sobre las 

causas y posibilidades de superar el subdesarrollo. Raúl Prebisch cuestionó la teoría 

clásica del comercio internacional, especialmente durante la gran depresión en los años 

treinta del siglo pasado. Sostuvo que la solución para lograr el desarrollo económico en 

América Latina era la industrialización, inicialmente mediante la ndustrialización por 

sustitución de importaciones y luego recomendó la inteb'fación económica. 

La CEPAL fonnuló el siguiente concepto de integración " un proceso donde 

dos o más naciones concertan o comien7..an a trabajar por w1irse para fonnar un solo 

mercado. Para esto es necesario una serie de actuaciones de acoplamiento de las 

estructuras y de las políticas nacionales, este proceso de acoplamiento exige, a medida 

que avanza y se profündiza, la creación de órganos supranacionales que permitan una 

coordinación política cada vez mas estrecha que facilite alcanzar la integración 

4 



económica Este proceso es además regulado concientemente por los sectores 

dominantes " (CEPAL 1987) 

En los al'ios cincuenta la CEPAL proponJa que la integración debía ser limitada 

(industrialización selectiva para usar mejor los recursos), gradual (un período indefinido 

de adaptación de las economías al nuevo contexto) y con reciprocidad (tratamiento 

especial a paises con mas rezago y distribución equilibrada de la capacidad industrial 

entre los paises) 

El enfoque teórico dirigista de CEP AL predominó en el período de 1 %9-1973. 

Luego entre 1974-1982, se acentuó la corriente neoliberal monetarista de comercio, se 

expresó mayor vinculación de los países latinoamericanos e la economía mundial, se 

diluyó la programación industrial y el control sobre las inversiones extranjeras. La 

coyimtura de crédito abundante y un período de altos precios de los productos primarios 

de exportación influyeron en ese cambio (Guerra Borges: 142-143, Frambcs-Buxeda 

1993: 297-299) 

La prolongada crisis de los ochenta tuvo efectos en el enfoque teórico de 

CEPAL. La necesidad de contrarrestar tal situación y de buscar opciones para adaptarse 

a la nueva fase capitalista, le condujo (CEPAL 1994) a proponer a los países 

latinoamericanos tm nuevo enfoque denominado "El re¡,•ionalismo abierto"5
, con el que 

pretende dar respuesta a la proliferación de iniciativas integradoras que venían 

renaciendo poco coordinadamente, articuladas o precedidas de las pollticas de ajustc.6
. 

As! como la búsqueda de compatibilidad entre la inte¡,'Tación subregional y la 

hemisférica, esta última a prn1ir de Ja finna del TLCAN de México con estados Unidos 

y Cruiadá7
, de la Iniciativa de las Américas, y su continuidad con el proyecto del 

ALCA. En esta visión se considera que uno de los principales beneficios de este tipo de 

integración sería lograr y mrn1tener el acceso y liberalizar el mercado estadmmidense. 

El regionalismo abierto propone articular la integración de hecho impulsada por 

las empresas que aprovechm1 las señales del mercado, resultrn1te de las políticas de 

liberalización comercial, con la integración impulsada medimlte acuerdos especiales de 

carácter preferencial fonnalizados por los gobiernos. La combinación de mercados es 

el eje de los acuerdos integradon,-s, concebidos para elevar la producción y 

productividad y tiende a favorecer otras iniciativas más específicas de cooperación 

(proyectos de inrraestmctura, transporte, energía, capacitación de recursos humanos etc) 
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El regionalismo &bierto es parte fundamental de la actual concepción del desarrollo de 

CEP AL, para América Latina y el Caribe, denominada Transformación Productiva con 

Equidad. (CEP AL 1990) 

Esta visión de integración8 pretende contribuir al crecimiento económico en 

base de una mayor eficiencia, reducción de rentas monopólicas y estimular la 

competitividad intemacional, tanto para aumentar las exportaciones como para sustituir 

eficientemente importaciones. A la vez de promover la inversión extranjera y nacional, 

(a partir de la expectativa de acceso al mercado estadounidense e inserción en Ja 

economía mundial) y con ella la incorporación del progreso técnico. Todo esto 

articulado a un amplio proceso de reorgru1ización industrial a escala continental, 

dinamizado por el conjw1to de politicas macroeconómicas, al i!c,'llal que mediante 

politicas meso y microeconómicas de desarrollo productivo (Fuentes 1991,CEPAL 

1995) 

1.1.3.EI enfoque de cconomia política. 

Desde esta perspectiva pueden distinguirse tres vertientes a) La relacionada con 

las experiencias de integración en el desaparecido socialismo real, b) El análisis de las 

especificidades que adquiere el proceso de internacionalización del capital y los 

procesos de globaliz.ación-regionalización c) la corriente critica de autores 

latinoamericanos que vinculan integración con el desarrollo. 

En cmmto a la primera de estas vertientes existc..'11 trabajos asociados a la 

inte!c,'fación en la antigua Unión Soviética y de los países socialistas de Europa del Este, 

que han perdido vigencia ante la desaparición del socialismo en esa parte del mundo, 

pero cuyo concepto consideramos debe mencionarse 

Kück y Kroske ( 1976: 13-14) definen a la integración económica "como un 

proceso objetivo de profündas relaciones recíprocas y de división del trabajo entre 

economías nacionales, como la constrncción de un complejo económico internacional 

en el marco de tm grnpo de Estados con una fonnación económica de un mismo tipo, 

así mismo como tm proceso que concientemente re!:,'llla los intereses para provecho de 

las clases dominm1tes de dichos Estados. Dado que la integración es un fenómeno 

complejo, que no solo se basa en factores y medios de producción, sino que también 

tiene que ver con las relaciones de producción, que tiene que ver no solo con Ja base, 

sino también con la supraestructura... entonces la integración tiene significados 

diferentes con contenido clasista diverso"9 
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En la integración socialista se da una constante regulación por parte del Estado, 

la propiedad socialiwda está sujeta a una planificación minuciosa, y beneficia a la clase 

social trabajadora, la más numerosa y la dominante en esta fom1ación social. Su 

diferencia sustancial con respecto a la integración capitalista es que esta última 

beneficia económicamente a las burguesías y aquella a la masa trabajadora asalariada 

(Frambes- Buxeda 1993: 289-290) 

La se¡,>tmda se refiere a estudios en los que m1alizan los procesos de integración 

desde el punto de vista de la internacionalización del capital. (Ianni 1996)10
• Tal proceso 

denota el atributo, notorio después de la se¡,>tmda guerra mundial, de que el capital 

perdía parcialmente su característica nacional y predominabm1 las fonnas de 

reproducción del capital a escala internacional. Esa internacionalización se toma más 

intensa y generalizada con el fin de la gueJTa fiia. Es obvio que el capitalismo si¡,>t1c 

teniendo bases nacionales pero estas ya no son dete1111inm1tes, las empresas, 

corporaciones, y conglomerados transnacionales adquieren preeminencia sobre las 

economías nacionales. 

La intensidad de la internacionalización del capital ocurre en el ámbito de la 

reestructuración capitalista y la internacionalización del proceso productivo, al superar 

los procedimientos del fordismo extiende el proceso de trabajo al plano mundial, 

generando mm nueva división internacional del tmbajo y fragmentando el trabajo social 

no solo en los ámbitos local, regional y nacional, sino en el mundo como tm todo. 

Implica la idea de la "Fábrica Global" y la internacionalización de la cuestión social. 

"La internacionalización del capital entendida como internacionalización del 

proceso productivo, o la reproducción ampliada del capital, implica la 

internacionalización de las fuerzas productivas y de las clases sociales en sus relaciones 

redprocas y antagonismos" ( Ianni 1996 p.38) 

Con los procesos de internacionalización del capital, se produce la integración 

"espontánea" de los sistemas económicos nacionales, es decir adquiere articulaciones y 

significados que trascienden las fronteras de esta o aquella nación, lo cual constituye 

una "inte¡,>ración económica de hecho", llevada a cabo por diferentes instltllcias del 

capital internacional, sin necesidad de acuerdos fonnales entre naciones 

La tercera vertiente se refiere a la corriente crítica de diversos autores 

latinoamericanos 11
, muchos de ellos en el marco de la temía de la dependencia que 

vinculan la integración con el desarrollo latinoamericano. Sin existir una teoría 

--~--------
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constmida especlficamente sobre la intef,>ración expresan, entre otros los siguientes 

ejes de critica y propuesta para abordar dicha discusión de Ja integración, desde un 

enfoque latinoamericanista. 

1. Se critica a la integración dependiente, es decir aquella que es funcional al 

neoliberalismo, que privilegia aperturas de mercado y acuerdos comerciales, que en 

lo interno beneficia a las fracciones hegemónicas de las burguesías 

transnacionalizadas y en lo externo al papel que Estados Unidos asigna a Amélica 

Latina y el Caribe en el nuevo orden mundial, como zona de influencia inmediata en 

el bloque o región económica y monetaria bajo su hegemonía 

2. Se propone la modalidad de integración preferencial o bien autónoma de América 

Latina, en función de superar obstáculos estructurales, sin caer en los viejos errores 

de los mercados ultraprotegidos. La intef:.rración debe concebirse como componente 

clave para una vía de desarrollo alternativa, que permita aprovechar potencialidades 

hoy limitadas, desaprovechadas o distorsionadas. Que compatibilice el crecimiento 

económico con la distribución del ingreso, que aspire a la superación sistemática y 

consistente de la calidad de vida, que asegure una efectiva democratización de las 

estructuras de poder, que promueva el desarrollo conservando la calidad del medio 

ambiente. Debe generar dinámicas inter actuantes, en lo nacional y lo re¡,rional, que 

se influyan y provoquen dichos cambios en ambas escalas. 

3. La integración supone la creación de un espacio económico ampliado entre los 

países asociados y la definición de estrategias para actuar como región en los 

siguientes aspectos: la defensa de sus excedentes financieros y la deuda externa, de 

los precios de sus productos comerciales, en la superación del atraso tecnológico y la 

creación de nuevas tecnologías, en la inserción competente en la economía 

internacional creando nuevas ventajas competitivas, en los patrones de consumo y 

mercados internos, en otorgar servicios a las poblaciones atrasadas, en conservar 

los recursos naturales, y en la participación en la fonnación de un mundo multipolar, 

con mayores equiliblios que permitan asegurar la paz y la justicia en las relaciones 

internacionales. 

4 La integración debe ser de carácter integral. No se puede limitar a lo comercial, lo 

cual es imprescindible, debe incluir otros aspectos fundamentales tendientes a un 

desarrollo solidario: complementariedad productiva, financiera y de cooperación 

científica y tecnológica., los cuatro aspectos se deben articular armónicamente. El 

--·------- ------------------------------
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carácter integral también requiere coordinar politicas macroeconómicas asl como 

incorporar nuevos temas como: el desarrollo regional, la protección del medio 

ambiente, los derechos humanos, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de las 

mujeres, los niños, las mif,>Taciones y otros aspectos de ámbito social, politico y 

cultural 

5. Es indispensable la conducción estatal del proceso de intef,'Tación. Se reconoce que 

las fuerzas del mercado no pueden ser if,'lloradas, pero se advierte que por si solas, 

actuando sin regulación, conducirán en dirección a la integración dependiente por lo 

que es inconcebible un proceso de integración sin conducción del Estado. El Estado 

tiene un enorme papel que jugar en ese proceso, para asegurar que la unión de 

voluntades políticas nacionales se encause al objetivo común, para crear 

instituciones políticas supranacionales, para llevar a cabo los procesos de 

descentralización y modemización. 

6. El aspecto político y la pru1icipación social, son elementos clave de la integración 

para construir realidades sociopolíticas distintas a las conocidas hasta hoy. Es 

imprescindible profundizar la democracia y el mantener la vigilancia social sobre el 

proceso. La integración no debe quedar en manos de los empresarios y los 

funcionarios gubernamentales, deben participar otros sujetos sociales y las grandes 

mayorías populares excluidas por el neoliberalismo. En la época actual ninguna 

clase social, movimiento, pueblo o país aislado puede por si mismo afrontar la 

ofensiva global del capital transnacional. 

En el marco de un proyecto nacional en cada país, se deben involucrar sus 

pueblos en su deseo de intef,Jfación ligada a una alternativa nacional de desarrollo. 

Por lo que el movimiento popular debería incorporar a su agenda de propuesta y 

lucha, el debate y la acción por una integración ligada a dicha alternativa 

El aspecto político se examina también con relación a la soberanía, ya que 

una inte&Jfación alterativa, independiente, solo puede descansar en una América 

Latina sobcrrum, lo que a su vez se articula con la afímmción de la soberania de cada 

nación, que tiene que ver con una genuina democracia real y formal. 

7. El aspecto cultural. El lograr convergencias de intereses políticos, sociales y 

económicos de la región significa superar las contradicciones entre identidad 

nacional e identidad latinoamericana. Asumir una identidad latinoamericana es 

necesario para lograr un espíritu comunitario y cooperativo, tener visiones y 
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concepciones autónoma.,, crear la capacidad de competir y para definir papeles 

propios en el mundo 

1.1.4. Enfoques a utilizar en este trabajo. 

En el presente trabajo se utilizarán como referentes conceptuales para el 

análisis de la inte1=,Jfación las dos últimas vertiente del enfoque de la economla 

política, es decir la visión de la internacionalización del capital y elementos de la 

critica y propuestas de los autores latinoamericanistas. Ello porque penniten 

comprender particularidades del espacio geográfico social en donde se realiza esta 

investigación, tales corno: en el examen del contexto, el análisis de cómo se insertan 

las regiones de estudio en el proceso de integración y en la orientación de los 

elementos de propuesta resultado de este trabajo. También se utilizará el enfoque de 

CEPAL, al asumir el análisis y alb'lll1as propuestas a escala meso económica. 

1.2. Reestructuración capitalista, globalización y regionalización 

El modo de organización capitalista de la producción, la sociedad y la 

institucionalidad que asegura su reproducción, ha tenido elementos básicos de 

internacionalización desde sus inicios, hace mas de cinco siglos. 

En los últimos treinta años viene experimentándose tma nueva 

reestrncturación de esta fonna de organización socioeconómica, política y cultural. 

Es evidente que estamos en una nueva etapa de desarrollo capitalista que se expresa 

en la esfera productiva con la transfonnación del fordismo hacia las fonnas 

producción flexible en la organización industrial, hecha posible por una nueva 

revolución tecnológica 12 y otros cambios generados en el modelo de desarrollo o de 

acumulación (Leborb'lle y Lipientz 1993) u 

Petras ( 1999: 12-16) argumenta que la reestructuración capitalista también se 

relaciona con los flujos de capital y las nomrns que rigen las operaciones 

internacionales de las instituciones financieras. Se origina en los cambios sufridos 

por la correlación de las clases en el seno del Estado, la sociedad y los centros de 

trabajo, as! como el éxito del capital en desmantelar el Estado de bienestar y 

convertirlo en instrumento para la expansión en el exterior 

La reestructuración capitalista implica también la redefinición del espacio 

territorial, social y geopolítico (escenario político militar) tendiente a ser dominado 

--·-----------------------------
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por el capital, a partir del fin de la guerra fria y la desaparición del sistema socialista 

integrado por la Unión Soviética y la Europa Oriental. Los efectos económicos, 

políticos, militares e ideológicos del fin de la guerra fría complementan a los 

procesos ligados al funcionamiento interno del capitalismo que venían 

desarrollándose desde antes. Desde el punto de vista económico incluyen, además de 

los que se refieren a las modificaciones del proceso productivo, también a los que se 

refieren al funcionamiento global del sistema, las relaciones entre los capitales 

nacionales y las relaciones capital trabajo (Estay 1993: 23-30) Este importante y 

complejo conjtmto de macro procesos permite un mayor grado de 

internacionalización y una significativa runpliación del mercado mundial capitalista 

para la colocación de capitales y mercancías, a la vez que cambios en las relaciones 

entre si, de las potencias occidentales. 

Entendida en este trabajo a la globalización 14 como el proceso relativo al 

funcionamiento global del sistema, se recurre a varios autores15 para resaltar los 

siguientes atributos1r,: a) interrelación compleja de diversos mercados y acumulación 

capitalista mundial globalizada, b) mayor integración de la economía mundial y 

reordenamiento radical de las relaciones internacionales, c) el hecho de que las 

condiciones de producción del resto del mundo se imponen como referente de los 

procesos individuales y nacionales de valorización, d) una competencia muy 

dinámica entre las regiones mas desarrolladas en las áreas de comercio, finanzas, 

inversiones etc, teniendo como contraparte relaciones asimétricas con los paises y 

regiones subdesarrollados, e) esfuerzo concentrado para disminuir la rigidez e 

incrementar la flexibilidad, siendo una de sus dimensiones decisivas el esfuerzo por 

eliminar las restricciones a la libre movilidad del capital y maximizar la velocidad de 

su movimiento, f) La globalización comenzó a fines del siglo XV con la ascensión 

del capitalismo y su expansión hacia ultramar 17
. Visto como proceso histórico de 

largo plazo en el desarrollo del capitalismo, no es homogéneo o lineal de progresiva 

integración mundial, sino un fenómeno cíclico que se alterna con períodos de 

desarrollo nacional, producto de pollticas estatales vinculadas a instituciones 

económicas internacionales. g) Los grandes protagonistas de la globalización son: 

las corporaciones globales, los países cuyas principales instituciones económicas son 

mundialmente compctitivas 18y las instituciones internacionales (FMI, BM, OMC y 

otras), h) Es un fenómeno muy contradictorio, con el avance de la globalización 
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ocurre un crecimiento a gran escala del capital acompañado de un aumento del 

desempleo, la pobreza, la crisis ecológica, el crimen y el sufrimiento humano en 

general, se deterioran las sociedades y las economlas internas y emerge un nuevo 

tipo de internacionalismo en oposición a la globalización. 

Siendo el proceso de globalización la tendencia principal, a la vez se expresa 

otro movimiento simultáneo que es el de la estmcturación de grandes regiones 

multinacionales, bloques o zonas económicas y monetarias19 mediante la inte!,lfación 

regional. Varios autores (Thurow 1992, Borrego 1998) demuestran que en la última 

mitad del siglo XX y después de la guerra fría, el mundo capitalista ha pasado de ser 

económico unipolar, girando alrededor de Estados Unidos, a un mundo económico 

tripolnr, confonnándose ¡,lfandes regiones económicas constmidas por la Unión 

Europea, en donde Alemania es la economla mas fuerte, Estados Unidos y Japón. 

Borrego (pp 68-71) indica que cada una de estas economlas centrales, crea 

tma "zona geográfica de supervivencia" que organiza los recursos necesarios, la 

mano de obra, y agmpa los mercados y sugiere que dichas regiones transnacionales 

son esfüerzos de los tres estados centrales para proteger su posición histórica de 

privilegio rulte la cada vez mayor competencia que se expresa en el capitalismo 

global. La tensión entre regionalización y globalización se expresa, por una lado en 

que las naciones centrales expanden su espacio de vida creando regiones integradas 

transnacionales, mientras las corporaciones tnmsnacionales continúan operando y 

compitiendo a escala global. Pero 

no son movimientos necesariamente antagónicos, mas bien la regionalización 

contribuye a la profundización de las tendencias globalizadoras a partir de que 

expresa dichas tendencias dentro de un espacio geográfico delimitado de las grru1des 

regiones(Rimez 1993:30, 1-!illcoat 1993: 115-123 López 1997: 19) 

Los autores citados indican que la tendencia a la regionalización obedece a la 

aguda competencia por el producto mundial entre las economías centrales de Estados 

Unidos, Europa y Japón. A la vez que están altamente conectadas entre si, siendo 

uno de los mecanismos más importantes el comercio intra finna20 y realizan una 

competencia por la supremacla económica21
, en un juego, o batalla económica del 

siglo XXI, que Thurow ( 1992: 13-28) explica, que es al mismo tiempo competitivo y 

cooperativo, de enemigos que a la vez son aliados, con relación al füncionamiento 

global y en la necesidad del crecimiento de la economia capitalista. 
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Si la tendencia a la creación de grandes bloques implica ese tipo de relaciones 

entre las potencias, por otra parte también significan relaciones de las economías 

centrales con las economías de sus respectivas regiones22 
. Timrow (1992: 65-78) las 

considera como tendencia a fom1ar mercados comunes liderados por una economía 

"locomotora" que impone la coordinación en el funcionamiento del bloque, proceso 

que implica la tendencia a la unión política de los paises integrantes Petras (2000) las 

considera como una nueva fase de colonialismo e imperialismo. 

El proceso de integración en el contexto de la formación de bloques tiene 

características diferenciadas. 

La formación de la Unión Europea, encabezada por las economía Alemana 

y Francesa ha sido un proceso de alrededor de 50 años, con etapas de creciente 

complejidad, en el que se ha creado un mercado y una moneda única el Etiro, 

instituciones supranacionales23 y de negociación entre Estados, fusiones y alianzas de 

empresas de escala etiropea. Ha desarrollado el establecimiento de mecanismos de 

compensación para el trato a paises y regiones menos desarrolladas como elemento 

de cohesión, estabilidad y desarrollo económico24
. 

En el área Asia Pacífico, es importante el concepto de cooperación 

económica mediante acuerdos que garanticen el desarrollo de cada uno de sus 

miembros, aspecto que también es condición en las etapas de liberalización y 

apertura hacia el establecimiento de una reI:,>ión de libre comercio. Aunque no existe 

tm único arquitecto regional políticamente aceptable25
, existe y avanza wia zona con 

densas relaciones productivas, comerciales y financieras. Japón busca crear mercados 

en Asia en lugar de renta financiera, es inductor de industrias y despliega 

reestmcturación industrial,26 trru1sfiere tecnología, teniendo como uno de sus ejes la 

formación de cadenas mediante el sistema Keiretzu de empresas filiales verticales y 

horizontales (López V.1997: 24-28) Por su parte los países de reciente 

industrialización también se han convertido en inductores de industrialización en las 

regiones atrasadas y en China, trasladando segmentos de producción. Las reformas y 

el crecimiento económico en China también son elementos importantes en dirección 

al proceso de inteI:,rración. En Asia existen dos organizaciones de países27 que 

trabajan para constituir a!:,rrupaciones comerciales pero todavía no se define una 

modalidad definitiva de organización formal que podria tender a constituir un 

bloque similar al de la Unión Europea o el TLCAN 
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Los Estados Unidos, Canadá y México, constituyeron en 1994 el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN) eu donde la economía 

estadounidense la potencia hegemónica, ha buscado disminuir los desequilibrios 

comerciales, presupuestales y la vulnerabilidad energética (Hillcoat: 118) Este 

bloque se inte¡,'fa mediante la reducción de barreras al comercio y la inversión y el 

establecimiento de estructuras para resolver disputas, pero no busca crear una 

comunidad similar al modelo europeo. (atado de Libre Comercio de América del 

Norte firmado con México y Canadá (TLCAN) 

Como parte de la conformación de un bloque más amplio Estados Unidos 

expande la inte¡,'fación por la vía del libre comercio y las inversiones en el resto de 

América Latina, mediante procesos de institucionalización del ALCA (Area de 

Libre Comercio de América), la iniciativa de la Cuenca del Caribe y otros acuerdos 

preferenciales. El proceso de integración de Estados Unidos con América Latina 

incluye otros procesos, como: las reformas neoliberales, (estabilización, apertura 

externa, desregulación y cambio estructural) adoptadas por los paises, por presión 

del Consenso de Washington a partir de la crisis de Ja deuda en los ochenta, Ja 

reactivación con nuevas modalidades de la inteI:,'fación de agrupaciones 

subregionales de países latinoamericanos, la tendencia a la dolruización de las 

economías, el surgimiento de un ¡,'fan mercado de instrumentos financieros, cierta 

rclocalización productiva especialmente en México y la tradicional historia de 

predominio político y de intervenciones diplomáticas y militares por parte de Estados 

Unidos. 

En el TLCAN no se distingue el nivel de desarrollo de sus integrantes por lo 

que las fuerzas del mercado marcan los ritmos de la integración a favor de las 

economlas más fuertes (López V 1997:24-30), aspecto que también será la 

característica del ALCA 

Esta vía se fundamenta en el interés del gran capital monopólico de ese país, el 

pensamiento neoliberal y la hipótesis de que Ja integración de una gran zona comercial 

hemisférica traerá beneficios múltiples y mutuos, estimulando el crecimiento, la 

eficiencia productiva, la modernización, la sustentabilidad en el aprovechamiento de los 

recursos y la democratización en América Latina. Cuenta también con el interés y 

apoyo de las elites y los segmentos poderosos del capital de los paf ses latinoamericanos 
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que ven e.o el acceso al gran mercado del norte solución a sus problemas de realización 

de la producción y crecimiento económico 

1.3 Redefinición de los procesos de integración en América Latina. 

En América Latina las ideas y procesos de integración económica se 

iniciaron en la década de los cincuenta del siglo pasado28 
, habiéndose producido el 

auge de la integración en los sesenta y prute de los setenta. A fines de los setenta y 

principios de los ochenta ocurrió un declive y desinterés por la integración. Para 

iniciarse un nuevo periodo de integración a mediados de los ochenta, a partir de los 

primeros pasos para confonnar el MERCOSUR29
, que continúa en los ai'los noventa 

y se prolonga hasta la actualidad. 

Durante el primer período la integración fue concebida para reforzar y superar 

los lfmites del patrón de desarrollo "hacia adentro", fundrunentado en la 

industrialización por sustitución de importaciones (JSI) Buscaba el desarrollo 

nacional sobre la base del fortalecimiento de los mercados internos y lograr: un 

mercado ampliado, economlas de escala y de alcru1ce, un alto grado de protección 

externa, mayor capacidad de negociación y también un cierto grado de competencia 

externa para sectores monopólicos dominantes a nivel nacional (Mrutínez 1994:20, 

Vuskovic 1994 :65, Ocampo 2000: 1) A fines de los sesenta se fue gestru1do la idea 

que la integración podría ser una plataforma de aprendizaje para los sectores 

exportadores en su tránsito al mercado mundial 

Entonces era funcional a los procesos de industrialización, al tipo de 

crecimiento económico y la distribución del ingreso. Esto en el contexto de la 

hegemonía estadounidense, pero con la competencia de la URSS en el marco de la 

guerra fría, los movimientos de liberación nacional y la onda larga de economía 

expansiva de la posguerra, lo que suscitaba un conjw1to de esperanzas para el 

desarrollo independiente. 

La integración avanzó tanto en la escala regional mediante la asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y su continuación, la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), como en la escala subregional con los 

siguientes procesos: Grupo Andino (Excepto Chile), el Mercado Común 

Centrorunericano (MCCA) y el CARICOM, (integrado por algunos países del 

Caribe) La integración en este período tenía sentido introspectivo, correspondía a un 

tipo de estrategia de crecimiento, tuvo importantes logros pero también dejó muchas 
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deudas con relación a los objetivos y compromisos originales30 y al agotarse la 

estrategia de crecimiento, con ella también se agotó esa vía de la integración. 

Durante los últimos af!os de los setenta y primer quinquenio de los ochenta 

del siglo pasado, el período de inmovilismo y crisis de la integración se expresó en 

el incumplimiento de compromisos, la reducción relativa del comercio31
, de la 

inversión, de los proyectos intra regionales, y en el estancamiento para suscribir 

nuevos acuerdos entre los gobiernos. La integración estuvo a punto de sucumbir, 

sobrevivieron al menos los marcos institucionales. Todo ello como consecuencia del 

agotamiento de la !SI, la crisis de la deuda, la crisis sociopolítica especialmente en 

Centro América y las mutaciones en el contexto intemacional32
. 

En los ochenta se presentan en América Latina cambios acelerados de 

inserción en la economía internacional, a partir de refonnas neoliberales promovidas 

por el FMI y otras instituciones, que convergen en un modelo de crecimiento similar 

entre los paises latinoamericanos. Ello en un contexto mundial de reestructuración 

capitalista expuesto brevemente en pá¡,'Ínas anteriores. 

A pesar de que las visiones ortodoxas neoliberales no asignan ningún papel 

claro a la integración, mas bien la consideran como una fuente de distorsión del 

comercio, se inició entonces un nuevo período de la integración económica que se 

encuentra en marcha33
, el cual ya no esta orientado a reforzar la sustitución de 

importaciones, al proteccionismo de los mercados nacionales y los mercados 

integrados, sino que se reorienta a terceros países en función del mercado 

internacional y de los bloques, lo que impulsa Ja apertura, privilegia las 

exportaciones, se interesa por la competitividad internacional y descuida Ja 

integración nacional. 

Proliferaron acuerdos de distinta índole, lo que revela gran heterogeneidad en 

cuanto a las modalidades y en el ámbito geo¡,'TlÍfico. En el plano subregional, a las 

agrupaciones surgidas en el anterior periodo (Grupo Andino, MCCA, CARICOM) se 

sumó el MERCOSUR, todos ellos son especies de uniones aduaneras imperfectas 

que tiene el objetivo de construir mercados comunes. También se han creado varias 

zonas de libre comercio (Grupo de los tres, Chile Venezuela, Chile México, México 

Centro América, etc), muchos de cuyos acuerdos se han negociado dentro de los 

acuerdos existentes, o entre paises miembros de tales agrupaciones y otros paises al 

margen de su nonnatividad. Un proceso de gran importancia por sus repercusiones 
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para América Latina es el TLCAN en donde México, país latinoaméricano 

subdesarrollado se integra con Estados Unidos y Canadá, proceso que ha incidido 

en las características (temas y compromisos) de muchos de los acuerdos parciales, en 

su mayoria de corte bilateral entre países latinoamericanos. 

En los afias noventa existían dos tendencias34 importantes en América Latina: 

a) el panamericanista dirigido por los Estados Unidos, estimulado por una serie de 

razones que tienen que ver con la competencia de los grandes bloques y b) Ja visión 

latinoamericanista del grupo del MERCOSUR liderados por Brasil que comenzó una 

unión aduanera en 1995, establece metas de mediano plazo para la constitución de un 

mercado común y el libre flujo de factores y crea mecanismos coordinadores de 

políticas macroeconómicas. Es claro que el panamericanismo a tendido a prevalecer 

(Rosas 1996) 

Este período de integración en América Latina difiere del pasado porque 

casi no se diferencia las áreas de libre mercado (liberalización intraregionaJ de las 

transacciones de productos) de los mercados comunes (liberalización de los flujos de 

mercancías, servicios y factores) (Ocampo 2000:5) Los procesos de integración 

recientes se adentran en temas nuevos, tanto económicos como sociales, políticos y 

ambientales, pero en el marco de constituir el Arca de Libre Comercio de las 

Américas, ALCA, consolidando así la integración del hemisferio bajo la hegernonla 

estadounidense en el marco de los gnmdes bloques, especialmente a partir de la 

Cumbre de las Américas realizada en Miami en J 99435
. 

1.4.TLCAN Y ALCA, dos procesos relacionados. 

La iniciativa integradora de América del Norte y América Latina por parte de 

Estados Unidos, surge por la necesidad estructural de contrarrestar las tendencias que 

se presentan al fin del auge de la posguerra (1973-74) en adelante: bajas tasas de 

crecimiento, incremento del desempleo y reducción de la tasa de ganancia. Las 

corporaciones requerían de a) Sustituir las políticas keynesianas del estado de 

bienestar b) Reducir los costos laborales mediante la flexibilización del mercado de 

trabajo y derrotar a los sindicatos, c) El derecho de invertir, producir y vender en 

cualquier país sin impedimentos de regulaciones. d) Reducir impuestos, gasto estatal 

y eliminar el apoyo gubernamental a la agricultura El libre comercio y el 

neoliberalismo fueron necesarios para esta estrategia de cambio (Warnock 1995) 
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TLCAN y ALCA se sim,-ronizan cronológicamente. Los presidentes G. Bush 

y Salinas acordaron en 1990, la intención de integrar ambos países, pocas semanas 

después surgió la Iniciativa para las Américas lanzada por G. Bush. Siguió el proceso 

de negociación, aprobación y ratificación del TLCAN. En la Cumbre de Las 

Américas, Miami 1994, dos al1os después de firmado el TLCAN, se acordó crear el 

ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) en el al1o 2005. 

El TLCAN constituye una etapa muy importante de la estrategia geopolftica 

del gobierno de EEUU para competir con los otros grandes bloques. EL texto 

contiene 8 partes36 y 22 capltulos, mas los acuerdos paralelos en materia de medio 

ambiente y normas de trabajo. 

El TLCAN puede verse como un instrumento que persigue múltiples fines, 

entre ellos los siguientes (Huerta 1992, Wamock 1995) 

l. Consolidar y garantizar la continuidad de las refonnas neoliberales en México e 

incrementar los lazos con Estados Unidos, 

2 La creación de un mercado extenso y seguro para los bienes y servicios producidos 

en sus territorios37.Lo anterior en una situación asimétrica, de estructura y 

especialización productiva en la que el incrementar el comercio favorece a las 

grandes corporaciones y a la economía estadounidense, ya que predomina las 

expo11aciones de mayor elaboración tecnoló!:,'1ca. 

3. El objetivo principal tiene mas que ver con la inversión que con el comercio. El 

NAFTA impide a los gobiernos poner restricciones a la inversión extraujera y le 

garantiza trato nacional. Posibilita que puedan adquirir empresas nacionales publicas, 

limita políticas estatales dirigistas, en caso de nacionalización de alguna compaft.ía 

asegura indemnizar al valor de mercado en la moneda corriente del país de origen, 

garantiza que gobiernos füturos no puedan poner restricciones a la exportación de 

capital (repatriación de dividendos, intereses, regalías), al pago y libre movilidad 

para los gerentes, ni imponer requerimientos de empleo de personal local. Otorga a 

las corporaciones el derecho de demandar a un Estado por pérdidas de ganancias 

presentes o füturas, derivadas de regulaciones estatales. 

4. Mantiene el objetivo neoliberal de desregulación, para evitar el apoyo a empresas 

no competitivas, a la seguridad alimentaria y la protección al conswno. Abre a las 
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empresas transnacionales Jos servicios públicos -considerados monopolios-- y los 

contratos de compras gubernamentales. 

5. Incluye el sector servicios en un nivel igual que Jos bienes. Las corporaciones 

externas de financiamiento tienen garantizadas oportunidades de competencia en el 

mercado de los tres países sin regulaciones protectoras 

6. Son protegidos los derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, 

(patentes, marcas comerciales y derechos de copia), incluyendo productos de 

ingeniería genética, así como de semillas y plantas, derivados de bancos nacionales 

de germoplasma 

7. Erosiona la soberanía nacional. a) Porque establece controles para la creación de 

empresas estatales. Estas deberán operar como empresas comerciales sin objetivos de 

servicio público, sin recibir subsidios, abiertas a la competencia de compaftfas 

privadas provenientes de otros miembros del TLCAN, ni tener estrategias de 

conservación de energía. b) Se crea una Comisión Norteamericana de Libre 

Comercio, estructura burocrática internacional, no elegida, que opera a puertas 

cerradas, sin obligación de explicar al publico, que tiene el poder de interpretar el 

tratado, cuestionar o eliminar decisiones tomadas por gobiernos electos. 

Actualmente la política comercial de Estados Unidos tiende a profündizar la 

integración en el TLCAN,ha incorporado a Centro América, promueve la integración 

hemisférica y aprovecha estos procesos en las negociaciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) 

Con el ALCA, Estados Unidos busca la oportunidad de extender el sistema 

reglamentario, la filosofía y la estrategia neoliberal del TLCAN al continente. El 

proyecto ele integración hemisférica, incluye a 34 países de América Latina y El 

Caribe que suman un mercado de alrededor de 800 millones de habitantes. Es una 

pieza clave para otorgarle lll1a base de poder a Estados Unidos y fortalecer su 

posición principalmente frente a la Unión Europea, Japón y la OMC. Tiene el interés 

geopolítico de subordinar a nuestros paises mediante la política del 

Panamericanismo.y prevalecer ante el proyecto del MERCOSUR 

Después de la Cumbre de Las Américas (1994), continuó la cumbre de 

Santiago Chile, ( 1977), luego siguieron funcionando comités de trabajo para avanzar 

en determinados aspectos del proyecto de integración. En Québec, Canadá (2001) se 
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realizó la cumbre mas reciente, en donde EEUU buscaba se finnara el ALCA en el 

2003. 

Entre los objetivos explícitos del ALCA se mencionan: preservar y fortalecer 

la comunidad de democracias de las Américas, promover la prosperidad a través de 

la integración económica y el libre comercio, erradicar la pobreza y la 

discriminación, garantizar el desarrollo sostenible y conservar el medio ambiente 

para las generaciones futuras. Considera que el desarrollo de America Latina se va a 

producir por el efecto la libertad de comercio y las inversiones. No reconoce las 

asimetrías entre sus integrantes por lo que las fuerzas del mercado marcan los ritmos 

de la integración. 

Los principales temas de la agenda oficial tiene similar composición temática 

al TLCAN, pero se diferencia por los 18 compromiso anexos al documento oficial 38
, 

producto de la discusión y que podrian buscar procesos de legitimación. Cuenta con 

el interés y apoyo de las elites y los segmentos poderosos del capital de los paises 

latinoamericanos que ven en el acceso al 1:,rran mercado del norte solución a sus 

problemas de realización de la producción y crecimiento económico 

En el transcurso de este periodo se promueve otros procesos que favorecen al 

ALCA a) El congreso de EEUU ha otorgado enjulio del 2002 al Presidente W Bush 

la autoridad para negociar rápidamente (fast track) b) Surge el Plan Puebla Panamá. 

c) Tendencia hacia la dolarización en paises latinoamericanos d) Compromiso y 

avance de la integración energética entre los países del TLCAN, e) La inversión 

extranjera directa prevalece como mecanismo de financiamiento a largo plazo para el 

desarrollo. t) El patrón tecnológico emergente, tiene importante contenido de 

biotecnología, nuevos materiales y papel crucial la biodiversidad. d) fortalecimiento 

de las corrientes migratorias trasnacionales que se mueven del Sur al Norte. (Alvarez 

2001) 

Entre los problemas del proyecto del ALCA están a)Se desarrolla el movimiento 

social hemisférico39 de oposición que reclama temas de importancia social: 

Derechos Humanos, ambiente, biopiratería, inmigración, trabajo, propiedad 

intelectual que refleje contextos sociales, culturales y económicos especificas, 

a1:,'Ticultura y seguridad alimentaria, equidad en el acceso al mercado, procesos 

democráticos en el cumplimiento y resolución de disputas, el papel del Estado y 

Genero. La mayor crítica que está recibiendo la negociación del ALCA es que se 
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trata de una extensión a todo el continente de los términos en que fue negociado y 

redactado el TLCAN 

b) Divergencias con países de Sur América. En la cumbre de Québec40
, el gobierno 

de Venezuela cuestionó la "cláusula democrática", como posible "cláusula de 

exclusión", indicó que supedita al plebiscito su decisión ~e incorporase al ALCA El 

presidente Cardoso, de Brasil advirtió que no estaría dispuesto a firmar el ALCA a 

menos que Estados Unidos acepte abrir por completo sus mercados, dio prioridad al 

MERCOSUR y expuso un conjunto de temas de negociación opuestos a la visión 

oficial del ALCA El Presidente Fox de México sugirió la creación de un "fondo de 

cohesión social", para la construcción de infraestructura en los países con mayores 

atrasos en el continente 

El ALCA tendrá entonces que buscar consensos internos ante la oposición de 

las fuerzas sociales y también EEUU tendrá que vencer la intención del 

MERCOSUR de ampliarse a un bloque suramericano 

1.5. Países y economías pequeñas, los retos ante la integración y el desarrollo 

En virtud de lo especifico de este trabajo, se asumirá que en América Latinas 

un pals pequeño es a la vez una economía pequefia, lo que no sucede en otros 

continentes en virtud de que existen países pequeños con economlas muy fuertes y 

desarrolladas. En la actual etapa de reestrncturación capitalista, los paises pequeños con 

economías pequeñas, se encuentran ante el reto de ¿cómo incorporarse creativamente a 

los procesos de inte1:,'l'ación económica? privilegiando objetivos y esfuerzos de 

transfonnación interna, acordes a las necesidades de desarrollo 

1.5.1 La pequeñez un elemento estructural. 

Varios atributos identifican a los países pequet1os: reducidas magnitudes de 

territorio, población, producto interno e ingreso, posición desfuvorable respectos al 

sistema mundial de fuerzas económicas y politicas, determinada en buena medida por el 

modo de insertares en el desenvolvimiento histórico de la división internacional del 

trabajo. (Senghaas 1985, Vuskovic y Escoto 1990) 

Aunque Ja condición de pequeñez tiene que ser relativizada, por la historia y la 

estructura social, económica y política, la magnitud absoluta de una economía, es un 

factor estructural muy importante, ya que el tamaño de la economía, la población y el 
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territorio, afectan condiciones estructurales de la acumulación de capital como son: la 

cantidad absoluta de empresas, la masa de excedente económico, el tamaño del 

mercado interno, el grado de apertura de la econonúa, las fluctuaciones del producto 

nacional, el tamaI1o de la administración y la capacidad para definir y aplicar políticas 

de desarrollo. (Jonsson 1993: 57-64 ), 

1.5.2. La pequeñez, muchas limitaciones y pocas ventajas para el desarrollo en la 

globalización 

a) Las limitaciones. 

La pequei1a dimensión y características del territorio, explican una menor 

dotación y variedad de recursos naturales, principalmente la tierra, (importante 

elemento de la base material), que se traducen en escasa diversificación y limites al 

volumen de la producción, asociado con ello, deficiencias en la relación inter e 

intrasectorial del proceso productivo. 

La reducida población implica generalmente exi!,'llOS recursos humanos 

(volumen y calidad de fuerza de trabajo) y un mercado interior estructuralmente 

restringido e inelástico, aspecto que juega papel decisivo en la dinámica del crecimiento 

económico y hace menos apetecible las inversiones externas. 

Tales situaciones traerán desventajas al promoverse procesos de 

industrialización y LTecimiento de los servicios, pues vedan los aumentos de 

productividad que se derivan de economías de escala. La combinación del pequefio 

mercado interno con la debilidad de la industrialización, determina la mayor 

dependencia del comercio exterior que los somete a vulnerabilidad e inestabilidad, pues 

con una estmctura de exportaciones menos diversificada, las fluctuaciones de los 

precios y el deterioro de la relación de intercambio hacen que el problema de la balanza 

de pagos tenga consecuencias negativas sobre el circuito económico (Real de Azúa 

1977: 161-153) 

Por ello son muy importantes las políticas comerciales, en cuanto a incidir tanto 

sobre los costos de los bienes importados de consumo y de capital, como respecto a la 

rentabilidad de las exportaciones y en la racionalidad de la inversión en el largo plazo 

de esos sectores (Jonsson 1993: 56-59) 

El bajo nivel de productividad y la reducida cuantía del mercado interno 

detenninan insuficientes niveles de ingreso y por lo tanto, limitadas capacidades de 

inversión, las que se ven mas reducidas por la proclividad que tienen estas economías a 
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la fuga de capitales (Nui\ez 1990: 119) El pequei\o tamai\o del mercado interno, se 

traduce en que las pocas empresas que pueden llegar a establecerse en el mercado, 

tienden a ser pequef\as y se encuentran amenazadas por las inversiones externas y las 

tendencias de monopolio. En una estructura empresarial liderada por monopolios y 

oligopolios se reduce la producción e incrementan los costos de los sectores no 

monopólicos. (Jonsson 1993: 56-59) 

Los factores anteriores permiten la mayor sensibilidad en cuanto a fluctuaciones 

del Producto Interno Bmto, ya que son pocas las ramas industriales (división del 

trabajo) y las fluctuaciones desfavorables en unas de ellas, pueden no ser compensadas 

por las fluctuaciones favorables en otras. Estas fluctuaciones afectan la estabilidad 

social y política por la vía de la distribución del ingreso y las relaciones de clase que 

implica, así como por las repercusiones en los ingresos del sector público y su relación 

con el sistema polltico (Jonsson, Ibídem) 

El mismo autor, considera como otro de los factores desventajosos, la pequei\ez 

de la administración en ténninos absolutos, lo que restringe su calidad y supuesta 

neutralidad, siendo sensible a las in.fluencias del gobierno y de los intereses de grupos 

poderosos. 

El conjunto de los factores aniba mencionados, afecta la disponibilidad de 

recursos, explica el significativo déficit de infraestructura económica y social, el débil 

aparato de desarrollo científico y técnico, la estabilidad económica, social y política de 

la cual dependen la escala, calidad y tiempo de las estrategias de acwnulación. 

En patte permite comprender el alto grado de dependencia económica, polftica, 

y tecnológica que se observa en muchos países pequef\os, aspecto que se explica 

también por los sistemas sociales internos excluyentes, que conducen a la concentración 

significativa de la riqueza, que a la vez se relaciona con su posición de debilidad ante el 

sistema mundial de füerzas económicas y pollticas, que se traduce en limitaciones en el 

margen de matúobra para elegir entre distintas opciones de política. 

b) Algunas ventajas de los pequellos países. 

Ante el cuadro de restricciones para el desarrollo en los pequeftos paises, 

conviene pensar algunas ventajas reales o potenciales. Desde el punto de vista territorial 

la pequellez facilita el ordenatniento del espacio y su regulación con el propósito de 

optimizar el uso de los recursos natural.es. 
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También facilita la integración del mercado nacional debido a las distancias 

relativamente cortas que se traducen en menor inversión en infraestructura fisica, para 

minimizar los costos del transporte, repercutiendo en el costo de producción de las 

mercancías. 

Las economías de proximidad y aglomeración favorecen la mayor integración 

de los procesos productivos con repercusiones favorables en ténninos de economías de 

escala, posibilitando la construcción de sistemas productivos locales y regionales con 

bajos costos de transacción. 

La menor cantidad de población, en términos relativos, teóricamente posibilita 

realizar procesos educativos y de calificación para la fuerza de trabajo en dirección a 

elevar la productividad y crear ventajas competitivas. Así también los procesos de 

información y comw1icación con la población en distintos aspectos se presentan viables 

a bajo costo, lo que facilitarían la cohesión y la identidad nacional, en relación con la 

posibilidad de encausar procesos de organización y consenso de la población, respecto a 

proyectos nacionales para el desarrollo económico y de posiciones unificadas ante 

presiones internacionales desfavorables al proyecto nacional, o la agilidad que se pueda 

adquirir para m~jorar la participación en el comercio mundial41
. 

Los favorables atributos antes mencionados, no se observan en la experiencia 

histó1ica de los pequeflos países latinoamericanos, para quienes ha sido dificil 

responder con flexibilidad y agilidad a las presiones foráneas respecto a sus patrones de 

crecimiento, las facilidades de control territorial no han sido efectivas para contrarrestar 

fenómenos de intervencionismo extranjero, mas bien han sido aprovechadas para el 

control político de su población y en muy pocos casos, han podido lograr la cohesión y 

consenso imprescindible para impulsar procesos de desarrollo independientes. Pero en 

otras condiciones sociales y pollticas, cabe la posibilidad de que tales atributos podrían 

ser desarrollados y utilizados favorablemente. 

Debe considerarse que en el capitalismo globalizado, en algunos aspectos 

tiende a cambiar el significado de dimensión de un país y las desventajas del tamafio 

puede relativizarse ya que debido a los avances tecnológicos, de comunicaciones e 

informática electrónica, se han facilitado la fragmentación de los procesos productivos 

y su contraparte la integración entre regiones y países. Desde este punto de vista los 

países pequeflos se convierten en espacios, en los que empresas de distinto tipo 

(transnacionales, binacionales, nacionales o locales, de capital privado, mixto, estatal o 
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social) pueden instalar procesos productivos destinados al mercado mundial. Estamos 

ante una historicidad diferente que esta metiendo en una lógica diferente a muchos 

paises y que se debe analizar con cuidado e interés, con el objetivo de encontrar 

opciones viables para impulsar procesos de desarrollo. 

1.5.3. Retos ante los macro procesos de integración 

La füerza del proceso de transformación global-regional y la redefinición de los 

espacios de reproducción del capitalismo pone en entredicho, desde el ángulo 

económico y polltico, la idea tradicional de nación en los paises pequei1os, lo cual 

plantea desafios teóricos y pollticos. Esta aspiración de un desarrollo económico 

independiente, basado en un tipo de organización económica estrictamente nacional y 

soberana42 en el actual período debe encontrar nuevas maneras de concretarse, a la vez 

que pennita contrarrestar desventajas y aprovechar vent~jas potenciales de las 

tendencias de la economía internacional. 

Las condiciones que requiere la competencia mundial agrava la de por si dificil 

situación de los pequei1os países latinoamericanos y específicamente los 

centroamericanos, en términos de viabilidad para el desarrollo. A fines de los 70s 

tenían pocas esperanzas de achicar la brecha respecto a los paises desarrollados y se 

había desechado la industrialización por sustitución de importaciones. En los 80s se 

agudizó la crisis como resultado del agotamiento de los tradicionales ejes de 

crecimiento, el problema de la deuda externa y la crisis sociopolftica 

Posterionnente se pusieron en práctica reformas neolibet1lles con resultados 

insatisfactorios43
. 

A pesar de las relaciones de Europa con México, el MERCOSUR y Centro 

América, y del avance en los procesos subregionales en América Latina, la integración 

con Estados Unidos, mediante el ALCA es la vía dominante en la que están inmersos 

los pequei1os países, tal como se mencionó en páginas anteriores. 

En esta perspectiva de integración el regionalismo abierto de CEPAL (1994, 

p.17-19), ofrece algunos aspectos que pueden demandar y defender los pequei1os 

paises en el proceso de conformación del ALCA, y en los procesos subregionales. Entre 

ellos destacan: a) permitir a los pequeños paises aplicar procesos de desgravación de 

manera gradual y progresiva, para facilitar la acomodación de las actividades 

productivas a las nuevas circunstancias. b) adoptar compromisos de tratamiento 

especial, principio que podría extenderse a situaciones en que los paises que obtuvieran 
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mayores beneficios de la integración compensaran a los paises con mayores costos, e) 

mecanismos crediticios o fiscales para otor¡,'llrles incentivos a la inversión de origen 

intrarregional destinada a los pequeílos países, d) acciones que favorezcan la imitación, 

difusión y transferencia de tecnología, e) exonerarlos de medidas discriminatorias 

especiales, por ejemplo, evitar normas de origen muy vigorosas, f) pennitirles adoptar 

políticas adecuadas para enfrentar el comercio desleal, por ejemplo politicas 

antidumping. 

Las propuestas de CEP AL son insuficientes. Ante los desafios, deben 

estudiarse políticas más profundas y audaces, en el camino de la integración sea en el 

proyecto del ALCA o en una versión alternativa. La integración con economías 

latinoamericanas más ¡,'Tandes, debe ser una de las direcciones a considerar con cuidado 

por parte de los países pcquef\os latinoamericanos en la búsqueda de altemativas, idea 

que plantea dos interrogantes: para que y cómo integrarse con dichas economías. 

Desde la perspectiva del "para que" integrarse, debe prevalecer propósitos de 

desarrollo socioeconómico, de búsqueda de nuevas fonnas de acumulación, que 

tiendan a superar los problemas estructurales, las desigualdades sociales y afianz.ar 

democracia política 

Lo anterior incluye entre otros objetivos el encausar procesos binacionales o 

multinacionales para: a) llevar a cabo tr,msfonnaciones económicas, tecnológicas, 

administrativas, de talento gerencial y sobre todo de preparación y capacitación de la 

füerza de trabajo, que permitan recomponer y extender la planta productiva, elevar el 

excedente y la capacidad de ahorro, remontar atrasos estructurales de reorganización 

social, políticos y ecológicos. b) generar la capacidad para moderar, diversificar o 

progresivamente desprenderse de la dependencia comercial, tecnológica y financiera de 

la potencia hegemónica, c) encontrar formas creativas de tratar, con el capital y 

empresas trasnacionales, acorde con los propósitos del desarrollo, d) mejorar la 

capacidad de negociación conjunta, defender la propiedad de ciertas empresas estatales 

rentables y estratégicas y en general, fortalecer o crear la capacidad autónoma de definir 

las políticas macroeconómicas y de gasto público, sobre todo en materia de inversiones 

y en el área social. 

Esto no es posible lograrlo con tratados de libre comercio del tipo del TLCAN, 

puesto que enfatiza en la hberalización comercial y de las inversiones, excluye políticas 

especificas de compensación de las desigualdades de desarrollo a escala de regiones y 
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paises, favorece principalmente al gran capital y a las economías más fuertes, en 

detrimento de las débiles. El cómo loh>Tarlo entonces dependerá de las especificidades 

histórico estructurales de cada país pequei\o, de la iniciativa de sus dirigentes y sus 

pueblos, para concebir y lograr formas solidarias de integración con economías 

latinoamericanas más fuertes. Que en esa perspectiva se articule los proyectos 

nacionales, con relaciones de integración de carácter integral, relaciones de 

cooperación y equidad, que estimule la participación social, e incluya el aspecto 

cultural, tal como se discutió en páginas atrás. 

Lo anterior requiere de manera indispensable un proyecto polltico que de vida a 

un nuevo bloque de poder que negocie el consenso social amplio, de largo plaro y las 

relaciones de integración coherentes para lograr dicho propósito. De no existir una 

visión de tal naturaleza, la incorporación a los procesos de inteh>ración no representará 

perspectivas importantes para los pequei\os paises, mas bien aumentará el riesgo de 

profundiz.ar la situación marginal y periférica y por lo tanto el gran riesgo de 

persistencia del agudo conflicto social. 

Conclusiones 

Lo analizado en este trabajo pennite establecer las siguientes conclusiones. 

1.En la búsqueda de fonnas de integración económica alternativa es conveniente 

aplicar y desarrollar elementos conceptuales de la economla política, desde el 

enfoque de la internacionalización del capital y desde la critica y propuestas de los 

autores latinoamericanistas. El enfoque contemporáneo de la CEP AL presenta 

aspectos criticables que lo deslindan de las propuestas de sus primeras etapas, pero 

brinda elementos de interés especialmente a escala del análisis regional subnacional. 

2. Siendo el proceso de globalización la tendencia principal en la actual 

reestructuración capitalista., a la vez se expresa otro movimiento simultáneo y 

concomitante, que es el de la estructuración de grandes regiones, bloques o zonas 

económicas y monetarias mediante la integración regional. 

3. La tendencia a la creación de tres grandes regiones económicas implica relaciones 

de aguda competencia entre las economías centrales que las encabezan (Alemania y 

Europa, Estados Unidos y Japón), a la vez que de estrecha cooperación entre si con 

relación a regular el füncionamiento global del sistema. También relaciones de 

integración entre las economías centrales con los paises que conforman las 
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respectivas regiones, coordinando el füncionamiento económico y político, 

agrupando mercados y organizando Jos recursos. 

4 El ALCA y la profundización de la integración de Norte América por el TLCAN, 

forman parte del proceso de conformación del bloque que bajo la hegemonía de 

Estados Unidos, redefine la integración hemisférica. El proyecto del ALCA 

sustituye la visión latinoamericanista del periodo de la lSI y predomina sobre la 

modalidad de integración que ahora sugiere el MERCOSUR. En tal tendencia 

histórica de largo plazo, se comprende la incorporación de Centro América al 

TLCAN mediante la integración con México y otros procesos que se mencionarán 

adelante 

5. Las características básicas de las pequeñas economias afectan condiciones 

estructurales de la acumulación de capital. Ante los desafios que plantea el contexto de 

globalización y regionalización, debe estudiarse políticas audaces en el camino de la 

integración sea en el proyecto del ALCA o en una versión alternativa Una de las 

direcciones a considerar es la integración solidaria e integral con economfas 

latinoamericanas más grandes, articulada a proyectos nacionales de desarrollo, la cual 

debe considerar con prioridad la dimensión del desarrollo regional, especialmente las 

regiones fronterizas. 

En el siguiente capítulo se articulará esta visión de la economía internacional y 

nacional con sus expresiones a escala ret,,tional. 

1 Para relati\'izar se anota la siguiente obser\'ación de Blaug ( 1980: 235-241 ), La integración 
económica carece todavía de una teoría cienlifica debidamente comprobada por los hechos. Las 
teorías y modelos existentes siguen siendo eminentemente especulativos 

2 Son efectos asociados al comercio internacional desde el punto de vista de la eficiencia y bienestar, 
que sirven para evaluar procesos de integración comercial entre los paises miembros. Existe creación 
de comercio cuando los consumidores acceden a los bienes ofertados por los productores más 
eficientes miembros de la integración y desviación del comercio cuando estos flujos comerciales se 
consiguen a expensas de productores más eficientes del resto del mundo. no miembros del proceso de 
integración. Corden (citado por Tugorcs 1994: 127), introdujo dos efectos adicionales: a) el de 
reducción de costos (efecto positivo) asociado al aprovechamiento de econom!as de escala resultante 
de los mercados más grandes producto de la integración y b) el de supresión del comercio (efecto 
negativo) cuando la protección permite sobrevivir empresas que aprovechan las economías de escala. 
pero que pese a ello, no soportarlan la libre competencia frente a otras empresas del resto del mundo. 

3 Se refiere a discusiones que se presentan ya sea como reflexiones teóricas o como sustento de 
políticas de integración, y que han multiplicado los análisis sobre efectos dinámicos que podrían 
derivarse de la integración. Entre ellos tienen un lugar destacado los trabajos de Raúl Prebisch y de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL 1987) en la promoción de los primeros intentos 
de integración latinoamericana. 
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4 Kowalczyk y Wonnacott (1992) y Wonnacott (1995), son los principales autores relacionados con 
dicha teoría, seb>Ún citan Hummer y Prager (1998), quienes indican que por piús Eje (hub) se 
entiende un Estado que se ha vinculado mediante acuerdos preferenciales con varios palses rayo 
(spoke), mientras que estos no están vinculados entre si de manera convencional. Corden (1995) a 
partir de analizar la relación eje y rayos, proporciona un análisis teórico para argumentar a favor de 
una zona de libre comercio en el hemisferio occidental, entre Estados Unidos y el resto de países, 
según su criterio la zona de libre comercio serla mejor para América Latina a partir de sus efectos de 
liberación del comercio, reciprocidad y desviación de comercio. (Esta propuesta es parte del sustento 
teórico del ALCA, Aren de Libre Comercio de América Latina proceso que se encuentra en marcha) 

5 La noción de "regionalismo abierto" ha circulado en Europa en los últimos cuatro decenios, en el 
marco del debate entre regionalismo y mullilateralismo, lo que sugiere la adopción de este concepto 
por CEPAL. Desde esta perspectiva el regionalismo y el multilateralismo no sólo son compatibles en 
ciertas condiciones, sino que pueden reforzarse mutuamente. En contra de las visiones más ortodoxas, 
esta idea también ha estado presente en el GATT y su sucesora la OMC 

6 Entre 1982 y 1990 se hablan firmado en América Latina 14 acuerdos y otros 10 mas entre 1990y 
1993, desde los que entrañan pocos requisitos formales, hasta iniciativas para formar uniones 
económicas avan7.1das 

7 Martines ( 1994) considera que existe una ambivalencia del actual proceso de integración regional, al 
mezclarse contradictoriamente la integración como necesidad objetiva en términos de desarrollo y 
sobre vivencia económica, política y de identidad de nuestros pueblos, con el modo que se concibe y 
ejecuta, propiciando el antidcsarrollo y la dependencia en la fonna que conviene a las necesidades y 
estrategias de Estados Unidos. 

8 Tal visión de integración incluye reglas aplicables al comercio como son: 1. Los subsidios, los 
derechos compensatorios y las prácticas antidumping, 2. las salvaguardias, 3. las reglas de origen, 4. 
las compras del sector público, 5. Los recursos naturales y el medio ambiente 

9 Kück Gen y Kroske Hein7, traducido por Frarnbes-Buxeda 1993: 280 

10 lanni sistematin1 esos trabajos con relación a su análisis de la globalización. Entre los autores a los 
que recurre lanni se encuentran: Palloix C. Les firmes multinacionales et les procés 
d'inlemationalisatión. Paris, Maspero 1973, Frobel Folker et al. La nueva división internacional del 
trabajo. Paro estructural en los paises industrializados e industrialización en los países en desarrollo. 
Siglo XXI México 1980. Grunwald J y Flamm K. La fábrica mundial, el ensamble extranjero en el 
comercio internacional. Fondo de Cultura Económica, México 1991, y otros más. 

11 Entre los autores consultados se incluye a: Alvarez A 1994, Astori D 1994, Carmona F. 1994, De 
La Peña S. 1994. Ferrcira P 1994, Guerra Borges A 1994, Mnrini 1993, Martinez O, 1994, Maza D. 
1994, Rosas Ma C. 1996, Ruiz E. 1993, Saxe-Fcmández 1993, Vúskovic 1994, 

12 Entre las destacadas manifestaciones se encuentra: el gran avance de la elecuónica, informática y 
robótica ligada a la automatización, ingeniería genética, biotecnología, transportes y comunicaciones 

13 Desde el punto de vista de la escuela francesa de la regulación "todo modelo de desarrollo debe 
abarcar: ima forma de organización del trabajo (un paradigma industrial); una estructura 
macroeconómica (un régimen de acumulación); un conjunto de normas implícitas y de reglas 
institucionales (un modo de regulación) en lo que concierne a la relación salarial, la competencia entre 
capitales etc A estos tres aspectos se debe añadir una configuración internacional plausible" 
(Leborgne y Lipientz 1993: 173-175) 

14 El proceso de globalización es explicado por varias corrientes del pensamiento, las que son tratadas 
por Octavio Ianni (1996) 

15 Dabat y Rivera 1993, Estay 1993, López V.1997, Borrego 1998, Petras 1999 
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16 Dabat y Rivera (1993, p.137-138) sintetizan caracterlsticas básicas que presenta la globali7.ación en el 
plano económico: " ... a) el altísimo nivel alcanzado por el comercio internacional con relación a la 
producción mundial; b) el nuevo papel de las empresas multinacionales en la producción y el comercio 
mundial; c) el surgimiento de una nueva división internacional del trabajo; d) la revolución de las 
comunicaciones; e) la unificación de los mercados financieros internacionales y nacionales en un espacio 
operativo wtificado; e) el altísimo nivel alcanzado por las migraciones internacionales de fuer.ra de trabajo 
y O los primeros intentos de coordinación permanente de las polfticas económicas de las grandes 
potencias capitalistas. Como consecuencia se debilita la centralidad del mercado nacional como núcleo 
central del intercan1bio comercial, adquiere una nueva dimensión el mercado mtmdial, las empresas 
transnacionales se ven forzadas a ampliar sus alianzas estratégicas y los Estados nacionales a conformar 
bloques comerciales regionales para ampliar el espacio económico y competir mas eficazmente." 
Borrego ( 1998 p 43) indica que,. las formas globales de acumulación capitalista están reduciendo el poder 
del Estado-nación y su autonomía ... el Estado se ha transformado de desarrollista orientado a la 
acumulación nacional en facilitador, que sustenta la acumulación global. López (1997: 15-18) agrega, 
como fuemlS dinamizadoras de los procesos de globalización a los organismos mundiales: Organización 
Mundial del Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros 

17 Petras ( 1999: 10-11) sostienen que "desde el principio la globalización estuvo ligada al 
imperialismo, por lo que diílcilmente puede considerarse como fenómeno nuevo. Los principales 
agentes económicos de la actualidad, las corporaciones multinacionales, desempeñan el papel que 
antes desempeftaban las empresas mercantiles (integración y apropiación de recursos y explotación de 
mano de obra barata) mientras que los Estados imperiales extraen recursos intemos para financiar la 
expal'ISión en ultramar y asegurar asf las condiciones que posibilitan una acumulación global de 
capitales" 

18 Paises imperialistas emergentes les llama Petras(I 999) 

19 Thurow ( 1992: 90-98) los llama cuasi bloques comerciales para distinguirlos de los bloques 
comerciales de los años 1930 en donde se minimizaron las importaciones por los bloques para 
presen•ar el empleo. derivaron en bloques militares que originaron In segunda guerra mundial. En 
estos cuasi bloques el comercio a su interior tiende a ser mas libre, mediante In coordinación 
macroeconómica, pero se aplica el comercio administrado entre las regiones mediante una serie de 
mecanismos y convenios aplicados por los gobiernos, para dirigir el comercio pero no eliminarlo ni 
reducirlo. Esta vla puede a la larga hacer que el comercio mw1dial sea mas libre. 

20 Petrella ( 1996:77-81) Demuestra que el patrón geográfico de alianzas ínter firmas llevó a que en el 
período 1980-89, el 92% de dichas alianzas se realizaran entre empresas de Japón, Europa Occidental 
y América del Norte y que en el período 1989-1990 se incrementara entre estas áreas las 
exportaciones mundiales del 54.8% al 64% y las importaciones del 59.5% al 63.8%, similares 
tendencias se observaron en otros componentes de flujos de capital 

21 Rimez ( 1993:28-30) argumenta que en los años ochenta la supremacía de Estados Unidos ha sido 
puesta en duda por sus ad,·ersarios, Japón y In Comunidad Europea lo que se reflejaba entre otros por 
los siguientes indicadores: pérdida de participación en el comercio internacional ... pérdida de In 
supremacía tecnológica en varios sectores ... el fin del papel del dólar como divisa clave de la 
economía internacional y de su status de moneda de reserva. incapacidad de imponer medidas de 
regulación de la economía mundial que corresponderian a sus interese. (Hillcoat 1993: 122-123) indica 
que a partir de la resolución de la crisis del Gollfo Pérsico, Estados Unidos retoma la iniciativa en el 
plano político y militar, ocupando posición estratégica en la regulación del mercado do productos 
energéticos y por esta vla del mercado de las materias primas en general, siendo mayor la 
vulnerabilidad en este aspecto de las economlas japonesa y europea Petras indica que en la década de 
los noventa los Estados Unidos han mantenido crecimiento sin precedentes, sus corporaciones 
multinacionales representan cerca del 46% de las 500 corporaciones más importantes del mundo, se 
encuentran expandiendo su poder mediante adquisiciones, e incrementado sus ganancias en el mundo 
del 36 al 43%, por lo que se deduce que ha contrarrestado la tendencia a la pérdida de la supremacla 
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l 2 La Europa comunitaria además de su propio espacio económico integra una región que incluye a In 
Europa Oriental, las economías del mediterráneo, pnlses del oriente medio y los países de Africa, 
Caribe y Pacifico integrantes del convenio de Lomé, Japón es el principal núcleo de una zona de 
coherencia productiva y financiera que incluye Hong Kong, Corea, Taiwán y Singapur, mas un anillo 
de países con alto crecimiento Malasia, Filipinas y Tailandia, mas Indonesia y en forma incipiente 
China e India. Estados Unidos a los países del TLCAN: Canadá y México, mas los paises isleftos del 
Caribe con excepción de Cuba y América Latina 1-lillcont.. Rime;r., López V) 

23 Las principales instituciones de In Unión Europea son: la Comisión Europea que es el órgano 
ejecutivo, el Parlamento Europeo elegido por el pueblo de Europa, el Consejo de Ministros y la Corte 
Europea 

24 Guerra Borges (1996: 128-131) destaca otros rasgos importantes: a) el papel que el Estado nacional 
desempei\a en Europa se expresa en las pollticas de la comunidad europea sobre un conjunto de 
aspectos relacionados con el desarrollo, b) la polltica social, e) la polltica regional .. 

2~ Japón si bien tiene capacidad económica pero su influencia polltica es constreilida por la polltica y 
la historia (Borrego 1998: 69) 

26 A medida que el pais líder crea nuevas ventajas compelilivas con productos ele mayor contenido 
tecnológico, transfiere el liderazgo de su producción a un segundo grupo de paises, los que 
inicialmente sustituyen importaciones y luego exportan, entre otros al país lfder y así sucesivamente se 
generan ondas de inversión extranjera directa y e transformación productiva. Eslc modelo 
metafóricamente se le conoce como "ánzarcs en vuelo" (Guerra Borges 1996) 

27 Estas son: la ASEAN, en el sureste de Asia, fundada en 1993 por 10 paises, con pretensiones de 
integrar un área de libre comercio en el 2003, y In APEC fundada en 1989 actualmente con 42 paises 
miembros de a cuenca del Pacifico, varios países de Asia de industrialización reciente, también los 
paises del TLCAN. Japón. China y Rusia, con la pretensión de integrar un área de libre comercio en el 
afio 2020. 

28 La idea original fue concebida inicialmente por CEPAL, pero pronto fue asumida por todos los 
paises latinoamericanos. El 16 de junio de 1951 los pnlses centroamericanos decidieron integrar sus 
eronomías (Guerra Borges 1994 p 24), aunque los procesos concretos se iniciaron mas tarde. 

29 El MERCOSUR se encuentra integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y en proceso de 
incorporarse Bolivia y Chile. 

30 Sin intención de hacer un balance exhaustivo se menciona los siguiente aspectos positivos y 
negativos a partir de los análisis hechos por varios autores. En los aspectos positivos: la integración 
puso fin al aislamiento de los paises latinoamericanos al crear vínculos que antes no existfnn, 
favoreció la industriali7.ación particularmente en paises pcqueftos y medianos, se incrementó el 
comercio intra latino::unericano y buena proporción del mismo se pagó en monedas locales, se creó un 
conjunto de asociaciones de productores e instituciones que actualmente permite mejor comunicación 
tanto entre empresarios como de los Estados. Entre los negativos se mencionan: la burguesía 
industrial quedó lejos de la vocación reformista. nacionalista y de autorrealización, que la teoría le 
asignó, el mercado regional no pudo establecerse, los acuerdos subregionales se pusieron e.n marcha 
con muchos bríos. pero con excepción del mercado común centro::unericano no pudieron concretar el 
libre comercio en los plazos y los ¡,>radas que indicaban sus respectivos tratados. Se produjeron 
inequidades entre países y sectores sociales, rencillas desintegrndoras entre países de la ALADI, al 
buscar unas mayores ventajas que otros, Olros objetivos mas ambiciosos no avanzaron. (Guerra 
Borges 1994: 24, SELA 1992: 12-13, Martínez 1994:20, Astori 1994: 42, Vuskovick 1994 62) 

31 El porcentaje de comercio intra latinoamericano se reduce con relación al total de exportaciones, en 
la ALADl del 12.3% en 1982, al 10.6% en 1989, y durante el mismo período en el Grupo andino del 
4.8% al 4.3%, en el MCCA del 21% al 12.6% y en CARICOM del 8.8% al 7.9 (SELA 1992: 12-13) 
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32 Entre otros procesos In conformación de bloques comerciales, destacando el perfeccionamiento de 
la Comunidad Económica Europea, los avances en las negociaciones de la ronda Uruguay (1993) del 
GATI (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y la creación de la OIC 
(Organización Internacional del Comercio) en 1995 

33 La coincidencia de la apenura comercial unilateral con este periodo de integración es considerada 
por Ocampo (2000: 1) como una concesión a las ideas cepalinas de la integración, como una fuente de 
competencia y racionalización de los sectores productivos que tienen cieno grado de protección, de 
los mercados regionales y subregionales como plataforma de aprendizaje de exportación y de que la 
integración es una fuente de creación mas que de desviación del comercio, en particular por elementos 
dinámicos que no captados por los análisis ortodoxos tradicionales. Esta complernentariedad que 
existe entre los procesos generales de apertura comercial y la integración fue denominada por 
CEPAL, el Regionalismos Abierto. 

34 Rosas (1996)menciona una tercera tendencia denominada hispanoamericana, promovida por España 
y Portugal, la cual ha tendido a diluirse, a pesar de haberse realizado varias cumbres 
hispanoamericanas. 

3s En la cumbre de Las Américas se reunió el presidente Clinton de EEUU y Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países de América Latina, en diciembre de 1994 en Miami, Florida, EEUU. La 
declaración de principios derivados de la cumbre incluye: '·preservar y fortalecer la comunidad de 
democracias en Las América, promover la prosperidad mediante la integración económica y el libre 
e-0mercio, erradicar In pobreza y la discriminación en el hemisferio, garantizar el desarrollo sostenible 
y la conservación del ambiente para las generaciones futuras"(S/N 1994. "Cumbre de Las Américas". 
Revista Integración Latinoamericana de Integración. Diciembre 1994: 53-65) 

36 Partes del tratado: primera parte Disposiciones generales, segunda parte: Comercio de bienes, 
Tercera Parte Barreras técnicas al comercio, Cuarta Parte: compras del sector público, Quinta Parte. 
Inversión, servicios y asuntos relacionados. Sexta Parte. Propiedad intelectu.'ll. Séptima Parte. 
Disposiciones administrativas institucionales, Octava parte. Otras disposiciones. 

37 Elimina progresivamente obstáculos arancelarios y no arancelarios, establece otras normas de 
acceso a mercados, de subsidios, antidumping, solución de controversias, cuotas compensatorias, 
compras del sector público, armoniza altas normas en alimentos. salud, seguridad y otros aspectos de 
la agricultura Se mantienen barreras no arancelarias y ambientales, que elevan los costos de las 
empresas. 

38 Acceso a mercados. inversión, compras del sector público, agricultura, subsidios, antidumping, y 
derechos compensatorios, servicios, solución de controversias, derechos de propiedad intelectual, 
polltica de competencia Los anexos son: ! .Democracia, 2 Derechos humanos, 3. Justicia, 
4.Seguridad, 5. Sociedad Civil, 6 Comercio e Inversión, 7 Infraestructura, 8 Cooperación ante 
desastres naturales, 9 Medio ambiente, 1 O Gestión Agrlcola y Desarrollo Rural. 11 Trabajo y empleo, 
12, Crecimiento con equidad, 13 Educación, 14 Salud, 15 Igualdad de Género, 16 Pueblos 
Indígenas, 17 Diversidad Cultural, 18 Infancia y Juventud. (Proyecto del ALCA, Internet 
http://www.alca-ftaa.org/ftaadraft/spa/ngags_ 1.asp) 

'
9 Alianz.a Social Continental (2001) y Se¡,'llnda Cumbre de los Pueblos de Las Américas. Interne 

Québec abril del 2001. Internet. http://www.asc-hsaorg/ 

40 La jornada 21, 22,23,24 y 25/04/2001, 

41 Un ejemplo "el tamaño habría actuado como fuerte acicate para crear el denominado 
"corporativismo democrático" que permite a los paises pequefios de Europa Occidental conjugar la 
estabilidad política, el desarrollo social y una economía abierta y competitiva, para adaptarse a una 
economia internacional en acelerada transformación". Tomado de Buitelar y Fuentes, 1991. 
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42 Incluso paises pequeños y grandes, en donde se han dado transformaciones revolucionarias, tal como 
son los casos de Cuba, Vietnam y China, hacen esfuerzos por no quedar al margen del proceso de 
globalización de los mercados, del proceso productivo y de los flujos mundiales de inversión. 

43 Vusko\~C y Escoto (1990: 32-39 y 99-103), estudiaron sus efectos y encontraron a) que se produjo 
estancamiento y retroceso de la actividad económica, b) se perdió capacidad humana por el decaimiento 
en la formación de personal y fuga de personal calificado, y c) hubo reducción de la participación de los 
salarios en el PIB, con repercusiones en la calda del consumo real, el desempleo, la ocupación informal y 
la concentración del ingreso, que a la vez no se traduce en inversión Jerónimo de Sierra (1994: 14) como 
balance provisional del efecto del ajuste encontró a) la tendencia al debilitamiento de la integración social 
y polftica, b) el fortalecimiento del papel político de decisión del empresariado principalmente el 
financiero y exportador, y c) un perfil mas bajo de la capacidad estatal pam orientar la reconversión 
productiva en forma sólida y capaz de sustentar una reinserción internacional con competitividad genuina 
y duradera En un trabajo elaborado para CEPAL respecto a una muestra de paises de América Latina, 
Stallings y Pérez (2000: 255-281) encontraron que la adopción de las reformas neoliberales de primera 
generación produjeron los siguientes impactos: a) en crecimiento económico el impacto de las reformas 
fue positivo pero pequei'lo, por debajo de las tasas alcan:tadas en el periodo de 1950-1980, b) aumentaron 
los déficit comerciales porque las importaciones aumentaron con mayor rapidez que las exportaciones, c) 
la inversión y la productividad recuperaron terreno perdido en la década de 1980, pero fue menor al 
periodo 1950-80, no ocurrieron grandes m·ances, d) Los problemas conet."111ientes al empleo y la equidad 
se han exacerbado. La creación de empleo ha sido lenta y se ha deteriorado la calidad de los puestos de 
trabajo 
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Capítulo II. CONCEPTOS ORDENADORES: FRONTERA, REGIONES 

FRONTERIZAS, DESARROLLO REGIONAL E INTEGRACIÓN EN 

REGIONES FRONTERIZAS 

Además de presentar conceptos ordenadores utilizados en la investigación, se 

discute repercusiones de los procesos globales, en regiones subnacionales fronterizas 

y las posibles respuestas de estas, lo que define la relevancia novedosa que adquiere 

esta problemática de la economía regional. Luego se aborda con mas detalle el tema de 

frontera, sus aspectos geopolíticos, la dinámica de sus funciones, para avanzar a 

discutir las regiones fronterizas. Enseguida se trata la inte!:,rración en las regiones 

fronterizas, sus vías, propósitos y modalidades de integración que se presentan en 

fronteras de la Unión Europea, el TLCAN y en América del Sur, para terminar la 

situación posible en economías asimétricas latinoamericanas. 

11.1.Geografia económica y regiones subnacionales en la globalización 

11.1.1.Los procesos de integración y las regiones 

El proceso de globalización - regionalización, ha transfonnado al mundo en un 

sistema altamente interactivo, pero más heterogéneo en términos de las diferencias 

territoriales. Con respecto a los procesos globales, los paises y sus regiones 

subnacionales expresan diversas manifestaciones de articulación o de marginación, 

como producto de fuerzas que integran o desintegran. Ante estas fuerzas, las estrategias 

de respuesta desde las regiones pueden ser de adaptación, de aprovechamiento de las 

tendencias, de pasividad, de resistencia, o combinaciones de varios tipos. Según las 

respuestas que se adopten se presentarán consecuencias desiguales de desarrollo 

económico regional. 

Cuando el capital se mueve hacia un lugar, este revela su importancia (Harvey 

1996:30-31) Una destacada expresión de lo anterior es que las corporaciones globales1 

están formando nexos importantes con regiones discretas en espacios subnacionales de 

limitado tamai1o geográfico, (regiones, microregiones y localidades), que pueden llegar 

a adquirir mucha influencia económica, estableciéndose vínculos entre estas distintas 

escalas de la acumulación de capita!2, con o sin relaciones de integración económica 

formalizadas mediante tratados entre países. 
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De manera que tenitorios subnacionales. o partes colindantes de dos o más 

paises3 resultan integrados a tales corporaciones, o bien son descubiertas, uti!izmfo<: ~ 

descartadas, dependiendo de su utilidad para la organización flexible de la producción y 

los servicios, o como platafonnas exportadoras de dichas empresas o de terceros paises. 

Lo anterior expresa un matiz regional desintegrado de economías nacionales, a la par 

que integrado a la economía internacional. Desde este ángulo de observación, la 

globalización tiende a segmentar informalmente a los paises por regiones y no tanto a 

abarcar los países en su conjunto. 

Pero así como existe este tipo de regiones integradas a las fonnas más modernas 

de acumulación, también existen espacios subnacionales no integrados de esta manera, 

sino por la vía de formas anteriores de participación en la división internacional del 

trabajo (por ejemplo: regiones agro exportadoras de plantación o mineras) También 

regiones afectadas en sus estructuras productivas sin que expresen respuestas ante la 

crisis, y regiones marginadas, o excluidas, de ambas modalidades, las viejas y las 

nuevas fonnas de participación en la economía internacional 

11.1.2 Las regiones también producto de procesos internos 

Los territorios y sus sociedades no son sujetos pasivos producto únicamente de 

procesos externos. Las regiones son también producto de sus procesos internos, lo que 

detennina en que situación quedan ante los procesos globalizadores. Para muchas de 

ellas, especialmente en los países subdesarrollados la globalización es un fracaso y 

genera consecuencias destntctivas. Son relativamente pocas las regiones exitosas. 

11.1.2.1 Creatividad en la atracción de ca¡>ital y restricción sociopolftica 

Sin embargo cabe la posibilidad de que las regiones mar!,.rinadas o "perdedoras" 

producto de la integración, pudieran en el futuro generar iniciativas creativas, para 

vincularse a corporaciones globales u otras formas de capital transnacional, 

considerando dos aspectos relacionados con el desaITollo a) que dicha vinculación 

ocurra en función de los intereses de sus poblaciones y b) el mantener el control. y la 

direccionalidad del proceso de desarrollo regional, por parte de las instituciones y 

sociedades regionales. 

Lo anterior significa que el capital transnacional tomará en cuenta lo que se 

denominará restricción sociopolítica, que significa las posturas criticas, resistencia, o 

rebeldía de las organizaciones laborales o de otros segmentos de la sociedad regional, o 
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esta como un todo, respecto a las condiciones que demanda el capital transnacional 

para moverse hacia la región y operar en ella. B~jo esta restricción el capital se moverá 

solamente si sus expectativas de ganancia o intereses de otro tipo, sean superiores al 

costo que significa dicha restricción. 

1 J. l.2.2. Emprender alternativas propias o seguir en la marginalidad 

De no presentarse la situación anterior, otra posibilidad será el resistir y 

emprender vías alternas de desarrollo, mediante: políticas de los gobiernos en tomo a 

modalidades diferentes de integración económica vinculadas al desarrollo, o por 

esfuerzos de sujetos regionales que ante los efectos de la globalización emprenden 

procesos para convertirse en protagonistas del cambio: Dos procesos podrían destacar a) 

generar reconversiones de los sistemas productivos locales, b) alianzas con otras 

regiones. La decisión y el proceso concreto de convertirse en protagonistas del cambio 

se constituye en la ventaja competitiva de los territorios subnacionales (regiones, 

ciudades, localidades)'' 

Pero también es muy probable lo contrario, que ante la pasividad de gobiernos y 

de los sujetos sociales regionales, para crear y desarrollar esa ventaja competitiva, 

continúe o se acentúe la marginalidad de territorios y sociedades regionales 

subnacionales. 

ll.1.3 Nueva relevancia de la geografía económica 

Hay entonces una regionalización incmstada en el proceso global, de manera 

que la geografía económica y la economía regional como perspectiva del análisis 

económico, adquieren nueva dimensión y relevancia en el actual período, por la 

necesidad de repensar a las regiones desde los siguientes ángulos de observación: 1. a 

partir de las tendencias de la economía internacional, considerando variables espaciales 

relacionada con la dislocación del proceso productivo, los flujos comerciales, flujos de 

capitales y migraciones laborales 2. de las respuestas nacionales o regionales, 3 de 

como los territorios organizados (regiones, subregiones, localidades) se integran o no de 

manera distinta a la del pasado. 4 Si se llegan o no a establecer modalidades de 

desarrollo económico regional, actuando en tomo a la dependencia económica, sea 

adaptándose, profündizándola, intentar minimizarla, o diversificarla, 5. O por el 

contrario, iniciar la búsqueda de autonomía, de los procesos relativos a la inte1:.rración 

dominante en la economía internacional, o modalidades alternativas de integración 
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El nuevo carácter de la geografia económica y de la economía regional, le 

plantea diversos campos problemáticos de estudio, que en este trabajo únicamente se 

puntualizan. Entre otros se mencionan los siguientes: 

El tradicional, relativo a localización espacial de la producción, que responde a 

la pregunta económica de "¿en donde producir?" y que examina los factores que 

provocan el crecimiento económico en territorios específicos. Este campo requiere de 

nuevas discusiones ya que es un elemento relevante de las decisiones económicas 

privadas y sociales en el uso eficiente de los recursos, así como un aspecto básico de las 

acciones que se realizan en el mercado (Bendesky 1994) 

Otro campo problemático deviene de considerar que las diversas regiones tienen 

capacidades muy distintas, para responder eficientemente a la competencia no solo 

nacional sino mundial, creando reestrncturaciones en la capacidad productiva y 

factores de competitividad. Dichas capacidades de producción y competitividad se 

relacionan con las diferencias espaciales constituidos por procesos ecológicos, 

socioeconómicos, culturales y políticos, lo que reclama considerar las condiciones 

históricas y geográficas del cambio en esas dimensiones 

El carácter regional de la economía nacional, entendida como el despliegue de la 

actividad productiva en términos espaciales, demanda otro campo de estudio, el de 

tomar en cuenta las posibilidades de distintas regiones del país para participar de 

manera eficiente en el proceso de desarrollo. Esta idea de una geografia del desarrollo, 

demanda un trato espacial a temas que generalmente se definen para un país en 

general, como: cambios estructurales, condiciones de financiamiento, el papel de las 

pequeñas empresas de distinto tipo, el desarrollo tecnológico, la infraestmctura, el 

cambio rural y otros. Desde este punto de vista es importante tener en cuenta, el 

principio de igualar las diferencias geográficas, (convergencia entre regiones) en el 

contexto de la integración nacional que exige la existencia de los Estados Nacionales 

11.2. Fronter.i y aspectos geopolíticos de fronter.i 

11.2.1 La frontern y sus funciones. Dimensión política y económica 

Las fronteras "son estmcturas espaciales elementales de fomm lineal con función 

de discontinuidad geopolítica y de seilalización, de referencia, en los tres registros: de lo 

real, lo simbólico y lo imaginario5
" (Foucher 1996:2) Pero en paises vecinos con 
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características similares es posible encontrar continuidades en distintas dimensiones de la 

realidad que perviven a oesar de la frontera. Adelante se exoondrá al resoecto. 

Las concepciones ~eopolíticas tuvieron notoria influencia sobre funciones de las 

fronteras, ya que füeron utilizadas para fundamentar argumentaciones relacionadas con 

reclamos de soberanía, con el uso de los recursos naturales e incluso con la ocupación 

ilegítima de territorios de un país débil con relación a otro mas füerte. De estas políticas, 

explícitas o no, derivaba un rol defensivo y poco propenso a la colaboración entre paises 

y menos entre regiones fronterizas 

La frontera, referida al límite internacional entre países marca entonces, el alcance 

territorial de la soberanía, elemento básico en la estructuración del espacio de w1 Estado 

Nacional que ha alcanzado cohesión política interna, homogeneidad económica y ejercicio 

de su autoridad, aspectos reconocidos en el exterior por otros Estados y en e: Íili:erior por 

toda la población. 

También limita otros niveles de la realidad tales como: los sistemas sociales, 

jmidico políticos, culturales, identidades nacionales, usos de los ecosistemas y otros 

recursos naturales. 

En la dimensión económica la frontera delimita atributos particulares de cada país 

tales como: el ámbito de circulación de la moneda, el sistema de precios, las pollticas 

económicas (monetarias, crediticias, fiscales etc), la disponibilidad de factores, los sectores 

claves de la actividad económica y otrns caracteristicas centrales de los sistemas 

económicos nacionales que confluyen en la frontera (González Posse 1991: 18) Y 

especialmente establece la delimitación del mercado interno, referente singular del Estado 

Nación 

La estrategia de desarrollo o modo de acumulación de capital de un pafs, detennina 

ftmciones de sus fronteras respecto a las relaciones económicas, con países vecinos y el 

resto del mundo. Las políticas proteccionistas para un desarrollo independiente, llevadas a 

cabo por distintos países en distintas experiencias históricas, como parte un proyecto 

nacional, han utilizado a las fronteras para aplicar restricciones arancelarias y no 

arancelarias destinadas a proteger el crecimiento industrial y el mercado interno. Las 

experiencias de Alemania en tiempos de Federico Litz y de Estados Unidos en tiempos de 

Hamilton, son clásicas en la historia económica del desarrollo capitalista, en ténninos de 

cómo vincular la política de fronteras con las pollticas industrial y comercial. La estrategia 
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de industiialización por sustitución de importaciones aplicada en América Latina desde 

mediados de este siglo hasta la década de los setenta es otro caso digno de mencionar. 

Alternativamente la apertura de fronteras (en lo comercial, reducción o 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias) en indispensable si un país en 

cuestión quiere relacionarse mas estrechamente con el mercado internacional en una 

estrategia de economía abierta y "crecimiento hacia afüera". 

En las últimas décadas las prácticas defensivas han perdido relevancia en tanto 

se han adoptado estrategias comerciales que revalorizan los mercados externos, se 

incrementan los flujos de bienes y personas, la constmcción de infraestmctura y han 

avanzado los procesos de integración en la globalización. De manera que en el mundo 

contemporáneo, las fronteras entre Estados pueden ser consideradas como importantes 

instituciones (establecidas por procesos políticos y reguladas por leyes) y también como 

procesos en construcción (de tipo político, económico y cultural)6 

11.2.2. Nuevas características de las fronteras en los procesos de integración 

H.2.2.1.frontcras internas y externas 

En el actual contexto internacional, las fronteras entre Estados adquieren nuevas 

características derivadas de la adscripción de los paises vecinos a distintos bloques, 

originando fronteras internas y externas tal como se analiza a continuación 

a) Si ambos paises, A y B, confonnan un proceso regional de integración (bloque), M, de 

solamente dos integrantes, su frontera común es a la vez mm frontera interna del bloque M 

b) Si el país A pertenece a un bloque regional de integración K integrado con paises 

diferentes y el país B no pertenece, entonces en su frontera común, la frontera de A es una 

frontera externa del bloque regional K, a la vez que frontera interna entre A y B en M 

c)Si ambos países, A y B, pertenecen a un mismo bloque regional de inte.!,rración K, que 

incluye a otros países, entonces su frontera común será una frontera interna del bloque K 

d)Si ambos países pertenecen a bloques diferentes (K y Q) su frontera común, puede ser a 

la vez. frontera externa del bloque K y frontera externa del bloque Q, a la vez que frontera 

interna entre A y B en M 

11.2.2.2. Disociación de las funciones y modificación de las venta,ias ele localización. 

Factores de intcgmción y de exclusión 
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Con los procesos de apertura e integración en la globalización, las fimciones de las 

fronteras tienden a cambiar de acuerdo con el ambiente de relaciones entre palses. Los 

Estados nacionales stifren experiencias de: 1) disociación de las funciones de sus 

fronteras y en consecuencia 2) modificaciones en ventajas o desvent~jas de localización 

que ellas implican 

En lo que respecta a las funciones. la naturaleza del cambio depende de sí se trata 

de fronteras internas o externas. En el caso de fronteras internas, (aquellas existentes entre 

Estados miembros de un proceso de inte¡,'lclción), significa que si bien no están totalmente 

suprimidas, se ~jercen con mas flexibilidades, tendientes a mayores !,rrndos de apertura del 

mercado y a pennitir flujos de otra naturale-.m, de acuerdo como evolucione la profündidad 

y la complejidad de las relaciones de integración. 

Y en el caso de fronteras externas, (aquellas existentes entre Estados no miembros 

del proceso de integración) las otras economías del bloque especialmente la economía 

hegemónica y otras economías fuertes, tienden a transferir hacia las fronteras externas 

fünciones de su propia frontera, sea en lo económico como en lo geopolítico, por ~jemplo 

el control de flujos migratorios, de plagas y enfermedades, de seguridad (militares y 

policiales), barreras al comercio y otras. De esa manera la integración económica y politica 

produce modificaciones en la geografla de las funciones fronterizas mediante una 

disociación espacial7 de las mismas. Estos son factores que generan exclusión para las 

sociedades fronterizas vecinas. 

Respecto a las ventajas o desventajas de localización, con los procesos de 

integración, los cambios tecnológicos y el incremento de las relaciones económicas 

internacionales, las economías regionales fronterizas, pueden experimentar cambios de 

situaciones de desventaja a situaciones de ventaja de loc.aliwción y estarían en capacidad 

de trascender las limitaciones fijadas por las frontems nacionales (o viceversa) 

Similannente el avance de la globalización sugiere que la intemacionaliz.ación 

económica tiende a eliminar muchas barreras establecidas por las fronteras de las 

referidas por Losch y Cristaller8 y favorecer procesos de integración 

11.3. Región fronteriza. 

En la practica, conjuntos de interrelaciones económicas, sociales y culturales, se 

superponen al límite político internacional vinculando los territorios localizados a ambos 

lados de la línea frontcriza9
• Por lo tanto observada desde la economía, la frontera es 
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permeable y articulantc entre economías vecinas, es decir el efecto integración, que 

puede presentarse incluso desde antes de adoptar procesos de integración económica 

fonnales, o estrategias de economía abierta. La presencia de esa penneabilidad y 

articulación se evidencia en mucha~ fronteras latinoamericana~ (Bolognesi-Drosdoff 

1986), y en la frontera de México con Estados Unidos (Bustamante 1979 y 1989, 

Valenciano y Ganster 1992, Martinez 1992, Mungaray 1998) Dicho atributo es importante 

para discutir el concepto de región fronteriza. 

Desde una perspectiva general se define las regiones fronterizas como aquellas 

que comprenden colectividades territoriales inmediatamente adyacentes a una frontera 

nacional (Vida! 1998) Su dimensión es variable y corresponde a un espacio que 

comprende a una frontera nacional y unido por una comunidad de problemas e intereses. 

La diversidad de las situaciones fronterizas es importante (varios factores de integración 

o desintegración: geográfica, fisica y política, historia, idiomas, culturas y tradiciones); 

estos espacios se caracterizan por una interacción constante entre factores de escala 

diferente, macroscópicas y microscópicas. Este concepto puede precisarse un poco más. 

11.3.lRegión fronteriza a ese.ala subnacional 

El concepto de región, a escala subnacional, hace referencia a una parte del 

territorio de un país en donde cobran vida procesos y relaciones sociales, asl como 

elementos y procesos del medio natural-ecológico, los cuales al estar estrechamente 

articulados confom1an lo que se denomina un compl~jo social-natural que lo destaca como 

Lmidad tenitorial. Sus dimensiones, fonna, localización, límites y en general su 

estructuración territorial responderá a la lógica del proceso o los procesos sociales 

concretos que acusan regularidad y recurrencia, caracterizándolo como un espacio 

singularw, el que a Ja vez se diferencia de otros territorios 

Los espacios contiguos, o partes subnacionales, separados por el límite político 

fronterizo, pero a la vez extendidos al interior de cada territorio nacional, presentan 

atributos particulares 11
, especializaciones productivas y procesos de desarrollo, de algLUia 

manera influidos por el carácter de frontera que les otorga especificidad a su territorialidad, 

por lo que es pertinente considerarlas como regiones. 

Las regiones fronterizas subnacionales, tienen la especificidad de tener en su 

territorio contigüidad con regiones del país vecino con el que hacen !Tontera, es decir 

comprenden colectividades territoriales inmediatamente adyacentes separadas por el 
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límite político. Lo que a la vez implica relaciones, en distintos niveles de la realidad que se 

expresan con continuidad. Aún cuando se pueda presentar en ambos márgenes de la 

frontera diferente dinámica económica y social, amplitud y profundidad temtorial estos 

espacios se caracterizan por una interacción constante entre factores de escala diferente 

(macro, meso y micro), lo que se traduce en la existencia de un conjunto común de 

problemas e intereses. 

Como cualquier otra región, la región fronteriza subnacional se subdivide en 

espacios más pequeños con cierta homogeneidad, tales como: 

a)Zonas o microrcgiones agrarias. Son espacios sin1:,'ltlares que tienden a estmcturase en 

tomo a ciertas actividades, que desempeilan papel decisivo para definir especializaciones y 

homogeneidades en cuanto a la producción rnral (sistemas de producción agrfcola y no 

agrfcola) Se confi!,'ltran tanto por elementos fisicos y ecológicos como por factores 

sociales, económicos y culturales que detenninan modalidades predominantes y 

secundarias de producción einpresarial-tem1teniente y/o de estrategias de reproducción 

campesina (Ordóñez 200 l :9-l O) 

b)Centros urbanos nodales, sistemas de ciudades y pueblos de menor jerarquía. Se 

refiere a ciudades o aglomeraciones urbanas que por su dimensión y la naturaleza de sus 

actividades económicas ejercen influencia de distinto tipo (económica, social, politica o 

cultural), eslabonando jerárquicamente a otros asentamientos urbanos de orden menor 

(ciudades más pequeñas y pueblos), así como las áreas mrales (zonas agrarias) que 

constituyen su hinterland. 

El sistema de, ciudades y pueblos articulado por el centro urbano nodal presenta 

entre sí, conexiones de infraestructura así como relaciones y flujos de distinta naturaleza 

articulando internamente la región a la que corresponden y a esta con otras regiones del 

país al que pertenecen y con otros países. En los centros urbanos nodales y los espacios 

menores de una región fronteriza se expresan, o tienden a desarrollarse, relaciones 

particulares con sus similares del país vecino. 

La vecindad no es necesariamente el rasgo principal de la estructuración de la 

región como tal, aun cuando podría llegar a serlo de tomarse en dominantes las relaciones 

con el pals vecino. Es generalmei1te un rasgo secundario ya que son los propios eleinentos 

y procesos sociales y naturales, así como las relaciones con la sociedad a que pertenece, los 
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que predominan al darle estrucn1ra regional, identidad y unidad a su tenitorio, definiendo 

a~! sus limites en el territorio nacional. 

Pero la vecindad, le da un carácter singular a la región fronteriza y también explica 

la existencia de similitudes, del medio fisico natural, en los ecosistemas, en las 

características de las economías regionales, y en ciertos casos, la presencia de raíces 

sociales y étnicas comunes. La vecindad es aspecto detenninante de la internacionalidad. 

característica que es considerada fundamental (Mungaray y Fábregas 1998:264) ya que 

penuite establecer un denominador comt'Jn de desarrollo fronteri7o, tener capacidad de ser 

füente de flt~jos de cooperación económica y social con sus vecinos regionales inmediatos 

y constmir dinámicas regionales binacionales 

11.3.2 Área binacional de regiones fronterizas 

Las regiones fronterizas han sido consideradas como periferias económicas y 

políticas de los Estados nacionales, debido a la distancia que las separa de los centros 

din.1rnicos nacionales (lo cual es menos significativo en países pequet1os) Pero observadas 

como regiones económicas se definen por su participación en la producción y los 

mercados, por el espacio que abarcan y por las áreas de influencia que se establecen, 

por lo que comprenden o pueden llegar a comprender, no solo partes al interior de una 

nación, también partes de naciones distintas. 

En estas regiones tiene importancia a) las asimetrías de las economías colindantes, 

b) los choques de políticas económicas no annoniz.adas, c) los cambios en las estrategias 

de desaffollo de sus respectivos países. d) la nonnatividad jurídica-política que impide la 

movilidad de los factores de producción y otros factores económicos entre las regiones 

vecinas. 

Es decir, a pesar de la penneabilidad los límites fronteriz.os nacionales generan 

restricciones para que regiones vecinas puedan impulsar procesos de desarrollo con base al 

aumento de la densidad e intensidad de sus interrelaciones económicas, sociales y 

culturales. Como se ha dicho en las regiones fronteri7.as vecinas existen factores que 

favorecen la integración al igual que factores que favorecen la exclusión. 

Pero en este trabajo se supone que en el contexto histórico en el que la economía 

internacional cobra creciente importancia, las regiones fronterizas pueden y deben 

aprovechar el potencial para el desarrollo que significa la penneabilidad y las 

intetTelaciones actuales y füturas e11tre sí. Lo anterior implica aprovechar las diferentes 
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fonnas de proximidad (geográfica, económica, social, cultural) de las regiones 

fronterizas considerándolas como espacios de contacto, cooperación así como campos 

experimentales de la inte1:,1fación entre países y bloques. 

Ello sugiere la necesidad de definir un concepto que pennita analizar el conjunto 

que conforman dos o más regiones fronterizas subnacionales, de los respectivos países 

colindantes y observar su potencial de desarrollo, a partir de expandir y dinamizar sus 

relaciones económicas, o de aprovechar procesos que devienen de las relaciones entre 

economías nacionales o de la globalización, pero que les ataficn por ser el ámbito en donde 

adquieren concreción. 

El concepto que se utilizará será el de iírca binacional de regiones frontc1i7.as por 

el cual se entiende, a la unidad que confonnan una o más regiones fronteri7.as 

subnacionales de un país y sus contrapartes, la región o regiones fronterizas vecinas, del 

país colindante12
• Este concepto implica el supuesto de que el potencial de desarrollo de un 

área binacional de regiones fronterizas aumenta considerablemente al considerarla en su 

conjunto y no solamente como la swna de las correspondientes regiones subnacionales que 

la confonnan. Este concepto permite la posibilidad de que las sociedades regionales 

realicen esfüerzos por superar los factores de exclusión a favor de los factores de 

integración 

Desde la perspectiva de éste concepto, en toda la longitud de frontera de dos países 

vecinos, podría presentarse, según el caso, amplios territorios relativamente homogéneos 

que dan lugar a wia sola área binacional de regiones fronteriz.as, o bien diferentes regiones 

fronteriz.as subnacionales, en cada lado del límite, podrían originar también varias áreas 

binacionales de regiones fronterizas. 

La connotación binacional señalada en este concepto se refiere a que la soberanía y 

otros elementos que identifican la pertenencia a cada país continúa vigente en su respectiva 

región. 

Las zonas rronteri7.as, han confonnado formas de organización económica y 

social que tienen generalmente cierta correspondencia con la contigua del país vecino. 

Sin embargo en ocasiones pueden existir controversias derivadas de conflictos 

anteriores o actuales (por ejemplo de límites resueltos o no), que pueden crear 

situaciones de rigidez, prevención o de abierta hostilidad. 
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La manera de generar o aprovechar sinergias mediante el conjunto de 

interrelaciones económicas actuales y potenciales, o de minimizar las tensiones derivadas 

ele antecedentes o manifestaciones actuales ele conflicto, en las el áreas binacionales de 

regiones fronterizas, sin afectar sensiblemente la sobenmía ele cada país, será mediante los 

procesos ele integración fronteriza. 

11.4. Integración frontcri7 .. a 

Las relaciones económicas que se llevan a cabo en regiones contiguas a una 

cletenninacla frontera y que desempei1an papel import¡mte en la reproducción de la 

economía y sociedad regional, son consideradas en este trabajo como relaciones de 

integración fronteriza. 

Esta interpretación de integración fronteriza es, desde una perspectiva teórica, 

una modalidad de integración a escalas meso y micro lo que la diferencia frente a la 

intet.>Tación macro en sentido estricto, que sería la integración propiamente dicha, 

relativa a todo proceso de unión económica y política entre países. 

La integración fronteriza estrecha los vínculos entre poblaciones artificialmente 

separadas. pero que han pennaneciclo culturalmente próximas. Como resultado de su 

historia, del proceso actual de globalización y fonnación de bloques económicos, se 

están creando condiciones bajo las cuales las regiones fronterizas estarán en capacidad 

de trascender las limitaciones que le ha fijado las fronteras nacionales, por lo que 

ofrecerán complementariedades no expresadas hasta entonces. 

Desde este ángulo de observación las regiones fronterizas, mediante los 

procesos de integración, podrían asumir la característica de cooperación sinérgica, con 

la finalidad de incrementar la competitividad internacional e impulsar procesos de 

desarrollo en estos ámbitos subnacionales a la vez que binacionales. 

11.5 Propósitos de la integración fronteriza. 

Dos propósitos claves surgen en tomo a la integración fronteriza: por tma parte, el 

desarrollo económico y social de la~ regiones fronterizas de cada país y el área binacional 

de regiones fronterizas en su conjunto, por la otra la contribución a los procesos de 

integración económica que dos o más paises buscan o acuerdan impulsar en beneficio de 

sus respectivas vías de desarrollo nacional. 
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11.5.1 Contrnrrestar el efecto frontera y favorecer el desarrollo regional 

El efecto frontera se refiere a los procesos restrictivos, antes explicados, que la 

frontera como lfmite político entre dos países, mas las fimciones que tnmsfiere la potencia 

de un bloque, imponen a las sociedades regionales vecinas, generado consecuencias de 

exclusión. 

La integración fronteriz.a será el instrumento para contrarrestar el efecto frontera y 

al mismo tiempo estimular el potencial de desarrollo sustentable en regiones frontetiz.as 

subnacionales y áreas binacionales de regiones fronteriz.as. Pretende precisamente ayudar 

a la convergencia real de economías rebrionales que, de lo contrario, podrían divergir 

progresivamente poniendo en peligro el propio proceso de integración macro. 

Puede tener aportaciones valiosas tendientes a superara el patrón de desarrollo 

regional vigente, a partir de la dinámica endógena, mediante el incremento de las 

relaciones económicas entre las regiones vecinas, o de canaliz.ar adecuadamente, o 

alternativamente oponerse, a los procesos de origen exógeno que afecten a dichas regiones, 

sea de índole nacional, binacional o del capital transnacional. 

El contenido incluye aspectos como: aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales, crear y transfonnar procesos productivos por la vla de los cambios 

tecnológicos y en las relaciones sociales, prácticas de consumo y fonnas de vida, 

strrbrin1iento de instituciones, organización y participación ciudadana política y cultural. 

Hablar de desarrollo significa referirse a procesos complejos que deben asumirse 

con visión de cambios en el corto y largo plazo, por parte de sttjetos sociales interesados, 

sea en la escala nacional (de uno o los dos países fronteri?..Os), o en la escala regional (de 

una o las dos o más regiones fronteriz.as involucradas), para impulsar procesos integrados 

de evolución social hacia niveles superiores de eficiencia., capacidad productiva global y 

relaciones sociales 13
• 

H.5.2. Contribuir a la integración económica entre países 

La integración a escala macro (integrar económicamente a un gmpo de paises) 

supone por una parte, lograr un aumento sustantivo de los flujos internacionales, lo que 

exige que la frontera adquiera un papel facilitador y generador de cooperación. Desde 

esta perspectiva la integración fronteriza podria apoyar en aspectos como: ir eliminando 
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restricciones fisicas y de infraestructura fronteriza que agilice el movimiento de bienes, 

servicios y factores de la producción entre ambos países, superar problemas subjetivos y 

estructuras mentales opuestos a los procesos de integración (entre ellos el conflicto de 

intereses entre ¡,'I11pos económicos regionales de la frontera y los de estos con los del 

centro u otras regiones) y trunbién incrementar acciones de complementación y 

cooperación en distintos ámbitos de la realidad. 

Pem1ite además experimentar a escala subnacional las nuevas relaciones, 

actitudes, líneas de comportamiento y marcos de cooperación entre países. Tendtia 1.a 

utilidad de ser pmeba práctica de las políticas y acciones comunes, a llevarse a cabo sin 

que se vean afectadas las interacciones de cada región fronteriza con el resto de sus 

respectivos Estados nacionales. Lo anterior incluye aspectos económicos políticos, sociales 

y de identidad nacional. 

También podrían mostrar lo contrario, es decir los riesgos, perjuicios y tendencias 

negativas que la intef:,rración representa para alf:,'1!no de los países o a sus regiones 

fronteriz.as. Tales aspectos negativos afectarán principalmente a la economía más débil, o 

al país que tiene menos claros los objetivos que la integración debe cumplir para apoyar su 

estrategia de desarrollo. Es conveniente analizar tales aspectos con el fin de considerar las 

medidas correctivas pertinentes, sean de reciprocidad, o bien de reformas o de regresiones 

al proceso. 

Definir procesos de integración fronteriza implica el esn1dio de aquellos procesos 

de esa naruralez.a que se venían desarrollando de manera espontánea antes de proceder a 

aceptar acuerdos nacionales de integración económica, lo que no quiere decir que la 

integración fronteriza tenga que anteceder a la integración económica nacional. 

Y considerar como parte de los procesos macro de integración, el concebir y llevar 

a la práctica paralelamente procesos de integración fronteriza, pues aquella, principalmente 

cuando prevalecen marcadas asimettias, se desenvuelve en sus primeras etapas, en planos 

políticos muy sensibles en donde las regiones fronterizas se e:\.11resan como escenarios 

principales. 

Las regiones fronterizas en ocasiones pueden convertirse en limitantes para el 

intercambio entre paises o en obstáculos a la integración, si no se tienen en cuenta sus 

realidades y se atienden debidamente sus necesidades. En estas regiones existen 

objetivos e intereses comunes de sus habitantes y una intensa actividad comercial 
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binacional. A menudo se encuentra que los intereses de las gentes de frontera discrepan 

de Ja visión que las capitales de sus respectivos países tienen de sus necesidades. 

La integración fronteriza debe ser considerada como una de las modalidades 

para fortalecer los procesos nacionales de integración ya que contribuye con 

características específicas no sustitutivas ni competitivas, en relación con los 

requerimientos de otros instrumentos. 

11.6 La planeación mejor que lo cspont:íneo en la integración fronteriza 

En las regiones fronterizas se desarrollan relaciones espontáneas, o de hecho, a 

pmtir de la actividad de diversos actores en diferente temporalidad y mercados. Pero el 

mayor o menor grado de integración fronteriza depende en buena medida de la política 

de los Estados en materia de integración con los vecinos, eliminando las barreras 

artificiales. Asl como de las pollticas y procesos que provengan de las iniciativas de las 

sociedades regionales. 

En este trabajo se parte del supuesto que la planeación es mejor que lo 

espontáneo en la integración fronteriza, por dos razones a) porque lo planeado supera 

los efectos restrictivos de la frontera (disminución o supresión del efecto frontera) que 

operan ante lo espontáneo. b) porque los procesos de integración fronteriza deben 

annonizarse con las geopolíticas y las vías de desarrollo nacionales y regionales 

H.6.l. Procesos espontáneos, o de hecho, de integración fronteriza. 

La inteb>Tación fronteriza se realiza en forma espontánea, o de hecho, cuando 

responde al actuar de los mercados o las acciones e iniciativas de pobladores u otros 

agentes económicos con intereses en la frontera. Tales procesos se confonnan 

paulatinamente sin responder a acciones programadas específicamente por los gobiernos, o 

las sociedades e instituciones regionales. 

Es decir obedecen a los procesos naturales que para su reproducción tiende a 

establecer el capital, o las fonnas económicas no capitalistas, por ejemplo de la economía 

campesina, igualmente útiles para la reproducción de las regiones fronterizas. Cuando asl 

sucede se considerarán como procesos espontáneos o de hecho, de integración fronteriza 

por lo tanto su ritmo y alcances son restringidos, ya que deben superar la barrera que 

significa la frontera como límite, que de una u otra fonna los obstaculiza. 
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H.6.2. Procesos promovidos de integración fronteriza. 

Cuando existen fonnas deliberadas de acción que alteran cualitativa o 

cuantitativamente o encauz.an aquellas interrelaciones preexistentes (fturriza y Valenciano 

1992: 5-10), o bien generan actividades o modalidades nuevas, se trata de procesos de 

integración promovidos o incentivados e incluso planificados. Se entiende como parte de 

políticas o procesos fonnales de integración en ref,riones fronteriz.as o como una modalidad 

de la integración a nivel binacional o multinacional. (González Posse 1991: 76-88) 

La integración fronteriza promovida pretende fomentar, estimular o regular el 

sistema de relaciones fronterizas mediante planes, proyectos y acciones orientados al 

desarrollo regional y amortiguar las disparidades, o a facilitar la integración macro entre 

los países. 

11.6. 2.1 Distintas vías de integración frontcri7..a promovida. 

Los procesos de integración fronteri7..a pueden ser promovidos o incentivados por 

los gobiemos nacionales, entidades supranacionales y también desde las entidades y 

sociedades regionales. 

11.6.2.1.1 La promoción desde los gobiernos 

Esta vía supone la definición de una política de integración fronteriza 14 cuyo 

contenido derivará de los objetivos bi o multinacionales que definan los paises y tendrán 

características distintas en función del ámbito espacio-temporal de aplicación, el cual 

puede ser regional o por proyectos locales. 

En éste campo se incluye desde convenios simples entre gobiernos para llevar a la 

práctica alguna acción concreta de cooperación en las regiones fronterizas vecinas, hasta 

programas bien concebidos e implementados, de propósitos y acciones múltiples de 

distinta complejidad que, tienden a transformar esas realidades regionales e impulsar Los 

procesos de integración binacionales o multinacionales. 

Cuando se trata de iniciativas incentivadas o convenidas por los gobiernos, se 

instrumenta mediante programas15 de integración fronteriza. Nonnalmente sus límites 

son determinados por factores polfticos y administrativos y estará generalmente 

orientada a regular, a. establecer un orden fw1cional; en la región fronteriza. Desde esta 

perspectiva lo regional y lo local estará supeditado a las geopolíticas y vías de desarrollo 

nacionales definidas por los gobiernos 
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II.6.2.1.2 Desde entidades supranacionales 

La integración en el período de la globalización podrá implicar la sustitución de la 

elaboración de políticas nacionales por instancias supranacionales, originando 

modalidades de integración fronteriza a partir de las iniciativas de instituciones 

internacionales, por ejemplo instituciones de financiamiento, de integración multinacional, 

medioambientales, de política social y seguridad. O bien estimuladas por articulaciones 

que tienden a conformar las empresas transnacionales. 

Así se podnan fommlar y ejecutar estrategias coordinadas de desarrollo regional y 

tener los medios pma resolver problemas locales, las que tendrán que ser consideradas y 

aprobadas por las esferas gubeméUTientales y las sociedades regionales fronterizas. Tales 

modalidades tenderán a cobrar importancia, en tanto avancen los procesos de articulación 

de los países a los respectivos bloques económicos, particularmente los paises 

latinoamericanos entre sí y con relación a los Estados Unidos, en el marco del ALCA 

Il.6.2.1.3 Desde las iniciativas regionales 

El paso de economías cerradas a abiertas introduce, o facilita, cambios en el 

protagonismo de las sociedades regionales fronterizas, que pennitiria mayor expresión 

a sus objetivos e intereses comunes, locales y regionales. Ello puede conducir a 

modalidades fonnales e infonnales de elevada integración fronteriza, para resolver 

problemas o para ampliar e intensificar sus relaciones económicas, sociales y culturales. 

O para considerar procesos que les atañen y que provienen desde "arriba": las 

instituciones supranacionales, los gobiernos nacionales o de las empresas 

transnacionales. 

Entonces surgirán fonnas paralelas o altemativas de integración fronteriza surgidas 

y promovidas "desde abajo". Es decir iniciativas tomadas por sujetos económicos y 

sociales en la escala regional y local. Con propósitos de contribuir al logro de objetivos de 

desarrollo en esas escalas territoriales, reaccionar a situaciones desfavorables o 

evennialmente para aprovechar potencialidades, generadas por el proceso binacional de 

integración o por otros procesos relacionados con los grandes bloques económicos y la 

globalización 16
. 

Esta distinción indica la necesidad de annonizar las medidas adoptadas a escala 

regional para favorecer el desarrollo y la vinculación fronteriza, con los entendimientos 
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de alcance nacional o supranacional que, en general, cuentan con otro ámbito de 

análisis, discusión y resolución 

La participación de las regiones en la política internacional, ya sea en forma 

espontánea u organizada a través de instituciones u otros tipos de mecanismos es una 

tendencia verificada en Europa y América Latina. 

11. 7. Breve análisis de modalidades de integración fronteriza 

El conocer modalidades de integración fronteriza existentes en otras partes del 

mundo, ayuda a demostrar su importancia y particularidades en los procesos de 

integración económica binacional y de bloques. 

IL 7.lCooperación fronteriza en la Unión Europea 

En la Unión Europea (UE) se han creado un conjw1to de polfticas regionales 17
, 

cuyo propósito es superar los desequilibrios económicos y sociales entre las diferentes 

regiones, territorios o estados de la UE, como parte de la construcción de la integración 

económica del bloque. 

En el ámbito fronterizo la política regional europea tiene como objetivos 

contribuir a la integración de nivel "macro", en el sentido de ayudar a la convergencia 

real de economías nacionales para apoyar el proceso de construcción de una vía de 

integración supranacional También las pollticas regionales pretenden la cooperación 

(integración) fronteriza de nivel "micro" y "meso" tendientes a fortalecer las relaciones 

de vecindad y procesos de desarrollo a escala local y regional. 

La cooperación fronteriza es uno de Jos objetivos específicos de estas políticas, 

mediante el programa INTERREG 13
• Este programa es una iniciativa comunitaria 

comenzada en 1989, a favor de las regiones fronterizas de la misma. Las Euroregiones es 

el término genérico para denominar a las asociaciones que confonnan tal fonna de 

integración 

Desde el pwtto de vista de los tipos de frontera su objetivo es doble: por un lado, 

favorecer la integración al mercado de las regiones fronterizas internas, es decir, dentro 

de las fronteras de la UE y, por otro, reducir el aislamiento de las regiones fronterizas 

externas, esto es, las que bordean al bloque de la UE, en interés de la población local y 

de modo compatible con la protección del medio ambiente19
. 

En 1999 Interreg se aplicaba con dos perspectivas distintas: a)cooperación 

transfronteriza20
. y b) conclusión de redes de energía. En cuanto a la cooperación 
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transfronteriza destacan tres grupos de acciones que devienen desde las instituciones: l. 

La planificación y la aplicación conjunta de programas transfronterizos. 2. La aplicación 

de medidas que aumenten el flujo de la información a uno y otro lado de las fronteras y 

entre regiones fronterizas, organismos públicos, organizaciones privadas y organismos 

voluntarios. 3. La creación de estrncturas comunes, institucionales y administrativas que 

consoliden y fomenten la cooperación 

Además, en el ámbito de las sociedades regionales y locales fronterizas, se ha 

establecido una vasta red de formal e informal de acuerdos transfronterizos que han 

servido para mejorar él dialogo y cooperación entre los gobiernos nacionales, locales 

y regionales. En 1998 existían 60 asociaciones de regiones fronterizas21 operando en las 

fronteras internas y externas de la UE, vinculando representaciones de varios niveles de 

gobierno y autoridades, universidades, organizaciones sociales, también de empresarios 

y ciudadanos activos. 

Entre ellos se han promovido densas redes de relaciones formales e informales 

iniciadas en muchos casos por los gobiernos locales, pero también pueden hacerlo 

autoridades regionales o nacionales. El proceso comiema suscribiendo un proyecto de 

cooperación y lo presentan para Ja aprobación de Ja Unión Europea a efecto de beneficiarse 

de los fondos estrncturales y de cohesión, con propósitos se.a de carácter económico o para 

solucionar problemas concretos derivados de fronteras comunes. 

En el contexto de la integración de la UE el programa Interreg ha ayudado a 

construir una política regional basada en tma sinergética cooperación económica y tma 

suspensión negociada de soberanía nacional. 

El aparente éxito del modelo Europeo de integración (cooperación 

transfronteriz.a) obedece a circw1stancias favorables corno el establecimiento de 

mercado común, las instituciones europeas, los aspectos particulares de la frontera, la 

políticas binacional y comunitaria, el contexto cultural, las reducidas asimetrias 

socioeconómica y los problemas económicos, sociales y medio ambientales, comunes. 

Ochman (1994) indica que, el criterio de formación de Euroregiones ha sido geográfico, es 

decir son regiones naturales divididas por fronteras políticas. 

Entonces presentan muchas especificidades acorde a las situaciones concretas. Al 

considerar a las regiones frontetiz.as áreas de contacto y cooperación se aprovecha las 

diversas forma~ de proximidad entre ellas: geográfica, económica, social y cultural 
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Al principio de estas políticas, fueron comunes algunos supuestos 

simplificadores como el que la movilización del capital o del trabajo provocaría, con el 

tiempo, la convergencia de los salarios y de las condiciones del mercado laboral a lo 

largo y ancho de la UE. Pero en la práctica, la política comunitaria se basa, ante todo, en 

los flujos de capital y una buena gestión regional como medio primario para intentar la 

convergencia, más que en el movimiento de la fuerza laboral. 

Pero este modelo también tiene objetivos geopolíticos que han sido objeto de 

valoraciones criticas, por ejemplo, el caso de la desconfianza con la que ven en Polonia y 

la República Checa a las Euroregiones, a las que consideran como estructuras para 

fortalecer el poder central de Alemania en las regiones fronterizas, a las que también se les 

asigna fünciones de frontera del bloque de la Unión Europea, frente a los países de la 

Europa Oriental (Lepesant 1996) Existen muchas interrogantes sobre le futuro rol de la 

UE respecto a sus fronteras externas y muchas de las nuevas fronteras internacionales 

reestablecidas después de la URSS escasamente podrían ser clasificadas de zonas de 

cooperación. Es posible que continúen conflictos étnicos, territoriales, religiosos y como 

resultados continuaran sin resolverse disputas económicas y geopolíticas en estas 

fronteras. 

ll.7.2 Integración dependiente en la frontera de México y Estados Unidos. 

Investigaciones en sitios internacionales de la región fronteriza entre Estados 

Unidos y México sugieren, que las relaciones transfronterizas pueden evolucionar 

desde periodos iniciales en las que predomina el conflicto y hostilidad (por disputas 

territoriales, tensiones económicas y étnicas entre anglos e hispanos) a situaciones de 

mas o menos coexistencia pacifica, en los que la interacción transfronteri7..a se 

incrementa paulatinamente, a la vez que la cooperación y la interdependencia. Y 

posterionnente llegar a una etapa en donde las regiones fronterizas devienen en 

puentes entre naciones que ayudan a eliminar las barreras fisicas y sicológicas de la 

integración. (Martínez 1992) 

En el caso del espacio confonnado por los estados de California y Arizona de 

Estados Unidos y Baja Califomia y Sonora en México, las tendencias supranacionales 

de desarrollo capitalista, juegan un decisivo papel en determinar el progreso y las 

modalidades de integración de las regiones fronterizas (Vásquez: 129.177). Desde antes 
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de la finna del Tratado de Libre Comercio de Norte América, TLCAN, se fue 

desarrollando la integración fronteriza por una modalidad que el autor denomina 

integración dependiente, impulsada de manera natural por factores del desarrollo del 

capitalismo estadounidense: el intercambio comercial, las inversiones productivas, 

consumo de bienes y servicios, flujos financieros, turismo y especialmente la dinámica 

del mercado de trabajo flexible y la migración ilegal de grandes contingentes de 

trabajadores mexicanos y de otros paises hacia Estados Unidos. 

Esto en una situación de fronteras externas de dos paises vecinos, en 

condiciones económicas y geopollticas asimétricas así como de fuertes diferencias 

culturales. Esa dinámica natural del capital evolucionó y se articuló a la integración 

regulada por TLCAN, que otorga a la región fronteriza un cambio cualitativo, al 

convertirse en una frontera interna del bloque. 

Entonces se profundiza un modelo industrial maquilador22 que se expande a 

partir de plantas y ciudades gemelas23 localizadas en la franja fronteriza, hacia la 

modalidad de corredores industriales. Estos corredores se originan en algún complejo 

industrial de Estados Unidos, que se articula a centros maquiladorcs localizados en 

México territorialmente mucho mas allá de la franja fronteriza, generándose procesos de 

mayor integración dependiente de la economía estadounidense. Otros ejes de 

integración similar se constituyen en la industria automotriz en un sistema de 

producción flexible y en la industria del cemento. (Vázquez: 140-150) 

Con el TLCAN se desarrollan estrategias transfronterizas en los Estados del sur 

de Estados Unidos, para construir corredores económicos que inte!,'fen a los tres países, 

los cuales se encuentran en proceso y tienden a ampliar este modelo de integración 

fronteriz.a.(Vázquez: 148-156) 

En el contexto del TLCAN se esta incrementando la interacción e 

interdependencia entre comunidades fronterizas de México y Estados Unidos, en una 

lógica de cooperación limitada24 para resolver problemas locales de distinto tipo. (Scott 

1995: 17-18) Esto incluye aspectos económicos, emergencia de una cultura fronteriza, 

cooperación entre agencias de gobiernos federales y estatales, así como entre gobiernos 

locales de distinto tipo, esfuer.ws de colaboración entre institutos de educación 

superior, de investigación científica, grnpos de artistas e intelectuales y desarrollo de 

agendas binacionales de ONG y de instituciones de caridad. 
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El progreso del regionalismo fronterizo se está logrando a pesar de las vastas 

asimetrías, de las limitadas metas primarias del TLCAN (remover barreras al comercio 

y a los flujos de inversión), las crisis económicas y políticas que periódicamente afectan 

a México y de otros problemas fronterizos25 

Considerando lo que sucede en la frontera de Estados Unidos y México, 

especialmente con relación a la migración y las maquiladoras, ha emergido la propuesta 

de R. Pastor (2001 )26 a los presidentes de los países integrantes del TLCAN para 

reorientado hacia una Comunidad Norteamericana, aprendiendo lecciones de la Unión 

Europea, siendo una de ellas la de implementar una política regional destinada a reducir 

desigualdades regionales. El instrumento principal seria fondos regionales que deberla 

concentrase en infraestmctura para integrar, a partir de dicha frontera, las regiones 

pobres y de bajos salarios del Centro y Sur de México, acompañado de procesos de 

educación y salud para mejorar la capacidad de los trabajadores. Según Pastor, esto 

atraerá inversiones, declinará las disparidades regionales de ingreso y empleo, se 

reducirán las migraciones y aumentará la demanda agregada para las exportaciones de 

Estados Unidos. Es una visión similar a la propuesta del Plan Puebla Panamá que 

mencionará en capítulos siguientes 

II.7.3.lntegración por proyectos en América del Sur 

En el MERCOSUR y el Pacto Andino se han vertido realizando distintas 

experiencias de integración fronteriza promovida gubernamentalmente en diferentes tipos 

de situaciones fronterizas y procesos de integración. (Bolognesi-Drosdof 1986) Destacan 

procesos de explotación conjunta de recursos naturales compartidos como: producción de 

energía eléctrica y aprovechamiento de cuencas hidrográficas, lacustres, petrolíferas, 

gaslferas, etc. 

Este tipo de experiencias da lugar a una categoría de integración fronteriza 

denominada "intcgmción por 1>roycctos", (Valenciano 1998) de la cual son ejemplos 

las grandes hidroeléctricas de Itaipú (Brasil y Paraguay) y de Salto Grande (Argentina y 

Uruguay), construidas en rios fronterizos de soberanía compartida. Un caso más 

complejo es la Hidrovía en los ríos Paraná-Paraguay que incluye la construcción, la 

facilitación y la promoción de la inversión en medios de transporte27 

Esta modalidad de integración fronteriza entre otros objetivos persigue una mayor 

y más eficiente articulación territorial y afianzamiento de la soberanía territorial. 
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También las perspectivas de crear una lógica de regionalización productiva, 

trascendiendo objetivos de libre comercio. 

Además se lleva a cabo en fronteras internas sea del MERCOSUR o del Pacto 

Andino, o bien donde confluyen fronteras externas de ambos procesos latinoamericanos 

de integración. La dimensión fronteriza, se convierte así en un componente 

fundamental del proceso de intef,rración, en tanto que se está produciendo un proceso 

de progresiva multilateralización de las relaciones comerciales, socio-culturales y 

politicas en diversos ámbitos territoriales que involucran a más de dos paises miembros 

En consecuencia sif,'llifica distintos grados de planificación y por lo tanto la 

delimitación de la región que se beneficiará con el proyecto o progrmna que se 

implementa. También ha producido formas de institucionalidad28
, para promover dichos 

proyectos y otras fomrns29 de integración fronteriza. 

1.8. Integración fronteriza entre países asimétricos. 

Los procesos de integración fronteriza entre una economía grande y una pequeña 

podrán encaman la posibilidad de beneficios y riesgos acorde a la situación concreta. Ante 

la mayor füerza socioeconómica y política de la economía t,,rrande se supone que la 

integración basada en las fuerzas del mercado no traería balance favorable para las 

regiones fronterizas de la economía pequeña ya que su poder comercial es inferior. 

Además la integración natural del capital proviene de los capitales grandes hacia los 

pequel1os, o hacia la articulación subordinada de formas productivas no capitalistas. 

La integración de un país pequel1o con un t,,rrande en América Latina requiere 

considerar con prioridad la dimensión del desarrollo regional, especialmente las 

regiones fronterizas. Tales regiones constituyen importante proporción del territorio, de la 

población y los recursos del país pequef'lo en relación directa con el país grande. Entonces 

no deben quedar al margen de las dinámicas y efectos del proceso de integración, lo que 

sugiere optimizar y regular con mucho cuidado la ocupación y uso del espacio territ01íal, 

como parte de cualquier estrategia de desarrollo. 

Para ellos y sus regiones fronterizas será mejor de que, en el proceso de integración 

entre países, la integración fronteriza sea un aspecto relevante y se propongan procesos en 

los que la cooperación desempei\e un papel importante, asl como la participación de las 

sociedades regionales, de manera que estas puedan incidir sobre la di.reccionalidad del 

proceso de acuerdo a sus necesidades de desarrollo regional. 
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Desde esta visión territorial no se debe ignorar las cuestiones geopollticas y las 

tensiones limítrofes potenciales o reales, por lo que se requiere orientar políticas nacionales 

hacia esos territorios y actuar sobre procesos de integración, cuyo sentido regional puede 

llegar a ser internacional (Galilea, 1981: 24-25) 

Conclusiones 

1 El proceso de globalización - regionalización favorece la heterogeneidad en términos 

de diferencias territoriales. Los paises y sus regiones subnacionales expresan diversas 

manifestaciones de articulación o de marginación, como producto de fuerzas que 

integran o desintegran. Existen regiones integmdas a fonnas más modernas, o a más 

antiguas de participación en la división internacional del trabajo. Otras afectadas en sus 

estructuras productivas, marginadas, o excluidas de las viejas y las nuevas formas de 

participación en la economía internacional. 

2.Son problemas clave de la integración regional, las asimetrías y la cesión de 

soberanía. 

3.Las regiones son también producto de sus procesos internos, no solamente de los 

externos, por lo que cabe la posibilidad de que las regiones "perdedoras" pudieran 

generar iniciativas creativas en busca de encontrar vías de desarrollo. La geografía 

económica y la economía regional renuevan su importancia en el actual contexto 

4. Se considera relevantes tres modalidades de integración fronteriza. 

La integración negociada con base a la cooperación transfronteriza, que se 

expresa en la Unión Europea como parte de las pollticas regionales creadas en la 

constmcción de la integración económica del bloque. Participan los gobiernos, las 

sociedades regionales y locales. Se ha establecido una vasta red, formal e informal, de 

acuerdos transfronterizos, basada en 101a sinergética cooperación económica y en la 

suspensión negociada de soberanía nacional. 

La integración espontánea y dependiente con cooperación limitada en la frontera 

de México y Estados Unidos. Antes del TLCAN, fue impulsada por factores del 

desarrollo del capitalismo estadounidense, evolucionó, se articuló a la integración 

regulada por TLC AN y se profundizó el modelo industrial maquilador a partir de 

plantas y ciudades gemelas localizadas en la franja fronteriza, hacia los corredores 

industriales, localizados mucho mas allá de la franja fronteriza. Se incrementa la 
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cooperación limitada entre comunidades de México y Estados Unidos para resolver · 

problemas locales de distinto tipo. 

La planeación por proyectos y la cooperación limitada en América del Sur 

promovida gubernamentalmente, en varios aspectos, entre los que destacan la explotación 

de recursos naturales compartidos, con objetivos de articulación territorial, afianzamiento 

de Ja soberanía y crear una lógica de regionalización productiva. 

5 En la integración de economlas asimétricas latinoamericanas existen lirnitantes para la 

economía pequeña, por lo que debe considerar con prioridad articular la integración con 

el desarrollo regional, especialmente las regiones fronterizas que constituyen importante 

proporción de su territorio, población y recursos. 

6. Las fronteras entre Estados se consideran como importantes instituciones y como 

procesos en construcción. Actualmente adquieren nuevas caracteristicas. En el caso de 

fronteras internas, sus fimciones se ejercen con mas flexibilidades. En el caso de fronteras 

externas, la economía hegemónica del bloque tiende a transferir ftmciones de la suya 

propia, reforzando así el efecto frontera, factor excluyente para las sociedades regionales 

fronterizas. 

7. Las regiones fronterizas subnacionales, experimentan procesos de penneabilidad que 

favorecen la integración, pero también el efecto frontera que favorece la exclusión. 

8.En el área binacional de regiones fronterizas, subyace el supuesto de que el potencial de 

desarrollo aumenta al considerarla en su cmtjunto, pues las sociedades regionales se 

esforzarían por superar los fuctores de exclusión a fuvor de los factores de integración 

9. La integración fronteri7..a_, es el conjunto de procesos que incrementan las relaciones 

económicas sociales y culturales entre regiones fronterizas en fünción de la reproducción 

de la economía y sociedad regional. Es una modalidad de integración a escalas meso y 

micro en la que es posible crear fonnas de cooperación sinérgica, con la finalidad de 

incrementar la competitividad internacional, impulsar procesos de desarrollo regional en 

el área binacional fronteriza y contribuir a la integración económica que dos o más países 

buscan o acuerdan. 

l O Existen modalidades de integración fronteriz.a espontáneas o de hecho y 

modalidades promovidas e incluso planificada<; de integración. La planeación es mejor 

que lo espontáneo en la integración fronteriza, porque a) disminuye o supera el efecto 
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frontera, que opera ante lo espontáneo. b) deben annonizarse con las geopolíticas y las 

vías de desarrollo nacionales y regionales 

1 Borrego ( J 998: 56-61) las denomina formas sociales: globales, transnacionales, multinacionales e 
internacionales 

i Borrego 1998: 71-74, analizando el trabajo de Ohmae las denomina "las nuevas economlas regionales" 
y menciona muchas de eslas regiones por ejemplo: el allo Rhin, Alpes Rhon en Europa, San 
Diegoffijuann, el Valle del Silicón en Estados Uníos, el triángulo de crecimiento de Singapur, Guandong 
en China, Penang en Malasia etc Argumenta que estas economías regionales representan las más 
recientes formas sociales creadas por el capitalismo global, las que han utili1.ado los siguientes 
ingredientes: capital de in\'ersión, industria, tecnología de la información y comunicaciones y mercados 
individuales de la economía global. También argumenla que csle proceso de formación de nuevas 
economías regionales genera la posibilidad de concebir un nuevo sujeto hegemónico denlro de la 
economía mundial "el nuevo sujeto hegemónico es la telaraña dinámica de estructuras corporati,·as 
globales asentadas en una \'asla y dispersa red de regiones, comunidades y dis1ri1os dentro del sistema 
mundial, en lugar de una nación o \'arias naciones combinadas en una región económica lransnacional (p 
88) 

~ Por ejemplo la región Lagucdoc • Rousillón centrada en Toulouse Francia con estrechos vínculos con 
Catalw'\a, Espru1a y el triángulo de crecimiento a lo largo del estrecho de Malaca, conectando Penang, 
Medan, una ciudad Indonesia de Sumalra y Phukel en Tailandia (Borrego 1998: 71-94, a partir de datos 
deOhmae) 

4 Porter ( 1991 ), menciona la paradoja de que la mundiali1.ación tiene como contraparte a la localidad, ya 
que la ventaja competitiva se crea y se mantiene mediante un proceso allamenle localizado. Sostiene 
además que las \'enlajas competitivas pueden utilizarse en unidades politicas o geográficas menores que 
una nación y en rigor podría hablarse de las ventajas compelili\'as de las localidades o de las ciudades y 
afirmarse que la ventaja de las naciones es precisamente poseer esas localidades singulares, por lo que la 
política gubemrur1enlal en el ámbito local, pro\'incial y eslalal desempeña gran importancia a la hora de 
conformar la ventaja nacional. Daher ( 1997) concluye que la globalización, los mega mercados y la 
competencia internacional lejos de opacar la dimensión territorial de la economía, la ponen mas de relieve 
que nunca: regiones y ciudades específicas se revelan como protagonistas estratégicos de la economía 
internacional y mundial. Hiemam: ( 1993) indica que ese protagonismo dependerá de su posición 
geográfica, su cornpelitividad económica y sus \'enlaja<; culturales y políticas. En lomo a la 
competitividad dos autores indican factores complementarios: Gutiérrcz ( 1994) indica: las características 
urbano-demográficas, la fuerza de trabajo y su calificación, la estructura industrial y la especialización 
manufacturera. Milliru1 (1994) agrega una fonnulación estratégica a ni\'el mundial, un mercado interno 
suficienlemenlc grru1dc (5 a 20 millones de personas) apto para la innovación productiva y de 
comercialización, un tamru1o geográfico suficientemente grande como para justificar infraestructura y un 
sentido de identidad o penenencia regional con intereses económicos compartidos 

l "La discontinuidad opera entre soberanía-;, históricas, sociedades, economías y Estados. Y también a 
menudo enlre lenguas y naciones. La función de realidad eslá consliluida por el limite espacial del 
ejercicio de una soberanía en sus modalidades propias: línea abiena, enlreabierla o cerrada El carácter 
simbólico remite a la pertenencia a una política, inscrita en un territorio que es el suyo y tiene relación 
con la identidad. La dimensión imaginaria incluye la connotación de la relación con el otro: el vecino, el 
amigo y por lo tanto de la relación consigo mismo, con la propia historia y con sus milos fundadores y 
destructores". Las fronteras constituyen, al mismo tiempo un plano de separación y contacto.,.con otros 
sistemas políticos ... Las funciones estratégicas o geomilitares (ofcnsi\'as y defcnsiras) y diplomáticas, a la 
par que las barreras arancelarias, migratorias y sanitarias, se hallan así aseguradas (Foucher 1996: l ·3) 
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6 M. Anderson ( 1995) ensaya argumentos de este doble carácter de las fronteras desde el punto de \oista de 
los procesos poli ticos 

7 El concepto de disociación espacial de las fronteras hn sido tomado de Foucher ( 1996:9-1 O), a partir del 
análisis que reali7~ para la Unión Europea. " Con In integración europea se puede observar una 
disociación espacial del ejercicio de las funciones principales ... esto indica que el avance de la Unión 
como polo de reorganización del continente, puede al mismo tiempo inducir nuevas fronteras 
institucionales según el ritmo de ampliación hacia el Este. La Unión Europea tendrá en las décadas que 
vienen un perímetro externo único y rnultifuncional ... " 

8 August Losch ( 1940) rnantu\'o que las fronteras políticas de Estados Nación en competencia de unos 
con otros, creaban altos costos adicionales a las transacciones que surgen de la barrera que significa la 
frontera. las desarticulaciones de las infraestructuras y otros sistemas nacionalmente orientados. Cristaller 
( 1932) en su análisis de áreas de mercado considera a las áreas fronterizas como minúsculos lugares 
centrales con truncadas esferas de influencia. Hansen ( 1981: 21 -34), argumenta un cambio en estos 
puntos de vista. a partir de examinar en Norte América y Europa, el incremento de las relaciones 
transfronteri7.as, muchas de ellas, que son mas dinámicas a las existentes dentro de sus respectivas 
naciones. Estas notas fueron tomadas de Scott ( 1995) 

9 Las fronteras han sido zonas de encuentro, resistencia y articulación, exposición permanente de los 
valores nacionales y regionales que le confieren características especiales al desarrollo 
regional(Mungaray y Fábregas 1998) 

10Una importante discusión sobre el concepto de región puede encontrase en Palacios ( 1983), Bassols 
(1984), Coraggio (1987), Asuad (2001). González Vallve (1987) considera el terrítorio como la 
intersección entre el sistema social y el sistema natural a través del sistema artificial. A partir de ello 
denomina "región" a territorios en los que existe una cierta homogeneidad por lo que se refiere a una serie 
de circunstancias sociales, naturales, económicas, culturales e históricas, que justifican la consideración 
de ese territorio como una cierta unidad territorial. La característica esencial de la región es la voluntad 
del sistema social presente de que ese territorio sea precisamente una unidad territorial (unidad social). 
Otra característica no esencial pero sí necesaria en algún momento del proceso de génesis histórica 
regional: una cierta unidad y homogeneidad de las caracterlsticas presentes del Sistema Natural (unidad 
natural). Y una característica existencial: la disposición de un sistema artificial unitario y compartido 
cuyo aspecto más importante será el cultural-organil.~tivo dotado con instn1mentos comunes, tales como 
el lenguaje y que den al territorio una unidad funcional 

11 Pierre Vida! ( 1998) considera varios factores de integración o desintegración: geográfica, ílsica y 
política, historia, idiomas, culturas y tradiciones 

12 Algunos autores ya han tratado este asunto: Blumann ( l 980: 3), dice: La frontera es también una zona. .. 
Frontera-linea y frontera-zona forman pues, los dos aspectos indisociables de una misma realidad". 
Michiel Baud y Willem van Schendel ( 1995) cuestionan a la geografia tradicional por contemplar de 
hecho, la existencia de dos espacios fronterizos, uno a cada lado de la frontera 

JJ En general, mediante la acti\'ación de energías sociales, se aspira a producir 'formas nue\·as de relación 
entre econorrúa, sociedad y política, es decir avanzar hacia una fisiología socioeconórnica distinta que haga 
viable los procesos de cambio" (Pipitone 1994:226-260) 

14 lturriza y Valenciano (1992:10) definen la politica de integración fronteriza como: "el conjunto de 
objetivos, medidas y acciones que un Estado se propone ejL'CUtar en acuerdo con su país vecino linútrofe para 
un sector de su frontera común. Como tal se manifiesta bajo la forma de entendimientos en el ámbito 
gubernamental, de decisiones formales en cada nivel nacional o por actividades que se promueven o permiten 
en torno a aquellos limites". 

11 
•.• un conjunto multisectorial de acciones y proyectos cuya identificación y elaboración conlleva un proceso 

metodológico que incluye las siguientes etapas: acuerdo binacional para definir el objetivo general y delimitar 
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el área, diagnostico regional. formular los objetivos específicos o sectoriales, definir los instrumentos, 
proyectar los resultados, evaluación, validación, y establecer lUUI estrategia de implementación mediante un 
acuerdo binacional para fa ejecución. (lturriza y Valenciano 1992: 14-57) 

16 La internacionalización de asuntos domésticos es percibida como el más perceptible efecto de la 
globalización. Esta ha afectado la tradicional relación jerárquica entre centros de poder y el nivel local y 
ha modificado percepciones del concepto de soberanía territorial. La globaliz.ación es intrusiva, no 
podemos decidir si la aceptamos o no, entonces los eventos internacionales están incrementándose en 
muchos aspectos de la vida diaria. AJ mismo tiempo, e\'entos locales tienen impacto significativo sobre el 
desarrollo global. Este elemento es muy importante porque implica un proceso de descentralización y 
fragmentación de las estructuras pollticas y de la elaboración de políticas (Seo!! 1995) 

17 Contienen los siguientes instrumentos y objetivos (González V 1998) l. Los Fondos Estructurales: 
l. El FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), 2.EI FSE (Fondo Social Europeo) 3.EL FEOGA 
(Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola) 4. IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca) y también d BEi (Banco Europeo de fnvcr.;iones) 11. Fondo de Cohesión. Se aplica a paises de 
menor desarrollo para contribuir a fa com·ergencia real de sus economías a la media comunitaria. 111. 
Objetivos: l. Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, 
2. Reconvertir regiones fronterizas y partes de regiones gravemente afectadas por el declive industrial, 3. 
Combatir el paro de larga duración y facilitar fa inserción laboral de los jóYenes y de fas personas 
expuestas a fa exclusión del mercado laboral. 4.Facilitar la adaptación de los trabajadores a fas 
mutaciones industriales y a la evolución de los sistemas de producción. 5. Fomentar el desarrollo rural: a) 
acelerando la adaptación de las estructuras agrarias en al marco de fa reforma de fa Política Agrícola 
Común (PACJ b) facilitando el desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales. 

18 El Consejo de Europa creo en 1980 el convenio marco en el campo de la cooperación transfronteriza 
que entró en vigor 1981. En él se prima la idea de contigüidad (Sc\'errijns 1998) En l Y95 se abrió a fimm 
el Protocolo Adicional a dicho convenio ampliando la cooperación transfronteríza. Reconoce a las 
colectividades y autoridades territoriales de los Estados obligados por el mismo, el derecho a concluir 
acuerdos de cooperación transfronteriza en malerias de compe!encia comtin. con tres límites, 
establecidos para evitar la identificación de tales acuerdos de coopernción tnmsfronteriza con tratados 
internacionales (Peralta 1998) Se dan otras formas de cooperación transfronteriza en los ámbitos: 
cultural (Fundación), lnstitucionaJ: comunidad de trabajo, conferencia permanente de fas cámaras de 
comercio industria y nayegación, económico y jurídico. 

19 Otros objeti\'OS son: fomentar la creación y el desarrollo de redes de cooperación entre las fronteras 
interiores y, en su caso, conectar estas redes con redes comunitarias más amplias, de cara a fa 
consecución del mercado interior de 1992. l. Contribuir a que las zonas fronterizas exteriores se adapten a 
su nueva función de zonas fronterizas de un mercado único integrado.2.Apro\'echar las nuevas 
oportunidades de cooperación con terceros países de las zonas fronterizas exteriores de la Unión Europea. 
4.Completar redes de energía seleccionada~ y conectarla~ a redes europeas más amplias (Gonzalez V 
1998) 

20 Gonzalez V.(1998) define la Cooperación Transfronterin1 como toda acti\'idad realizada en 
cooperación por actores transfrontcrizos con objetirns compartidos, en relación, sea con la supresión o 
disminución del efecto frontera, sea para el desarrollo regional de las zonas transfronterízas, y con una 
cierta vocación de pemrnnencia. En un sentido más estricto se podría entender la cooperación 
transfronterim limitada a las instituciones con jurisdicción territorial, generalmente de ámbilo inferior al 
estatal. La cooperación transíronteriza aparece as! como el componente elemental de los procesos de 
integración transfronterizR La cooperación transfronteriza se ha basado tradicionalmente en la vecindad 
territorial, pero las formas de comunicación posibles en la actualidad puedtin pemlitir fórmulas de 
cooperación transfronteriza sin necesidad de Yecindad territorial. Entre estas fórmulas se han desarrollado 
ampliamente las redes de cooperación de todo tipo: entre ciudades, entre regiones, entre diferentes tipos 
de instituciones 
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21 Experiencias de esta nnturnleza existen en Europa desde hace lt1llS de treinta w1os en la frontera de 
Alemania y Holanda Aqul se localiza la Euroregión de Limburgo en donde se ha construido urm larga 
experiencia de relaciones de integración fronteriza. También ha establecido su propio parlamento 
transfronterizo denominado el consejo de EUREGIO. Es un cuerpo pem1anente en el que representantes 
de municipalidades, distritos especiales y consejos de gobierno debaten problemas de mutuo interés 
(CCE 1994, Scotl 1995 y Sererijns 1998), a5umiendo papel pionero en la institucionalización de la 
cooperación transfronteriza. 
En 1998 funcionaban 8 redes EURES trru1sfronterizas en la UE; otras 6 estaban en estudio, teniendo 
entre sus objetirns el desarrollar tma gestión del empleo, concertando a los actores responsables, llel'ar a 
cabo los estudios pertinentes, promo,·er la capacitación vocacional y establecer lazos entre la 
capacitación y el empleo en el ámbito transfronterizo. (Peralta 1998) 
El consejo regional de Estados del mar Báltico promueve el desarrollo económico, cooperando en 
política social, derechos humanos y protección ambiental. Gobiernos mtmicipales de Rusia y Finlandia 
en Karelia, han definido articulaciones de estrategias de desarrollo económico. La cooperación 
transfronteriz.a se ha desarrollado tanto en estructuras de proyectos locales y de proyectos interregionnles 
en la asociación Alpes- Adriático en los cuales son miembros regiones de Austria Eslornia y Hungría 
(Scott 1995) 
Otros ejemplos son: el programa Scheldermonde, en las regiones Zelande (Holanda) y Flandre Occidental 
(Bélgica) El programa en la frontera marítima del mar de Irlanda, entre Irlanda y Gales. El programa en la 
región de Pomerania entre Alemania y Polonia (Comunidad Europea 1995) 

22 El modelo maquilador en sus primeras etapas (zona y perímetro libre) fue promovido para solventar 
problemas de divisas y empico. En el segundo periodo (de libre comercio) se ha convertido en el centro 
del patrón de acumulación orientado hacia mayor integración con Norte América y el mundo (Vásquez 
137-140) Mungamy ( 1998) demuestra que este modelo de industrialización obserTó en los ar1os noventa 
la declinación de los altos índices de crecimiento y bienestar que la región fronteriza había obtenido en 
décadas ru1teriores. Tal declinación se explica debido a la ausencia de mecanismos institucionales, que no 
lo articularon con el fomento a la actiYidad empresarial local. Ello limitó las posibilidades de lograr un 
desarrollo industrial regional que aproveche el aprendizaje y las vocaciones acumuladas en la zona, y con 
ello las ventajas naturales del TI.CAN 

23 Algunos ejemplos de ciudades gemelas son: Tijuana- San Diego. Mexicali- Calexico, Nogales-Nogales 
y Agua Prieta-Douglas 

2
• Si bien esta lógica reconoce el hecho de la interdependencia funcional de las ciudades fronterizas de 

México y Estados Unidos, donde las sinergística económica urbar1a se ha desarrollado principalmente por 
el programa de maquiladoras, parece poco probable que en el futuro la política de integración en regiones 
fronterizas sea rcfonnulada para promover mayores .!,'Tl!dos de integración regional trruisfrontcriza, a partir 
de las iniciativas de las sociedades regionales. Tampoco lo relacionado con la creación de un único 
mercado de trabajo. de profundizar el tratanliento a problemas ambientales o de crear instituciones 

pollticas supranacionales que podrían coordinar las políticas regionales fronterizas 

25 Los estereotipos culturales continúan restringiendo la posibilidad de mayores esfuerzos de alianza en 
la frontera común. Los problemas de seguridad interna, la política de intolerancia y legislación draconiana 
en tomo a los trabajadores ilegales, posturas sobre la intervención del Estado. Entonces a pesar de los 
elementos positivos del regionalismo trm1sfronterizo, las barreras políticas y culturales expresan 
considerables problemas remant.,'TlfL'S. (Scott 1995) 

26 Robert A. Pastor, del lnstitute for lntemational Economics, Washington, quien fuera director para 
América Latina y El Caribe del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos de 1977-81 

27 Para ejemplificar otros proyectos se menciona: el eje vial entre San Pablo en Brasil y Buenos Aires, 
Argentina Las redes viales y fluviales que permitan expansión multidireccional del comercio y abrir 
nuevos ejes ínter modales (río, ferrocarril y carretera) que hagan factible In utilización fluida de otras 
conexiones entre océanos. Uno, estructurado a partir del río Amazonas en Brasil y el Puerto de Paila en 
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Perú y otro que \'incula los puertos de Santos {Brasil) y Buenos Aires, {Argentina) con el Océano 
Pacifico. El triángulo urbano-fluvial configurado por las poblaciones de Leticia (Colombia), lquitos 
(Perú) y Tabatinga {Brasil). La interconexión gasífera y suministro de gas natural entre la República de 
Chile y la República Argentina {Achard 1998. Taccone 1998, León 1998) 

28 En el MERCOSUR y en el Pacto Andino, se reconoce que todmia son pocas las instituciones que 
asumen como fin espedfico y organizado el desarrollo fronterizo. Entre ellas: CRECENEA-CODESUL, 
CODEFRO, Comisión General de Coordinación, Comisión Técnica Mixta de la Laguna Merín, 
Comisión para el Desarrollo de la Cuenca del Río Cuarcim, Comisión Demarcadora y Caracterizadora de 
Limites, Subcomisiónes para el Desarrollo Conjunto de Zonas Fronterizas, los Comités de Frontera y las 
Comisiones de Vecindad que tienen una función m:\s puntual. Esto con relación a Europa donde sólo a 
título de ejemplo pueden citarse: la Comisión Neerlandesa-Alemana y Neerlandesa-Belga para 
Planificación Física, las Regiones Fronterizas y Eurorregiones; el Kent County Council y Conseil 
Regional de Nord-Pas de Calais; el Grupo de Trabajo de los Pirineos, la Comisión de Trabajo Bodense, el 
Grupo de Planificación MHAllL (Maastricht, Heerlen, Aquisgrán, Hasselt, Lieja), los Organismos 
Espruloles y Portugueses de Desarrollo de Fronteras, el Lace-Linkage Assistance and Coopcration for !he 
European Bordcr Rcgions, Asociación para las Regiones Fronteri7.as (Valenciano 1978) 

29 Entre las otras formas se encuentran: programas conjuntos de cooperación económica, técnica, sanitaria y 
de cooperación vial, así como el apoyo a inten:ambios en esferas comerciales, de servicios y de factores, que 
prestan los gobiernos centrales en poblaciones contiguas separadas por los limites políticos . 
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Capitulo 111. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO Y 

GUATEMALA. 

Este capitulo presenta características básicas del proceso de integración entre 

México y Guatemala, contexto clave y necesario para entender el objeto principal de 

estudio. Busca demostrar que el proceso manifiesta distintas fases y modalidades 

cuya sucesión y coexistencia se identifican y describen, al igual que los factores que 

han influenciado su dinámica. También analiza sus conexiones con otros procesos de 

integración para descubrir acciones reciprocas. 

Las relaciones económicas entre estas economias asimétricas fueron marginales 

hasta los af1os ochenta del siglo pasado, se reactivaron por razones geopolíticas y 

comerciales. En los noventa, con el mecanismo de diálogo y concertación, cumbres 

Tuxtla, se llevó a cabo negociaciones continuas de México y Centro América que 

manifestó etapas de bilateralismo y multilateralismo. 

Bajo esa cobertura y por el efecto de ciertos factores se produjo la etapa de 

integración de hecho, que produjo entre otros aspectos el crecimiento del comercio, de 

la brecha comercial y de las inversiones a favor de México. Con la finna del Tratado de 

Libre Comercio de México y el Triangulo Norte de Centro América se inicia la etapa de 

integración fonnal, que rápidamente entra en una nueva fase con el Plan Puebla 

Panamá. México ha llevado la iniciativa y juega el papel de la economía 

subhegemónica en este proceso, que conduce a la vinculación al TLCAN y el ALCA 

Centro América intenta buscar vinculaciones más independientes. 

Para fundamentar las descripciones y proposiciones de la reconstrucción del 

proceso, se presentan, tanto en el texto como en el anexo del capitulo, datos estadisticos 

de fuente secundaria, varios indicadores, una cronología, algunos resúmenes y datos 

complementarios en notas de pie de pagina. 

111.1. Un proceso de integración entre países con economías asimétricas 

Existen bTfandes desigualdades económicas entre México y Guatemala en cuanto 

a tamai\o y desarrollo relativo, factores que inciden en el proceso de integración y que 

se observan en los indicadores descritos en el cuadro 1111 del Anexo 

México es mayor que Guatemala 18 veces en territorio, 9 veces en población 

total, 9.5 veces en fuerza laboral, 26 veces en términos del PIB y 3 veces en el ingreso 

percápita. Las exportaciones de México en bienes y servicios fueron 55 y 17 veces mas 
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que las de Guatemala y las impo1taciones fueron 31 y 18 veces respectivamente. Tales 

indicadores resaltan grandes diferencias en recursos naturales, capacidad de producción, 

desarrollo de fuerzas productivas, mercado interno y en general, de la complejidad 

estrnctural del sistema económico social mexicano respecto al guatemalteco. 

En términos de desarrollo relativo, la composición de la producción en México 

muestra incremento en la proporción de producción industrial, rama a la vez más 

diversificadas a su interior. La fonnación bruta de capital fijo como proporción del PIB 

es mas elevuda en México aspecto que se relaciona con las diferencias de productividad 

y uso del excedente económico, la fuerza de trabajo tiene mejor ¡,rrado de alfabetismo y 

escolaridad, predomina la población y la economía urbana en comparación con la gran 

importancia que lo rural tiene en Guatemala. 

En México la tasa de crecimiento del PIB fue mas dinámica en el período 1965-

1980 y menos afectada por la crisis del período 1980-90. Aunque fue menos dinámica 

que el crecimiento de la economía guatemalteca en el período 1990-2000. el 

crecimiento del ingreso percapita fue siempre poco mejor en México en dicho periodo. 

Las tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones han sido superiores y más 

diversificadas en México y cnonnes las diferencias en ténninos de captación de 

inversión extranjera directa. 

Tales elatos, demuestran un !,.'fado de desan-ollo capitalista mucho más avanzado 

en México con relación a Guatemala y grandes diferencias en ténninos de masas de 

inversión. La economía guatemalteca además de ser más pequeI1a, presenta menores 

posibilidades para el desarrollo. 

Por otra parte la mejor posición geográfica ele México respecto a la economía 

estadounidense, es un elemento cualitativo que le proporciona ventajas de localización 

industrial. Tmnbién ha avanzado mas que Guatemala en constmir los servicios que 

requiere el comercio exterior en sus distintas etapas (sistemas de transporte, 

aseguradoras, mecanismos de control, de calidad y de pagos) Tiene además aparatos: 

científico técnico y financiero mas desiUTollados, aspectos que también constituyen 

fuentes de asimetría. 

Las asimetrías se observan también en las relaciones entre sttietos económicos 

de ambos países. Los agentes económicos mexicanos son los vendedores y patronos. Es 

decir en el comercio el saldo siempre ha sido favorable a México y en el mercado de 
65 



trabajo transfronterizo los empleadores son los finqueros mexicanos. México es el país 

que proporciona ayuda y coopcración 1 y también el que impone mayores restriccion~s 

de frontera. 

1 JJ.2. Antecedentes de relaciones comerciales y de cooperación 

111.2.l Relaciones económicas marginales hasta los ochenta. 

Los antecedentes comerciales y de cooperación entre ambos países vecinos no 

fueron importantes antes de la década de los ochenta del siglo pasado. En las primeras 

décadas del siglo XX las relaciones comerciales entre ambos países fueron muy pobres, 

en buena proporción delimitadas a regiones fronterizas. (Zonilla 1984) Las carreteras 

pavimentadas antiguas que comunican ambos países fueron constrnidas a mediados del 

siglo y el carácter primaiio exportador de ambas economías, contribuyó a privilegiar la 

vinculación con Europa y Estados Unidos. También hubo algunos matices de 

proteccionismo2
. 

Fue hasta los aI1os cuarenta, que México coyunturalmente incrementó sus 

exportaciones a Guatemala y en menor medida al resto de Centro Améiica .• por la 

ausencia de oferta de Estados Unidos y Europa, que se encontraban inmersos en la 

segunda guerra mundial. 

Finalizada esta guerra las relaciones comerciales se redujeron notoiimnente, 

aproximadamente por dos décadas, (cuadro III.2) a) Debido al modelo de 

industrialización por sustitución de impo11aciones, que tenía en el proteccionismo del 

mercado interno uno de sus fundamentos, b) En Ja década de los sesenta los países 

centroamericanos iniciaron la primera etapa del proceso de integración con propósitos 

de generar crecimiento económico e industrialización. Dicho mercado fue protegido 

con aranceles y otras restricciones a las importaciones y la política comercial se orientó 

hacia el interior del área de libre comercio centroamericana, c) Por su parte México no 

desarrolló una política comercial muy activa hacia el área .• también influido por su 

propia estrategia de desarrollo hacia adentro y el comercio con Estados Unidos. 

Sin embargo, a partir de los primeros ailos de la década de los sesenta y por mas 

de una década, el gobierno mexicano intentó abrir mercado a sus exportaciones 

especialmente manufactureras, por dos razones: a) aliviar el déficit comercial y b) por 
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prevención de quedar fuera del Mercado Común Centroamericano el cual dada la 

proximidad geográfica se veía como un mercado natural para México. (Vega 1990) 

La política de cooperación económica de México hacia Centro América ha 

estado guiada desde los 60 por dos principios a) captura de nuevos mercados y b) La 

diversificación de cxpo11acionesJ. Sin embargo, ante las iniciativas de México no hubo 

interés de los centroamericanos, en parte por desconfianza y en parte porque tenían 

pocos productos que exportar. Se pensó que este obstitculo se podía salvar si ambas 

partes emprendían proyectos de complementación industrial para establecer vínculos 

pennanentes, pero la iniciativa tampoco prosperó rulte la desconfianza en amplios 

sectores de Centro América (Vega 1990) 

En cuanto a cooperación los antecedentes se remontan a 1950, cuando México 

otorgó a Guatemala el trato de nación mas favorecida y le correspondieron otras 

ventajas otorgadas al conjunto de los países centroamericanos.~ La cooperación 

posterior se tradujo en acciones dispersas de tipo económico, financiero, científico, 

tecnoló!,rico y cultural. 

111.2.2 Geopolítica y reactivación de las relaciones económicas 

Las relaciones comerciales con México comenzaron a repuntar en 1975. Para 

1980 las exportaciones de México a Guatemala se duplicaron y se triplicaron las 

importaciones, con respecto a 1975 (cuadro III. 2) 

A fines de los setenta y durante los anos ochenta la región centroamericana 

estalló en grave crisis socioeconómica y política, por los siguientes factores: caída de 

precios en las exportaciones agrícolas. crisis del Mercado Común de Centro América, 

crisis de la deuda externa y grave problemática sociopolítica de guerra. 

Durante el periodo 1980 a 1985 fue elocuente la tasa de crecimiento de las 

exportaciones mexicanas que crecieron a una tasa de 11.3% promedio anual, mientras 

que las exportaciones de Guatemala decrecieron a una tasa de -9.2%, y el saldo 

comercial favorable a México creció a la elevada tasa de 20.6% promedio anual. 5 

(cuadro 2) En 1984 se suscribió el primer Acuerdo Binacional de Alcance Parcial (se 

explicará adelante) que otorgó franquicias arancelarias a productos guatemaltecos. Y en 

1 986 se creó la Comisión Binacional6 como instmmento para acordar mecanismos de 

colaboración en distintos campos. 
67 

------·----------------· 



En estos anos el comercio y la cooperación (especialmente en el abasto de 

petróleo), fueron concomitantes a la intervención de México (y otros países 

latinoamericanos) para la solución del conflicto sociopolítico centroamericano, en 

prevención de las obvias consecuencias y riesgos especialmente en la frontera sur. La 

fonna y contenido de la intervención estadounidense en Centro América hizo necesario 

para México de una política activa, t,notivado por su interés nacional, de la defensa de 

Centro América como su ~írea ele proyección geopolítica y de los principios que 

nonnan las relaciones entre los Estados. Es muy importante el hecho de que en este 

período México todavía no había optado, públicamente, por la integración con 

Estados Unidos mediante el TLCAN 

En el campo polltico México, primero en el Gmpo de Contadora7
, luego en el 

Gmpo de los Tres, desernpel1ó papel importante para evitar la profundización de la 

guerra y de la intervención estadounidense, así como en la promoción e impulso de las 

negociaciones de paz en Centro América. En el campo comercial se instmmentó el 

mecanismo de abasto petrolero por pai1e de México y Venezuela en condiciones 

preferenciales, denominado acuerdo de San José8
, por medio del cual ambos paises se 

comprometieron a abastecer de petróleo a Centro América. 

El peso del petróleo en el comercio predominó de 1981 a 1985 y declinó en los 

m1os posteriores (cuadro 111.3) cuando los valores de otros productos distintos al 

petróleo comenzaron a predominar, siendo además Venezuela el abastecedor petrolero 

principal de Guatemala. El acuerdo de San José se ha mantenido vigente mediante 

sucesivas prorrogas pero ha sufrido varias modificaciones, y es poco o mucho utilizado 

de acuerdo con las coyunturas de precios en el mercado petrolero y de otro tipo de 

procesos. 

111.3. La integración de hecho bajo la cobertura de un período largo de 

negociaciones para un tratado comercial 

México emergió con importante liderazgo en Centro América como producto 

del proceso polltico diplomático, pacificador, de cooperación económica y de su 

actuación humanitaria, destinado a fortalecer su presencia en esta área natural de 

influencia. 
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Por otra parte ambos países iniciaron el cambio de estrategia económica, al 

finalizar el período de industrialización por sustitución de importaciones, e 

implementar las políticas de ajuste y refonnas neoliberales9
. 

A partir de 199 J con la primera reunión Tuxtla hasta el 15 de marzo del 2001 en 

que entró en vigor el tratado de libre comercio entre México y Guatemala (cronología 

111.1 en el anexo) se fue constmycndo el proceso de integración de hecho antes de 

fructificar la integración fonnal. 

111.3.1. Instrumentos 

La integración de hecho progreso a partir de los siguientes instnunentos: a) 

continuidad del acuerdo binacional de alcance parcial, b) las cumbres Tuxtla y la 

negociación de los tratados de libre comercio, c) otros aspectos de la integración 

111.3.1.1. El acuerdo binacional de alcance parcial (ABAP) 

Este fue el instrumento que nonnó inicialmente y por un largo período (1984-2000)JU 

la relación comercial entre México y Guatemala. México como miembro de ALADI 11
, 

y en una sihmción de creciente saldo comercial favorable, otorgó a. Guatemala 

preferencias arancelarias en una sola vía para exportar ciertos productos. Los objetivos 

explícitos fueron: impulsar el proceso de integración latinoamericana, fortalecer y 

consolidar las corrientes de comercio entre los dos países, promover la participación de 

productos básicos y manufacturados en dicho comercio, considerar la situación especial 

de algunos productos de interés para los países, adoptar medidas y acciones para 

dinamizar los proceso de integración en América Latina. 

El ABAP consideraba las reglas de origen que incluyó entre otros la siguiente 

condición: los productos elaborados íntegramente en el territorio de cualquiera de los 

países, y que en su elaboración se utilicen exclusivamente materiales originarios de los 

países signatarios. También consideraba cláusulas de salvaguardia, para aplicarlas 

unilateralmente y en fonna transitoria por parte de México, a las importaciones de 

productos amparados por el ABAP. 

El ABAP tuvo otras limitaciones: las exportaciones guatemaltecas estaban 

sujetas a pennisos de importación o a cuotas. En ciertos casos la preferencia arancelaria 

no eliminaba totalmente el arancel. Otros productos de interés para Guatemala no 

estaban incluidos en el acuerdo. No existía un mecanismo administrativo ni un proceso 
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de solución de controversias, ni una nonnativa comercial clara. Se preveía niveles de 

consulta para solucionar diferencias, pero finalmente era México quien tomaba las 

decisiones. Tampoco superó barreras no arancelarias de carácter fitosanitario, 

burocracia y retardos aduaneros etc 

Aún con estas restricciones favoreció las exportaciones guatemaltecas. 

Inicialmente pennitió la exportación de 84 artículos, al finalizar su utilización 

incorporó alrededor de 1O15 productos equivalentes_ al 72% de los productos 

exportables guatemaltecos a México. 

También fue utilizado por el gobierno mexicano para presionar la finna del 

TLC, en la coyuntura de estancamiento a fines de 1999 y principio del 2000. El 

suspender el ABAP significaba que los aranceles aumentarían de 20 a 50%, medida que 

hizo reaccionar en protesta a las cúpulas empresariales centroamericanas pero 

finalmente cedieron en su intención de búsqueda de mayores concesiones en las 

negociaciones y la finna del tratado. 

111.3.1.2. Cumbres Tuxtla. Mecanismo de diálogo y concertación 

Este mecanismo es la instancia de dialogo y concertación de los presidentes de 

México y Centro América. A partir de la segunda cumbre, participan además Belice y 

Panamá 12 Este proceso especial de negociación significa tma etapa de relaciones 

cualitativamente diferentes y cuantitativamente más intensas. En ellas se toman las 

decisiones políticas del mas alto nivel sobre el proceso para fonnalizar los tratados de 

libre comercio, cooperación, otras esferas de la integración regional, procesos 

relacionados con la economía internacional especialmente el ALCA, y ciertos ámbitos 

ele geopolítica. Se han realizado cinco rew1iones Tm,tla cuyos resultados y contexto se 

sintetizan en la cronología que aparece en el anexo de este capitulo. 

La reimión Tuxtla 1, denota la importancia que tomo la integración económica, 

después del período de actividad política diplomática mexicana. Se definió un acuerdo 

de complementación económica que incluyó el acuerdo de establecer una zona de libre 

comercio, que entraría en vigencia en 1996 al que se sumaría Colombia y Venezuela13 y 

un acuerdo general de cooperación 
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111.3.1.2.1 La multilatcralidad y el trato de las asimetrías 

Los acuerdos de Tuxtla 1 eran favorables para Centro América, por dos razones 

1) el enfoque regional que se daba a las relaciones entre las partes, ya que había 

predominado hasta entonces los enfoques bilaterales. Este enfoque era favorable a la 

reactivación de la integración centroamericana y 2) las áreas de cooperación, sumaban 

programas, proyectos y acciones que no se habían contemplado en ningún período 

imterior y potenciabim los beneficios de la integración de México con Centro América, 

denotando que el criterio rector de las negociaciones habría de ser el concepto de 

asimetría 1 ~. 

Las intenciones de Tuxtla 1 se enmarca en los siguientes aspectos de contexto. 

1 ).Los vínculos comerciales entre Centro América y México desde 1980, venían 

presentando variabilidad de los flujos, saldo comercial favorable a México y escaso 

peso del intercambio mutuo en el total de las transacciones de cada país.(Cuadros III.2, 

111.3 y III. 4) 
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Cuadro 111. 3. MÉXICO: BALANZA COMERCIAL CON GUATEMALA 1980-
2000 (MILES DE DÓLARES) 
Año Exportaciones Importaciones Saldo Variación anual 

Export lmport. Saldo 

1980 59,201 25,876 33,325 
1981 129,218 73, 184 56,034 118.3 182.8 68.1 
1982 107,079 38,358 68,721 -17.1 -47.6 22.6 
1983 68,730 13,291 55,439 -35.8 -65.4 -19.3 
1984 102,632 9,976 92,656 49.3 -24.9 67.1 
1985 101,193 15,983 85,210 -1.4 60.2 -8 
1986 58,929 10,231 48,698 -41.8 -36.0 -42.8 
1987 116,707 14, 116 102,591 98.0 38.0 110.7 
1988 109,271 29,714 79,557 -6.4 110.5 -22.5 
1989 196,724 39,715 157,009 80.0 33.7 97.4 
1990 180,215 -- 32,36i __ _147,85"!__ -8.4 -18.5 -5.8 ----

1tfo.5 1991 141,893 86,890 55,003 -21.3 -62.8 
1992 153,265 77,164 76, 101 8.0 -11.2 38.4 
1993 203,822 61,282 142,540 33.0 -20.6 87.3 
1994 217,692 82,384 135,308 6.8 34.4 -5.1 
1995 307,872 44,618 263,253.8 41.4 -45.8 94.5 
1996 322,510.3 79,983.6 242,526.7 4.75 79.3 -7.9 
1997 438,366.2 77,025.4 361,340.8 35.9 -.37 49 
1998 485, 137.3 105,335.3 379,802.0 10.7 36.7 5.1 
1999 499,794.3 97,389.6 402,404.47 3.02 -7.5 6 
2000 570,560.9 120, 182.6 450,378.3 14.2 23.4 12 .. .. 

FUENTES. CEPAL 1992. Evoluc1on de las relaciones econom1cas entre Centro Amenca y 
México. 1991. LC/EXJL 177. 
JNEGI. 1996. Estadísticas del comercio exterior de México. VOL. XVIII, NUMERO 11 
BANCOMEXT.1996. Balanza comercial de México con Guatemala. Base de datos 
digitalizados. 
BANCO DE GUATEMALA. 2001. Estadísticas Económicas. 

Cuadro 111.4.Tasa de crecimiento del comercio entre de México y 
Guatemala 1980 -2000 

r•)éc~lcías 
·---- -- - --- - -- ---------- ------ ----¡----------------- -----------

Exportaciones de I Exportaciones de Saldo comercial a 
México , Guatemala favor de México 

l 1980-1990 11.8 12.26 16 
! 1990-2000 12.2 ¡ 14 11.78 
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2).EI comercio mundial adquiere énfasis como vínculo al interior de los ¡,'fandes 

bloques regionales y la desregulación y liberalización comercial se impone por los 

grandes centros económicos como el mecanismo privilegiado para acelerar el 

crecimiento mundial. 

3) Ante el alza de los precios del petróleo surgida de la guerra del gol fo pérsico, 

México y Venezuela no otorgaron precios preferenciales a los miembros del pacto de 

San José. únicamente establecieron nuevos mecanismos de pago de la factura petrolera 

y la ampliación del crédito 15 

4) Desde principios de los ochenta se observaba una disputa de liderazgo en Centro 

América, entre México y Venezuela. Ambos, coincidieron en pacificar y estabilizar 

políticamente la región. México se preocupaba por consolidar relaciones comerciales y 

económica, Venezuela por mantener liderazgo en el terreno energético 16
• 

5) El viraje de la política exterior mexicana. Al tenninar el conflicto salvadoreño 

México asume un enfoque pragmático en función de la estabilidad política del área y de 

las relaciones comerciales y no en función de la solidaridad (Revista Proceso 759) 

7) México todavía no finnaba el TLCAN, estaba en negociaciones con Estados Unidos 

y Canadá su visión era todavía de una economía sub hegemónica en la región con 

relativa independencia de Estados Unidos. No pretendía adherirse al Mercado Común 

Centroamericano, su estrategia obedecía al interés de ampliar el espacio de comercio e 

inversión, la estabilidad política en Centro América, favorecer regionalmente al Sureste 

ante los efectos que sobre el Norte del país ejercería el TLCAN y establecer un 

contrapeso a las reacciones internas (De la Ossa 1993 y Guerra Borges 1996) 

lll.3.l.2.2 El cambio hacia el bilatcralismo 

De 1991 a 1993 se experimentó importante esfüerzo político institucional, 

principalmente mexicano. para impulsar el proceso 17 
• En agosto de 1992, los ministros 

de economía finnaron en Managua, el acuerdo marco multilateral para impulsar el 

programa de liberalización comercial para establecer la zona de libre comercio en 1996, 

pero con un cambio importante, se reabrieron las negociaciones bilaterales y se cerró la 

etapa de negociación multilateral iniciada en Tuxtla I. Este cambio hacia el 

bilateralismo fue desfavorable a la consolidación de la inte¡,'fación centroamericana, 

pues tenía tiene un efecto desintegrador. 
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Se explica por el interés de México de llevar a cabo un sistema de integración 

del tipo centro y radios 18 y por las respuestas desiguales entre los países 

centroamericanos, ya que Costa Rica pretendía avanzar rápidamente, igualmente 

actuaba Nicaragua, mientras que los paises del triangulo no1te 19 (Guatemala, Honduras 

y El Salvador) optaron por la negociación en bloque, manteniendo la visión de priorizar 

la inte¡,rración de Centro América y realizar negociaciones multilaterales, en interés de 

sus empresarios.( Inlbrpress 997, 11 1 O y 1 1 1 1) 

Se a¡,rregaron otros eventos que limitaron la negociación de México con el 

triángulo norte (TN) la suspensión unilateral de México en noviembre de 1992, de 

preferencias arancelarias aplicadas a ganado bovino procedente de Guatemala y 

Honduras, 2) La inestabilidad política20
• 3) La devaluación del peso y la crisis financiera 

mexicana a partir de 1995 que transfonnaron radicalmente las relaciones de cambio con 

Centro América, lo que hizo imprescindible para tales países un mínimo de protección 

de sus economfas y meditar los procesos de apertura con México21 . 

Un factor importante que de una u otra fonna influyó en este cambio fue que en 

1994 entro en vigor el TLCAN y México redujo la atención a Centro América. Aspectos 

de seguridad relacionadas con este bloque, que abordaremos en otTo capítulo, entran a 

detenninar con mas fuerza procesos de la frontera sur de México, que se convierte en 

una frontera externa del TLCAN. Este evento fue clave para influir en el cambio radical 

de la orientación del proceso de integración con Centro América, a partir de esta 

cumbre, pues predomina en México el interés del bloque TLCAN. 

En Tuxtla JI se consolidó la vía de avanzar mediante la negociación bilateral de 

acuerdos comerciales22 de México con Costa Rica, Nicaragua y Panamá, y con el 

a¡,'11.1pamiento del triángulo norte, para después negociar un acuerdo de integración 

regional (de México con todos Jos países del istmo), como paso intermedio, para 

integrarse al Área de Libre Comercio de América Latina (ALCA), tendencia principal 

que emerge de la cumbre y una de las principales especificidades regionales de 

transición hacia el bloque hemisférico y a la globalización. 

En consecuencia se desechó impulsar tma estrategia de inte¡,rración basada en la 

adhesión al TLCAN, que también se venía considerando23 y que Centro América 

mantuvo posterionnente como objetivo de su integración con México, pues no rew1ía 

condiciones de elegibilidad24 para ser aceptada ser miembro del TLCAN. Pero si se 
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trataron intereses de seguridad de este bloque25
, a iniciativa de México. (abordar 

conjuntamente el problema migratorio de indocumentados26
, cooperación para combatir 

el narcotráfico, tráfico de armas, cooperación jurídica en materia de extradición y otros 

aspectos de criminalidad) 

Además se cambió el énfasis de lo económico que había prevalecido en Tuxtla 1, 

hacia lo político institucional, temas relacionados con la estabilidad política (la lucha 

contra la pobreza, el tema indígena, consolidar el Estado de Derecho, 

institucionalización de la democracia) y acciones para insertarse en la economía 

mundial por lo que se amarra a otros procesos concomitantes al ALCA27 

También se aprobó un conjunto de líneas de cooperación28 pero ya no con el 

carácter de trato de las asimetrías que la cooperación tuvo en Tuxtla l. Con respecto al 

petróleo México solamente lo incorporó un esquema de trato preferencial, ya no 

garantizó el suministro y se adecuó el pacto de San José para incorporar al sector 

privado a los negocios de petróleo y gas. Lo anterior en una situación donde México ya 

no era el principal abastecedor de petróleo29 y que estos países hablan nonnalizado los 

pagos de la deuda por ese concepto. En síntesis Tuxtla 11 sif,rnificó un viraje de lo que 

Tuxtla 1 prometía para Centro América 

En Tuxtla III se instruyo a tem1inar las negociaciones comerciales con el 

Triángulo Norte antes que tenninara 1998 ya que estaban estancadas. En Tuxtla IV, 

realizada después de la firma del TLC con el triángulo norte, se acordó promover el 

origen acumulativo30 en la nonnatividad de reglas de origen mandato que todavía se 

encuentra en proceso de análisis por parte de las instituciones encargadas. Se mantuvo 

las tendencias surgidas de Tuxtla II y se abrregó inbrredientes de cooperación en las que 

comienzan a definirse proyectos que posterionnente integrarán el Plan Puebla Panamá 

(infraestructura, energéticos, biodiversidad y otros), así como el tratamiento de asuntos 

coyunturales como la crisis del café, los precios del petróleo y con ello la reactivación 

del pacto de San José para proveer el energético subsidiado por parte de México y 

Venezuela a los países de Centro América 

111.1.2.3. De nuevo un frágil multilateralismo. Ventajas y desventajas del 

bilateralismo 

El aspecto principal de Tuxtla V füe la aprobación del Plan Puebla Panamá, con lo 

que aparece de nuevo al multilateralismo, todavla frágil, en las negociaciones de 
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integración de México con Centro América, lo que se explicara adelante. A la vez que 

se mantiene la tendencia a la integración de toda el área al ALCA bajo el liderazgo de 

México. 

Para los países pequei\os la negociación multilateral tiene ventajas de: a) 

reducir el poder negociador del país grande, b) asegurar que cumpla lo acordado, c) 

lograr economías de escala en los costos administrativos y sumar la capacidad de 

argumentación en la negociación. 

La negociación bilateral fue favorable para resolver problemas que dos o más 

países no comparten con otros. El privilegiar el bilateralismo favoreció en el corto 

plazo, en términos generales, a la economía mas fuerte y este caso también afectaba la 

estrnctura vigente de la integración centroamericana. Pero no le garantizaba beneficios 

en el mediano y largo plazo ya que la bilateralidad disminuye la visión del espacio 

económico mayor y debilita la cooperación más amplia (De la Ossa 1993) 

En este sentido se expresó una postura coherente de la iniciativa mexicana que 

permitió durante 1 O años la continuidad, la cohesión y el control del proceso, mediante 

la concertación y la cooperación sistemáticos en el marco de las cumbres Tuxtla. A 

pesar de las diferencias entre países centroamericanos y al interior de ellos, que 

generaba tendencias a la disgregación a partir de la negociación bilateral de los tratados 

comerciales, las cumbres Tuxtla permitieron canalizar intereses convergentes del 

conjunto de gobiernos, no necesariamente de los pueblos, como el de integración al 

ALCA y a la globalización Esta ha sido una de las formas como ha venido 

cumpliéndole papel de país subhegemónico en el marco del TLCAN y en la perspectiva 

del ALCA 

111.3.2. Resultados 

111.3.2.1 Construcción de la integración de hecho, no formal. 

Al amparo de las cumbres Tuxtla, tendiente a la firma un tratado de libre 

comercio y otros aspectos de las relaciones internacionales, avanzó de hecho las 

relaciones de integración económica entre ambos países. 
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111.3.2.I.En lo comercial. 

111.3.2.t.l El crecimiento del comercio y la brecha comercial 

El crecimiento de las exportaciones mexicanas fue notable tanto en la década de 

los ochenta (excepto los años 1983 y 1986) como en los noventa. En ambas décadas se 

triplicaron y presentaron elevadas tasas de crecimiento promedio anual.(cuadros 3 y 4) 

Las exportaciones guatemaltecas crecieron en la década de los noventa pero siempre en 

cantidades insuficientes para reducir Ja brecha comercial que füe favorable a México en 

cifras elevadas 

111.3.2.1.2 El cambio en el patrón de comercio 

En los primeros años de los ochenta el dinamismo de las exportaciones 

mexicanas obedeció al abasto petrolero, en el contexto de la crisis. Las exportaciones 

petroleras de México decrecieron notablemente desde 1986 hasta que se dio la ruptura 

del suministro de petróleo mexicano31 en la década de los noventa (Cuadro III.5) 

Paralelamente se incrementaron también notablemente las exportaciones mexicanas no 

petroleras. 

Tanto en las exportaciones mexicanas como en las guatemaltecas de los noventa 

predominaron las exportaciones de la industria manufacturera por lo que no se trata de 

un patrón tradicional en el que la economía más débil exporta productos agrícolas y la 

economía mas fuerte productos industriales. Las exportaciones agrícolas vienen 

perdiendo importancia relativa en Guatemala y en el caso de México las vienen 

ganando. Y la diversificación de las exportaciones es mucho mayor en México con 

respecto a Guatemala (cuadros del lll.6 al Ill.9) 

Cuadro IH. 6. México. Exportaciones con destino a Guatemala. 1990, 
1995, 2000 en Miles de US dólares 

1 Tipo de bienes l 1990 1995 2000 ¡Tasa de 
1 crecimiento 
! Agropecuarios 439.5 (0.04) 3,725.5 (1%) 9,878.9 {2%) l 36.51 
i Industria 71,507.8 (65%) 

237, 184.5 (77%) 433,369.2 (76) 119.75 
! manufacturera 
¡ lndust~a 38, 172.74(34.66%) 66,963.0 (22%) 127,290.1 (22%) ! 12.8 
: extract1va 
"Total 110,120 307,873.0 570,538.2 117.88 

Banco de Guatemala. Departamento de estadísticas económicas, sección de estadísticas 
cambiarías http://www.banguat.gob.gVerror.asp?404;http://www.banguat.gob.gUmenugen.asp 
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UI.3.2.1.3 México mejora su lugar en el comercio de Guatemala. 

El comercio reciproco entre ambos países es secundario ante el papel principal que 

tiene el comercio con Estados Unidos. En el año 2000 EEUU vendió a Guatemala3.34 

veces mas y compró 7.66 veces mas que México. Pero México se posfoionó en los -

noventa del segundo lugar en los países exportadores a Guatemala y con Ínayor 

dinámica ya que la tasa de crecimiento de sus exportaciones fue mucho mayoíque la de 

Estados Unidos, (18.7 y 3.2%) solamente superada por Canadá. En cambio como país 

de destino de las exportaciones guatemaltecas ocupó el 5 lugar y con tmÍFctasa de 

crecimiento menor (cuadros III.10 y IIl.11) después de los países centroamericanos, 

aspecto que influyó que no se firmara rápidamente el tratado de libre c;omercio con 

México. ¿Que significan estos cambios en términos de creación y desviación de 

comercio? Es un asunto pendiente de investigar. 

111.3.2.3 En las inversiones directas 

Existe un proceso de inversiones directas de capital mexicano en Guatemala, 

que no se refleja en suficientes estadísticas. Todavía no tienen importancia de primer 

orden pero si adquieren dinamismo. El monto de estas inversiones en solamente 4 años 

(de 1990-1994) alcanzó 29.7 millones de dólares, un poco superior a los 28.10 que 

stunó en 21 años del periodo 1968-89 (CEPAL 1996) 

IIl.3.2.3.1 Asimetrías en los flujos de inversión directa 

Se observa entonces la tendencia al incremento de inversión directa de la 

economía m:is fuerte, en la economía pequeña. Esta tendencia se lleva a cabo por 

b'Tllpos empresariales que han adquirido la dimensión y capacidad de participar en el 

proceso de internacionalización del capital. Grupos de inversión mexicanos de mayor 

tamaño y competitividad internacional han instalado negocios en diferentes ramas de la 

economía guatemalteca. Se apoderan de importantes segmentos del mercado, aplicando 

distintas estrategias sea su propia habilidad y fuerza, adquiriendo influencia en el 

gobierno, realizando alianzas estratégicas y otros acuerdos. (cuadro III. 12 y Síntesis 

III.l) 

En ciertos casos grupos monopólicos guatemaltecos han tratado de impedir 

dicha competencia mediante franca oposición, o acudiendo al apoyo del gobierno, y a 

realizar alianzas estratégicas con empresas poderosas de otros países32
• Pero estos 

capitales que han sido dominantes y empresarialmente mas avanzados en la pequeña 
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economía, tienen dificultades de competitividad respecto a·los capitales más fuertes que 

provienen de la economía mayor. Es decir se expresa un efecto pro competitivo 

(Tugores 1994: 138) define como "la ruptura o merma de posiciones de poder de 

mercado" y en este caso se observa en empresas monopolistas del país pequeño, que 

pierden poder en su respectivo mercado nacional. 

A la vez representan ejemplos de cómo se produce la integración o 

desplazamiento de unos capitales por otros más grandes y dinámicos en el proceso de 

acumulación de capital a escala internacional, vía los procesos de integración en este 

tipo de economías 

La inversión de capitales provenientes de Guatemala también comienza a 

presentarse en México en una escala mucho menor, estas ascendieron en el año 1999 a 

3.26 millones de US dólares33 Será conveniente observar la evolución de estos aspectos 

cuando avance el proceso de integración formal entre ambos países 

111.3.2.3.2 Efectos posibles de los flujos desiguales de inversión 

Se perciben los siguientes efectos posibles a partir de los flujos de inversión 

entre economías de este tipo. 

111.3.2.3.2.l. Destrucción de capacidad productiva instalada menos eficiente, 

cuando se produce la quiebra de empresas pequeñas locales con la entrada de la empresa 

transnacional del país más grande. 

III.3.2.3.2.2 Ampliación de ca1mcidad productiva exístente en determinada ramas, 

con la entrada de una o más empresas de país más grande para cubrir un espacio de 

inversión de tal amplitud, que no afecta a la capacidad productiva local existente. 

111.3.2.3.2.3.Creación de ca1>acidad productiva, cuando llegan empresas del país 

grande a iniciar actividades en donde no existe producción por parte del país pequeño. 

El efecto total de la tendencia al incremento de la inversión directa del país más 

grande, será favorable para el desarrollo capitalista de la economía pequeña, en tanto 

predomine la ampliación y creación de capacidad productiva. 

III.2.4 Otros aspectos de la integración de hecho. 

Otros aspectos del proceso de integración en el ámbito del financiamiento, la 

política, la sociedad y la cooperación, se enumeran a continuación y requieren estudios 
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específicos, pero claramente posibilitaron y a la vez fueron producto del proceso de 

integración de hecho. 

1.El Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) estableció en Guatemala un 

Centro de Negocios en donde se identifican oportunidades y se ofrece un conjunto de 

servicios de infonnación y asesoría. También provee financiamiento34 canalizado 

mediante la banca local para importaciones mexicanas y exportaciones guatemaltecas. 

Por esta vía empresarios de ambos se han relacionan. Las empresas mexicanas 

establecen representantes o bien contratan distribuidores guatemaltecos de sus 

productos35
, establecen convenios de colaboración y perspectivas de alianzas 

estratégicas para incursionar conjuntamente a mercados internacionales (EEUU, 

Canadá, Asia y Europa) No existe trabajo similar por una contraparte guatemalteca 

Se denominará como iniciativa de articulación empresarial, a este conjunto de 

actividades que desarrolla el pais más grande mediante LUla institución especializada, 

ante una situación poco desarrollada de integración natural del capital 

2.México se ha sumado en calidad de socio con derecho a voz y voto en la asamblea 

del Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE) importante órgano 

financiero de la integración centroamericana, al que ha aportado no menos de l 50 

millones de dólares36 

3.México fonna parte desde octubre del 2001 del Parlamento Centroamericano (una 

institución de la integración centroamericana) en calidad de observador, con una 

representación de la Cámara de Diputados de México. Esto le pennitirá incidir en la 

direccionalidad política del proceso centroamericano. 

4. Se ha creado en Guatemala la cámara de industria guatemalteca mexicana, con una 

creciente membresía, lo que es producto y a la vez potenciará de las interrelaciones 

empresariales, de capitales y de clase social 

5.La cooperación de México con Guatemala se ha incrementado y diversificado de 

manera importante. Se estableció en 1991 la Comisión mexicana para la cooperación 

con Centro América, anualmente se ha venido acumulando un stock instrumentos37 en 

diversos campos y el inventario de acciones de cooperación. Pero lo importante es que 

el sentido de la cooperación en el actual período ha sido complementar los esfuerzos en 

promover el proceso de integración y no el de contribuir sustantivamente al desarrollo, 

tal como se deduce de su papel en las cumbres Tuxtla. 
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III.2.5.Factores contribuyentes al el proceso de integración de hecho 

Se identifican los siguientes factores contribuyentes al proceso de integración de 

hecho y a la integración fonnal que se inicia con la finna del tratado de libre comercio. 

Las escasas barreras que quedaron después de la apertura comercial, la 

devaluación del peso, los atributos de la economía mayor, las necesidades y facilidades 

de inversión en Guatemala, contribuyeron para que progresara la integración de hecho, 

espontáneo, no fonnal, conducido por la dinámica del capital, fenómeno casi inexistente 

antes de los ochenta. Las negociaciones, han servido de paraguas diplomático e 

institucional para contribuir a que dicho proceso avanzara 

111.2.5.1.Liberalización comercial 

Hasta principios de los 80 ambos países continuaron aplicando políticas 

proteccionistas. México aplicaba aranceles con tarifas tope de 100% y requerimientos 

de pennisos previos a la importación para tui 92% de las compras externas. Guatemala 

tenía una protección nominal media (no ponderada) de alrededor del 50%, con tasas mas 

altas hasta del l 00% para bienes de consumo y tasas menores de exenciones para 

insumos y bienes de capital (CEPAL 1995: 13 y 14) 

México a partir de 1985 y Guatemala a partir de 1986 implementaron refonnas 

comerciales de apertura, en el marco de políticas neoliberales de ajuste y cambio 

estructural38
, que contribuyeron a generar condiciones favorables para procesos de 

integración comercial, especialmente la reducción de aranceles, la actitud 

gubernamental de apertura y otros aspectos. 

El análisis de la estructura arancelaria (cuadro Ill.13), muestra que la economía 

guatemalteca se abrió mucho más que la mexicana, en términos de número de aranceles, 

menor arancel promedio, arancel máximo más pequeño, sin aranceles estacionales y 

menores medidas no arancelarias, lo cual repercutió en el saldo comercial favorable 

para México por muchos años. 

111.2.5.2. La relación de tipos de cambio. 

Entre 1990 1994 por un quetzal se obtenía mas de 1.50 pesos y la brecha 

comercial era favorable a México. La relación de tipos de cambio nominal de ambas 

monedas respecto al dólar, dio un salto significativo en 1995 al devaluarse el peso y 

cambiar bruscamente la paridad en desventaja para la moneda guatemalteca, por lo que 

contribuyó a multiplicar las exportaciones mexicanas (cuadro III.14) Esto en un 
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contexto recuperación del crecimiento de la economía guatemalteca respecto a la década 

anterior, pero en condiciones de gran desigualdad en la distribución del ingreso. 

Cuadro 111.14. Saldo de la balanza comercial de México con respecto a Guatemala, 
relación de tipos de cambio y PrB de Guatemala .1990-2000. 
Afio ! Saldo Balanza Comercial de 1 Relación de-tipos de PlB de Guatemala a 

1 b' ¡ México con Guatemala 1 cam 10 Quetzal/ precios constantes de 1958 
! Miles de dólares i Peso en millones de dólares 

1990 ! lo.17.851.00 ¡ 1.53 3,0o.lo.l.o.I 
1991 1 55,003.00 l 1.63 3,389.6 ·-
1992 76,llll.Oll : 1.67 3,513.6 
1993 1 lo.12,5o.10.0D i 1.79 3,828.3 
199..¡ : 135,308.0ll 1 l. 72 3,982. 7 

i 1995 ! 263.254.80 i 0.91 4,179.8 
! 1996 ! 2o.12.526.80 : 0.80 4.303.o.I 
l 1997 1 361.3o.I0.80 1 0.77 4 491.2 
1 1998 1 379,802.00 1 0.79 o.1,715.5 i 1999 ! ·I02.o.10o.l.47 1 0.77 o.1,887. I 
2000 1 o.150.378.30 10.81 5,048.0 

1 Tusa d~ i 11.78 /-0.62 5.19 
l crecnmenlo l 1 

111.2.5.3 El conjunto de elementos que establecen el predominio comercial entre 

economías asimétricas 

Se denominará complejo de predominio comercial entre economías 

asimétricas, al conjunto de factores y procesos que posibilitan a la economía más 

grande y de mayor desarrollo, obtener sostcnidamente un saldo comercial favorable, con 

relación a la economía pequefta, en condiciones de apertura o de integración. Son 

elementos que integran este complejo, las características de escala y de mayor 

competitividad por parte de la economía más grande, el número, diversidad y 

competitividad de sus empresas, los centros industriales en donde se ubican y que se 

traducen en ventajas de localización, la diversidad de bienes comercializados y el 

aparato científico técnico. 

A partir de ello los instrumentos de apoyo que proporciona la economía grande 

a la pequeña, (ABAP, líneas de crédito como la de Bancomext, reducción arancelaria en 

el TLC etc), tienden a ser insuficientes para el incremento de las exportaciones del país 

pequeño, si este no realiza los cambios estructurales para mejorar su capacidad 

exportadora, en términos de mayor escala y diversificación de producción exportable y 

cualidades de competitividad 
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lll.2.5.4 integración de hecho por iniciativa de la economía mas fuerte 

Los factores analizados indican que tal proceso se desarrolla por iniciativa e 

interés de la economía mas füerte. Se estima entonces que el tamaño y el grado de 

desarrollo de una economía son aspectos estructurales que afectan a un país pequeño 

inmerso en un proceso de integración. En este caso las diferencias de tamaño y 

desarrollo y las características expuestas del desenvolvimiento del proceso, penniten 

inferir que la integración entre ambas, es parte del proceso de fonnación del área de 

influencia de la economía más grande. 

Los aspectos favorables que la economía pequeña podría aprovechar como son: 

producir para un mercado mayor, atraer y canalizar inversión para ampliar y crear nueva 

capacidad productiva, aprovechar el fenómeno mundial de fragmentación del proceso 

productivo, demandar mayor cooperación para apoyar el desarrollo endógeno, solo 

puede obtenerse con la visión estratégica de aprovechar tal tendencia, en función de 

impulsar su propio desarrollo y construyendo condiciones para lograrlo. 

De lo contrario la integración solamente aumentará la situación de marginalidad 

y periferia que finalmente contribuirá agudizar el conflicto social, aspecto que también 

perjudicaría a la economía mas fuerte. 

111.4 La integración formal. El Tratado de Libre Comercio TLC y el Plan Puebla 

Panamá PPP 

Las cwnbres Tuxtla posibilitaron la culminación del tratado de libre comercio 

con Costa Rica que entro en vigor en 1995, con Nicaragua en 1998, con Guatemala, 

Honduras y El Salvador, en vigor en el 2001. Este ultimo inicia la integración formal 

para el caso que se analiza. 

La integración fonnal, en donde el TLC y el PPP son los nuevos ejes, constituye 

una nueva etapa y genera diferente historicidad en el proceso de integración entre ambas 

economías. 

lll.4.1 El Tratado de Libre comercio 

Los presidentes del Triángulo Norte de Centro América, (TN), finnaron en la 

ciudad de México el tratado de libre comercio, el cual, para el caso de Guatemala entró 

en vigor el 15 de marzo del 2001 
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La prolongación de la negociación por 1 O años y la posición de resistencia de los 

paises del Triangulo Norte fue determinada por dos factores a) Los temas sensibles, b) 

La intención de CA de buscar un TLC con EEUU (Cronología IIL l y Síntesis III.2 en 

anexo), siendo ello una contra tendencia al proceso de integración entre México y el . 

TN. 

El asunto de los temas sensibles se relaciona por una parte con la inexistencia de 

un proyecto de nación y por tanto de las políticas reales y no las retóricas, de 

desarrollo económico y de defensa del mercado por parte de los países 

centroamericanos. Esto se conjugo con la mayor capacidad negociadora de México. 

La intención de buscar un tratado comercial con Estados Unidos explica él 

porque se expresaba la menor prioridad que gobiernos y cámaras empresariales daban 

al tratado comercial con México y el cambio de actitud después de que Estados Unidos 

solamente concedió menores ventajas en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe 

Los factores que determinaron el mantener el rumbo del proceso hacia la 

integración formal fueron, por una parte la integración de hecho que fue progresando 

rápidamente bajo la sombrilla de las negociaciones. Y también Ja convergencia por 

mantenerse unidos en torno al objetivo de incorporarse al ALCA, un factor 

cohesionador en las cumbres Tuxtla. 

El tratado vino entonces a dar un marco legal a situaciones ya desarrolladas de 

hecho durante ese periodo. Resulto ser un convenio simétrico porque si bien en el 

tratado se considera el asunto de las asimetrías, por la vía de los plazos de desgravación 

dicha consideración es de carácter estático puesto que, no hay elementos sustanciales 

para compensar Jos efectos de agudización de las asimetrías que se generan por el 

devenir del libre comercio entre economías asimétricas (Síntesis 111.2) 

EL contenido del TLC es similar en capítulos y disposiciones a la estructura del 

TLCAN y a otros tratados suscritos por México. Y no existe en instnnnentos de 

supranacionalidad, de parte de los países del TN. Cada país negoció con México su 

propia desgravación, excepciones etc La agenda es principalmente comercial, el 60% 

(7200) de las 12,000 posiciones arancelarias mexicanas entrarán a los países del TN sin 

pagar aranceles, mientras que el 76% (4,500) de las 6000 de los países del TN entraran a 

México en las mismas condiciones. Los productos restantes serán sujetos a plazos de 
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desgravación, a reglas de origen y a salvaguardias. Guatemala aceptó la exclusión de los 

principales productos de exportación agrlcola, pero le favoreció la exclusión de otros 

productos como el cemento, al igual que el acceso de bienes industriales y agrlcolas, 

normas técnicas, sanitarias y ciertos aspectos de las reglas de origen 

El tratado consolida la desregulación de la inversión extranjera tanto mexicana 

como de otros países. La garantiza y fortalece en tanto excluye requisitos de 

desempeño, lo cual es desfavorable para los procesos de desarrollo económico en ambas 

economías. 

Es también desfavorable para la economía pequeña en los siguientes aspectos 1. 

el débil trato que da a las asimetrías. 2. Las reglas de origen son poco favorables y 

3. No tiene acuerdos sobre de temas sociales, ambientales, desarrollo regional, 

cooperación fronteriza y derechos humanos (especialmente en garantizar los derechos 

recíprocos de los emigrantes indocwnentados que van hacia EEUU y de los trabajadores 

agrlcolas temporales y sus familias) En otras palabras carece de compromisos 

sustantivos de cooperación internacional para la convergencia del desarrollo, en el 

marco de una visión integral de política exterior de México, que retome los lazos 

históricos y culturales entre ambos pueblos y países. 

En algtmos aspectos es favorable a la economía pequeña l. porque vino a 

superar al ABAP como instrumento de entrada a la economía mayor 2. Ofrece 

certidumbre a los agentes económicos sobre los temas de desgravación arancelaria, 

procedimientos y mecanismos aduaneros, reglas de origen, flujos comerciales e 

inversión. 3.Podría contribuir a establecer alianzas estratégicas entre empresas 

centroamericanas y mexicanas en condiciones de equidad. 

lll.4.2 El Plan Puebla Panamá. 

Ill.4.2.1 Iniciativas, conectividad, 

Después del TLC rápidamente se negocio el Plan Puebla Panamá (PPP), 

proyecto que abarca la región sur sureste de México, los países de Centro América, 

Belice y Panamá, estos últimos tienen a su vez procesos de integración comercial tanto 

con México como con Centro América 

El PPP comprende ocho iniciativas y sus proyectos correspondientes, (Síntesis 

III.4 ): ! .Desarrollo sustentable que incluye el corredor biológico mesoamericano, 

2.Reducción de la pobreza y desarrollo humano, 3. Prevención y mitigación de 
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desastres, 4. promoción del turismo, 5. Facilitar el intercambio comercial, 6. Integración 

vial, 7. Interconexión energética incluyendo un gasoducto entre México, Guatemala y El 

Salvador, 8.Interconexión de servicios de telecomunicaciones. 

Mediante un análisis de conectividad fue ensamblado el plan del gobierno 

mexicano para el sur-sureste con la propuesta regional de "transformación y 

modernización de Centro Arnérica39
• 

111.4.2.2.Elementos de contexto 

Los siguientes elementos de contexto ayudan a comprender al PPP. 

a)La región Sur- Sureste de México muestra serias diferencias de desarrollo 

socioeconómico, con tendencia a incrementarse, respecto a las regiones del Centro, 

Norte y Occidente de México, debido a un complejo proceso histórico que incluye 

causas estructurales, políticas publicas aplicada en la región y los efectos del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) En la región se encuentran las 

condiciones mas duras de pobreza y marginalidad especialmente entre los pueblos 

indígenas, también amplios procesos mi&>ratorios, movimientos insurgentes (Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero), e inestabilidad polftica en Tabasco y Yucatán a partir de los 

procesos eleccionarios. 

b) En Centro América la crisis socioeconómica no logra superarse después de los 

procesos de paz que terminaron con las guerras centroamericanas. La pobreza es 

extrema, al igual que la delincuencia, comienza a experimentarse hambre en algunas 

regiones rurales a partir de sequías y otras coyunturas, tampoco se ponen en práctica 

aspectos claves de los acuerdos de paz. Si a esto se le agrega la tendencia a la baja de 

los precios de las exportaciones tradicionales que ya hacen crisis en el café, el riesgo de 

la inestabilidad es serio en este estratégico istmo que vincula a la América del Norte y 

Sur 

c) México ha adquirido compromisos para la seguridad energética (petróleo y energía 

eléctrica) de la economía estadounidense, en el marco del TLCAN y el ALCA 

d) Los avances en los tratados comerciales de México con Centro América se combinan 

con los avances y debilidades de la integración económica en esta última región y los 

avances en el proceso del Área Latino Americana de Libre Comercio (ALCA) 
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Ill.4.2.3. Las mismas limitaciones que el TLC 

El PPP no supera las desventajas del tratado de libre comercio en cuanto a la 

falta de democracia y participación ciudadana en su defmición como proyecto regional 

de desarrollo, la exclusión de derechos laborales y derechos humanos, ambientales y 

desarrollo de las regiones subnacionales. Por lo que se impone a las sociedades 

mesoamericanas un futuro sin considerar el conflicto natural de visiones sobre el 

proyecto nacional y la diversidad en los intereses sociales 

llJ.4.2.4 Una fase distinta del proceso formal de integración 

Presenta una fase distinta del proceso fo1111al de integración en el que se vuelve a 

la mullilateralidad y al accionar conjunto hacia fuera. Tanto México como Centro 

América, mas o menos unida, se presentan a negociar cada parte con su respectivo 

proyecto y confonnan una alianza para mejor acceso a los mercados mundiales de 

capital en donde México aporta mayor capacidad de cabildeo40 y seguramente obtendrá 

mayores ventajas. Participan ademús, instituciones internacionales como el BID, BCIIE, 

CEPAL y Banco Mundial. Por otra parte incluye una clúusula democrática similar a la 

que meses antes se había aprobado por la OEA y en la citada reunión del ALCA. 

111.4.2.S.Financiamicnto 

El Banco Mundial aprobó 39 millones de dólares destinados al corredor biológico 

mesoamericano (20 para la parte centrorunericana y 19 para la parte mexicana) y el 

BID otorgó la cantidad de 4224 millones de Dólares, en la retmión de Mérida en el 

2002. Estas sumas podrían impulsar la infraestructura, pero el aspecto financiero 

fundrunental para promover la capacidad productiva provendrú de la atracción de la 

inversión extnmjera directa ·11
, abriendo una nueva fase y espacio para el capital 

transnacional. 

111.4.2.6 La integrnción y el desarrollo que representa el Plan Puebla Panamá. 

El PPP articula e institucionaliza proyectos previos que venían ya madurando 

desde hace varios rulos en el Sureste de México, con una visión geopolítica de 

desarrollo capitalista. Entre ellos el megaproyecto trru1sistmico de Tehuru1tepec, el 

desarrollo turístico mundo maya, los polos de maquila, los cruiales secos 

interoceánicos, el petróleo y la privatización de la petroquímica, las presas en la cuenca 

del ria Usumacinta, la Selva Maya, el corredor biológico mesoamericru10 y proyectos 

diversos de infraestructura. Igualmente incluye antiguos proyectos concebidos en la 
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integración centroamericana como los corredores viales y la interconexión eléctrica que 

ya se encuentra en proceso. Los antiguos y nuevos proyectos ahora en un solo conjunto 

y con propósitos ampliados, probablemente se pondrán en practica. 

Se observa claramente la participación actual o bien futura de intereses del 

capital transnacional en varios de los proyectos, lo que converge como antes se dijo, 

con el interés de los gobiernos y las elites de los países, por atraer inversión extranjera 

directa. En ténninos de la integración de México con el istmo centroamericano el plan 

significa una modalidad en la que, las tendencias de inte¡,rración natural del capital y 

las promovidas por Instituciones internacionales o los gobiernos, evolucionaron hacia 

procesos de integración formal e institucionalizada entre países, y trascienden mas allá 

del libre comercio sin necesidad de agotar otras etapas consideradas en la visión teórica 

tradicional de la integración como es la unión aduanera, el mercado común etc 

El plan presupone que infraestmctura y posición geográfica son elementos 

claves para atraer inversión extranjera directa a la región. Tiene un importante 

contenido de integración fisica mediante la infraestructura vial, energética y de 

telecomunicaciones que conectara en mejores condiciones el mercado interno, y aspira 

aprovechar las múltiples interrelaciones que definen a la región mesoamericana. A la 

vez la interconexión vial integrara fisicamente a la región con la frontera 

estadounidense, lo que contribuye a la integración dependiente de Estados Unidos. A la 

vez que es complementario con los corredores secos de tránsito interoceánico que se 

proyectan o se encuentran en proceso en Centro América, aprovechando la posición y 

estrechez geográfica del Istmo centroamericano42. 

111.5. El carácter geopoHtico y la integración al ALCA 

Dos proposiciones se ensayan en este apartado en tomo a la especificidad 

geopolítica del este proceso. La primera, es que la integración formal de México con el 

Istmo Centroamericano, TLC y PPP, constituye un proceso económico y geopolítico 

que articula a esta región multinacional con el TLCAN y el ALCA. La región es para 

México una economía de complementariedad, en la que reconoce a tm área natural de 

influencia, pero además México persigue posicionarse como tma economía 

subejemonica en el ALCA a la vez de su intención de expandir a los grandes capitales 

mexicanos. 
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La articulación al TLCAN se expresa por 1. La confonnación de una zona 

multinacional de reserva energética para la economía estadounidenses, sobre la cual el 

gobierno de México ha adquirido serios compromisos~3 . 2.Por las preocupaciones sobre 

los problemas ambientales, que a la vez, genera nuevos campos de inversión de capital 

y facilita el acceso a recursos naturales estratégicos (biodiversidad, agua, estrechez 

geográfica) 3. Porque se propone crear otra fase de despliegue territorial de 

maqtúladoras, articulada a la política de contención de la migración y del movimiento 

social mral. 4. El comercio de Guatemala al igual que el resto de Centro América es 

predominante con Estados Unidos y México, y adquiere elevada tasa de crecimiento 

con Canadá.( cuadros 111.1 O y 111.11) 5 .Finalmente porque la integración vial de Centro 

América se extenderá a la frontera estadounidense. Todo lo anterior se suma al 

tradicional dominio estratégico de Estados Unidos en la región 

El interés de incorporarse al ALCA ha sido tmo de los ejes explícitos que han 

cohesionado a los gobiernos, en las cumbres Tuxtla y está presente en el PPP. Este es 

funcional al ALCA en tanto !.Tiende a minimizar las barreras fisicas y aduanales al 

libre comercio de las Américas. 2. Incorpora el importante mercado que significa la 

sumatoria demográfica de toda el área del PPP. 3. Busca la estabilidad social y política 

ya que en Centro América la crisis socioeconómica'¡.¡ y de seguridad no logra superarse 

después de los procesos de paz que tem1inaron con las guerras centroamericanas. 4.La 

perspectiva de constmir un puente vial entre los bloques de Sudamérica y Norteamérica 

así como entre los Océanos, comunicación de gran importancia en el comercio mundial 

tanto para las costas este y oeste del TLCAN, como entre Asia y Europa 

La segunda proposición es que México ha sido y es la economía subhegemónica 

en este proceso pero Centro América intenta buscar vinculaciones más independientes 

al TLCAN y el ALCA 

Durante el proceso de integración infonnal que en este capitulo se ha expuesto, 

México, la economía más grande y dinámica estableció y continúa con el liderazgo en 

la integración. En un primer periodo en defensa de su área natural de prospección 

geopolítica con mm visión latinoamericanista, a partir de la intervención estadounidense 

durante la crisis sociopolitica de Centro América. En un segundo periodo cuando 

México opto por el TLCAN, en la búsqueda de articular a Centro América como 

periferia vinculada a México en el contexto del TLCAN. 
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Centro Améiica trata de contrarrestar dicha situación y busca la vinculación 

más independiente con el TLCAN y el ALCA a partir de lo siguiente 1.Persistir, 

después de las concesiones obtenidas mediante iniciativa de Ja cuenca del caribe y del 

TLC con México, en buscar w1 tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, 2 

Al reactivarse la integración centroamericana por la vía de ampliar la unión aduanera 

con la incorporación de Nicaragua al triángulo norte, 3. Aunque no existe una visión de 

nación en Centro Amé1ica si existe desde las elites y las instituciones supranacionales 

una propuesta para el desarrollo capitalista de largo plazo45 basada en la perspectiva 

teórica dominante, que enmarcan los proyectos de transfonnación y modemiz.ación de 

Centro América con la que se sumo al PPP. 4.Estrechar en fonna independiente las 

relaciones con el Caribe46
, otra área en donde México juega el papel subhegemón. 

Ambas proposiciones indican que además de los objetivos propios de los países 

involucrados, es parte del proceso de conformación de la zona hemisférica de 

supervivencia y fortaleza del Bloque hegemonizado por Estados Unidos ante la 

competencia de las otras grandes regiones mundiales. Y en consecuencia, separa a 

dichos países de un eventual acercamiento independiente al CAN y al MERCOSUR. 

Por estas razones el PPP y el TLC son parte del proceso de integración dependiente del 

área respecto a la economla cstadmmidense 

En ese marco contribuyen otros procesos como son: la integración de Belice al 

Sistema de intehrración Centro América (SICA), el tratado, en vlas de concluirse, de 

integración comercial de Centro América y México con Pamm1á, la tendencia a la 

dolarización47 en las economías centroamericanas, la crisis por los precios del petróleo 

que golpea a Centro América y que ha revivido el pacto de San José, las cuotas 

otorgadas por Estados Unidos a dichos paises en términos temporales de paridad 

NAFTA, en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, y la perspectiva de 

avance hacia un TLC. 

Conclusiones 
1. México presenta con respecto a Guatemala grandes asimetrías en ténninos de tamar1o 

y grado de desarrollo capitalista. Esto repercute en el proceso de integración. 

2. En los años ochenta del siglo pasado se reactivaron las relaciones comerciales y de 

cooperación (especialmente en el abasto de petróleo), concomitantes a la intervención 

de México (y otros paises latinoamericanos) para la solución del 
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conflicto sociopolítico centroamericano, en interés de contrarrestar la intervención 

estadounidense, la defensa de su área de proyección geopolítica y en prevención de las 

consecuencias y riesgos en la frontera sur. Por otra parte los países del área iniciaron el 

cambio de estrategia económica para finalizar el período de industrialización económica 

e implementar las políticas de ajuste y refonnas ncoliberales. 

3. México emergió con importante liderazgo en Centro América. A partir de 1991 se 

llevo a cabo un período largo de negociaciones en dirección de un tratado comercial. Al 

amparo de dicho proceso se fue construyendo otro proceso de integración de hecho, 

antes de fructificar la inte!,>iación fonnal. Los instrumentos fueron: a) El acuerdo 

binacional de alcance parcial, (ABAP) b) las cwnbres Tuxtla c) la negociación de los. 

tratados de libre comercio, c) otros aspectos de la integración 

El ABAP fue una concesión unilateral que favoreció productos guatemaltécos, 

en el que México tomaba las decisiones de re!,rulación y no concedió superar las ban·eras 

no arancelarias. 

Las cumbres Tuxtla pennitieron a la postura mexicana, durante 1 O atlos, la 

continuidad, la cohesión y el control del proceso negociador, mediante la concertación 

y la cooperación sistemática. Se contrarrestó las diferencias entre países 

centroamericanos y al interior de ellos, que generaba tendencias a la disgregación a 

partir de la negociación bilateral de los tratados comerciales y permitieron canalizar 

intereses convergentes del conjunto de gobiernos, como el de integración al ALCA y a 

la globalización. Los tratados comerciales se negociaban paralelamente al principio de 

manera multilateral y favorable a Centro América. luego de manera bilateral, para 

finalmente con el Plan Puebla Panamá recobrar un frágil multilateralismo. 

4.La integración económica de hecho se manifestó en lo siguiente: el crecimiento de 

las exportaciones mexicanas . Las exportaciones guatemaltecas crecieron en cantidades 

insuficientes para reducir la brecha comercial que füe favorable a México en cifras 

elevadas. El patrón de comercio evolucionó del predominio del abasto petrolero, en el 

contexto de la crisis, a exportaciones de ambos países de bienes manufactureros. Las 

exportaciones agrícolas vienen perdiendo importancia relativa en Guatemala y en el 

caso de México las vienen ganando. Y la diversificación de las exportaciones es mucho 

mayor en México con respecto a Guatemala. 
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Se incrementa la inversión directa de la economía más fuerte, en la 

economía pequeña, por gmpos empresariales que han adquirido la dimensión y 

capacidad de participar en el proceso de internacionalización del capital. Se expresa un 

efecto procompetitivo pues ciertas empresas monopolistas del país peque11o, pierden 

poder en su respectivo mercado nacional. A la vez representan ejemplos de cómo se 

produce la alianza o el desplazamiento de unos capitales por otros más grandes y 

dinámicos en el proceso de acLUnulación de capital a escala internacional, vía los 

procesos de integración en este tipo de economías. 

La economía mas fuerte desarrolla un conjunto de actividades de articulación 

empresarial, la cooperación se incrementó y diversificó, pero con un sentido de 

promover el proceso de integración y no el de contribuir sustantivamente al desarrollo. 

Otros factores contribuyentes al proceso de integración de hecho fueron: las 

escasas barreras que quedaron después de la apertura comercial, la relación de tipos de 

cambio, los atributos de la economía mayor, que establecen el predominio comercial 

entre economías asimétricas 

5. Los factores analizados indicim en este caso, que la integración se desarrolla por 

iniciativa e interés de la economía mas fuerte. El tamaño y el grado de desarrollo, aún 

en economías subdesarrolladas, son aspectos estmcturales que afectan a tm país 

pequel1o inmerso en tm proceso de integración. Los aspectos favorables que la 

economía pequeña podría aprovechar de la integración solo puede obtenerse con la 

visión estratégica de aprovechar tal tendencia, en función de impulsar su propio 

desarrollo construyendo condiciones para lograrlo y no solo por las fuerzas del 

mercado. 

6.En el al1o 2000 se inicia la etapa fonnal de la integración con la firma del Tratado de 

Libre Comercio entre México y los países de Triángulo Norte y en el 2001 el Plan 

Puebla Panamá con todos los países del Istmo centroamericano. Ello crea diferei1te 

historicidad en el proceso de integración entre ambas economías. 

7.El tratado vino a dar un marco legal a situaciones ya desarrolladas de hecho. EL 

contenido del TLC es similar en capítulos y disposiciones a la estructura del TLCAN. 

No existe en instrumentos de supranacionalidad, de parte de los países del Triangulo 

Norte. La agenda es principalmente comercial. Consolida la desregulación de la 

inversión extranjera tanto mexicana como de otros países excluyendo requisitos de 
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desempe11o. Es desfavorable para la economía pequeña en otros aspectos l .El débil 

trato que da a las asimetrías. 2. Las reglas de origen son poco favorables 3. No tiene 

acuerdos sobre de temas sociales, ambientales, desarrollo regional, cooperación 

fronteriza y derechos humanos 

Parcialmente es favorable a la economía pequeña 1. porque vino a superar al 

ABAP como instrumento de entrada a la economía mayor 2. Ofrece certidwnbre a los 

agentes económicos sobre los temas de desgravación arancelaria, procedimientos y 

mecanismos aduaneros, reglas de origen, flujos comerciales e inversión. 3.Podria 

contribuir a establecer alianzas estratégicas entre empresas centroamericanas y 

mexicanas en condiciones de equidad. 

8.EI PPP, presenta una fase distinta en donde convergen tendencias promovidas por 

Instituciones internacionales y los gobiernos, que trascienden el libre comercio. 

Articula e institucionaliza proyectos que venían ya madurando desde hace vados rulos 

en el Sureste de México y en Centro América, al que se agregan proyectos nuevos, con 

una visión geopolítica de desarrollo capitalista, en tomo a los recursos naturales 

estratégicos, infraestmctura fisica, maquiladoras, pobreza, desarrollo humano, 

contención migratoria y aspectos de seguridad. Esto en un contexto socioeconómico y 

político dificil que no se logra superar en mesorunérica . El plan presupone que 

infraestructura y posición geográfica son elementos claves para atraer inversión 

extranjera directa a la región aspecto principal del financiamiento. Pretende aprovechar 

las múltiples interrelaciones que definen a la región mesoamericana. 

9.La integración fonnal de México con el Istmo Centroamericano, TLC y PPP, 

constituye un proceso económico y geopolítico que articula a esta región multinacional 

con el TLCAN y el ALCA. La articulación al TLCAN se expresa por 1. La 

confonnación de lllla zona multinacional de reserva energética para la economía 

estadounidenses, 2.Por la problemática ecológica, que a la vez, posibilitará nuevos 

campos de inversión 3. Porque se propone crear otra fase de despliegue territorial de 

maquiladoras, articulada a la política de contención de la migración y del movimiento 

social rural. 4. El comercio de Guatemala al igual que el resto de Centro América es 

predominante con Estados Unidos y México, y adquiere elevada tasa de crecimiento 

con Canadá 5.Porque la integración vial de Centro América se extenderá a la frontera 
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estadounidense. 6. Todo lo anterior se suma al tradicional dominio estratégico de 

Estados Unidos en la región 

El interés de incorporarse al ALCA ha sido uno de los ejes explícitos que han 

cohesionado a los gobiernos, en las cumbres Tuxtla y esta presente en el PPP. Este es 

funcional al ALCA en tanto [.Tiende a minimizar las barreras fisicas y aduanales al 

libre comercio de las Américas 2. Incorpora el importante mercado que significa la 

sumato_ria demográfica de toda el área del PPP. 3. Busca la estabilidad social y política 

ya que en Centro América la crisis socioeconómica y de seguridad no logra superarse 

después de los procesos de paz que tem1Ínaron con las guerras centroamericanas. 4.A 

la vez que vincula Centro América al TLCAN, tiende a construir un puente vial entre 

Sudamérica y Norteamérica así como entre los Océanos. 

1 O.Centro América se convierte en un espacio de competencia y complementariedad 

para México y Estados Unidos. Para México es una economía de complementariedad, 

en la que reconoce a un área natural de influencia, pero además México se ha 

posicionado como una economía subejemonica en el ALCA. Por su parte Centro 

América busca la vinculación más independiente con el TLCAN y el ALCA al 

persistir en buscar un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, y al 

reactivarse la intet,'Tación centromuericana 

Lo ante1ior indica que es parte del proceso de confonnación de la zona 

hemisférica de supervivencia y fortaleza del Bloque hegemonizado por Estados Unidos 

ante la competencia de las otras grandes regiones mundiales. Y en consecuencia, separa 

a dichos países de un eventual acercamiento independiente al CAN y al MERCOSUR. 

Por estas razones el PPP y el TLC son parte del proceso de integración dependiente del 

área respecto a la economía estadounidense 

1 En varios periodos de la historia guatemalteca el pueblo y gobierno me:-.:icano han proporcionado gran 
solidaridad a segmentos sociales afectados por In violencia polltica en Guatemala o a la población en 
general en el caso de catástrofes naturales. 
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2Entre ellas las que impedían el ingreso de ganado bo,·ino de México, decretados en 1929 por el gobierno 
guatemalteco y la cuarentena aplicada por México en 1941 al café de Guatemala (Zorrilla l 9B4: 893-907) 

3 Vega difiere de la premisa prernlccientc en la literatura que dice que la política exterior de México y su 
participación económica en la región, es un fenómeno nucrn ¡¡ purtir de 1979, con el interés de dur 
respuldo económico u unu diplomaciu que fortulece la legitimación interna del sistema político mexicano 
y palea los efectos nocirns que puede traer aparejada la crisis de la región ... (Vega J99U:48J 

~Líncus de crédito al Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE) en 1961, la constitución 
en l 9úJ de un Comitt! de hombres de negocios J\kxico América Central y en 196(1 de In Comisión J\lixta 
México Centro América. En 1966 se intentó crear en la ALALC wm formula que permitiera otorgar 
preferencias arancelarias no reciprocas a los ¡nús~>s dtil istmo, en 1975 se estableció IMPEXNAL. 
empresa mexicana impulsora del comercio exterior que cubriría mus de la mitad de aranceles causados 
por la importación de productos ccntrorunericanos. (CEPAL J 992) 

j Las tasas dti crecimiento fueron calculadas mediante la formula 
i=j (l'i/J>o)jl/N )-1 • JOO 

" En diciembre de 1995 el presidente electo de Guatemala V. Cerezo (primer presidente civil elegido 
democráticamente dur:mte d período dti guerra) \isitó al presidente De la Madrid de México y abordaron 
dirersos asuntos de interés bilateral, entre ellos: el tema de los refugiados, progrwnas de cooperación para 
la exploración de yacimientos petroleros. futuros com·enios de comercio y abastecimiento de 
hidrocarburos. Posteriormente en 1986 se estableció Ja Comisión Binacional para propiciar el 
eniendimicnto. consulta y cooperación enlrc ambos gobiernos. Desd.: esa fecha dicha comisión ha 
mantenido reuniones frccuentL'S (Solis 1993) 

7 El \'alor de la participación de México. en la solución de la crisis centroamericana durante In década de 
Jos rulos ochenta es innegable, por los resultados de la acción del Grupo de Contadora. (cuyas acti\idades 
iniciaron en 1983) junto con otros países del Grupo de Apoyo, quienes contribuyeron decisi\'amente a la 
contención del conllicto centroamericano y posteriormente a propiciar una solución autónoma mediante 
del proceso de Esqui pulas. Un ruuilisis en detalle del proceso del grupo de contadora se encuentra en Ortiz 
Taboada 1988. 

"El Pacto de San José se inició el 3 de agoslo de 1980. Por medio de este programa de cooperación 
encrgtllica /\léxico y Vene/.uela, en partes iguales proporcionaron petróleo subsidiado y pagado a crédito, 
husta un rolumen total de lúü,000 barriles diarios a paises de Centro América y El Caribe. Entre los 
paises beneliciarios del acuerdo. Yigcntc desde 1980. ligurru1 Barbados. Belice. Costa Rica. El Salrndor, 
Guatemala. Haití, Hondum~. Jamaica. Nicaragua. Panamá y República Dominicana. Además A tra\'és de 
este acuerdo. los paises del área recibirán. en carácter de crédito. w1 porcentaje de la compra de petróleo, 
que rn del 5% al 25%, a pltv.us de hasta 15 arios con intereses dd 4% anual para financiar d suministro 
de bienL'S y sen icios, proyectos de desarrollo económico y gustos locales, de acuerdo con lus políticas y 
prácticas tinancieras de cada país El presidente de Vene/.uela J-lugo Chá\ez y el mexicano Vicenle Fox 
lirmaron en agoslo del 20ll I simultáneamente la 21 a. extensión dd acuerdo de cooperación petrolera. 
(CEPAL 1994 y Prensa Libre 11 Sep. 2001 :47) 

''Apertura comercial, crecimiento hacia afuera, atracción de inversiones extranjeras, desincorporación y 
dL'Sregulación del Estado 

10 El ABAP se firmo 1984 inicialmente con \'igencin hastajunio de 1997, después fue prorrogado 
anualmente mediante protocolos firmados entre las partes y después cada seis meses hasta que el TLC 
entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica se firmó y entró en \'igencia 

11 Según lo establecido en el tratado de Montevideo, Uruguay de 1980 
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12 Ln suma de Centro América. Belice y Panamá se le ha denominado el Istmo Centroamericano 

131-fnsta In fecha no existen a1·W1ces en In participación de estos países integrantes con México del grupo 
de los tres (G-3) Sin embargo en el segundo semestre de 1996 representWltes de sus gobiernos trabajaron 
en establecer estrategias de cooperación conjunta para fortalecer vlnculos comerciales con Centro 
América y el Caribe a partir de 1997 (La Jornada 23/12/96 p 29) 

14 Probablemente el énfasis dado a la cooperación fue solamente demagógico puesto que no se aplico al 
tratado con Costa Rica., que se firmó relatirnmente rápido. El concepto de asimetría se entiende en ··eJ 
sentido de compensar los diforentes grados de desarrollo y de tamw1o económico entre lus partes, 
mediante medidas diferenciales. pJ¡v.os más largos. e.\igencins mt!nores con respecto a la profundidad de 
la desgravación, el desmantelamiento de las medidas protectoras y la posibilidad de mantener 
mecanismos de promoción y apoyo" (CEPAL 1992, p 14.) 

15La factura petrolera que Centro América pagaba anualmente a México era de 370 millones de dólares. 
La deuda acumulada sumaba 1400 millones. (INFORPRESS No.918) Dentro de los nueras mecanismos 
de rencgociación de la deuda se incluye el canje por activos públicos. 

16Pre1·io a la cumbre. el presidente Carlos Andrés Pére1. de Venezuela.. realizó una gira por Centro 
América ofreciendo invertir "miles de millones" en explotaciones carboníferas, hidroeléctricas y 
petroleras INFORPRESS No. 918) Vene¿uela había mantenido aproximadamente los mismos niveles de 
comercio con Centro América. estaba aumentado su in\'crsión, la negociación bilateral con algunos 
paises, y los Ilujos petroleros que exportaba al área eran mayores n los de México. 

17Se realizaron visitas presidenciales mutuas, de algunos secretarios de Estado, reuniones 
interparlamentarias, de los poderes judiciales y foros empresariales. 

IM El interés de México por las negociaciones bilaterales es que le permites "conformar gradualmente en 
América Latina un sistema de integración de tipo centro y radios, que consiste en que las contrap:irtes de 
México le conceden preferencias comerciales que no se otorgan entre sí... el "centro" result:i mas atractivo 
para la inversión extranjera por cuw1to tiene acceso a un número mayor de mercados en condiciones 
preferenciales (Guerra Borges 1996: 159) 

19 A ralz del Acuerdo de Libre Comercio, fm·ersión e Integración Económica de 1992 entre Honduras y 
Guatemala, a los que se sumo El Salvador ( 1992) se creó el Grupo Centroamérica Tres (CA-3), también 
conocido como Triangulo Norte, quc trata de impulsar con mayor intensidad la integración entre estos 
paises sin atentar a los objetirns generales del SICA. 

20Cae el presidente Serrano en Guatemala al intentar un autogolpe de Estado, surge el EZLN en Chiapas, 
procesos eleccionarios en México y Guatemala 

21 Este es un aspecto que no se abordará en este trabajo, pero se señala que amerita estudiarse con 
detenimiento para obserrnr las repercusiones negativas en el déficit comercial de Guatemala con México, 
o bien la creación de comercio al sustituir importaciones que Guatemala hace del resto del mundo, ahora 
pro,·enicnlL'S de J\.Jéxico y sus consecuencias en el déficit comercial global, también efectos en 
inversiones mexicanas, turismo flujos financieros hacia la bolsa guatemalteca etc 

22 Este viraje implicó para la integración centroamericana, los peligros de no negociar en bloque. A pesar 
de que cn agosto de 1994 en la declaración de Guácimo, Limón, Costa Rica en la XV rewJión ordinaria, 
los presidcntcs dc CA mmlifcstaron quc las negociaciones comerciales externas las reali7.arían en forma 
conjunta. Los peligros de la negol:iación indi1·idual o de agrupaciones parciales son: perforación del piso 
del sistema arancelario centroan1ericano (SAC) que tiende a uniformizar el arw1cel externo 
centroamericw10 con un piso mínimo de 5% y un má\imo de 20%, efectos nocivos para el origen 
acumulati rn centrorunericm10 (OAC), peligros para el área de servicios y otras aún no reguladas en 
Centro América y en el área de propicdad intelectual (Caldera 199-1) 
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2'Los países del TLCAN no estaban dispuestos por ahora a aceptar una estrategia de este tipo, dado que 
todavía Centro América no completa el proceso de estabilización económica y sociopolitica Con 
anterioridad, en la ,·isita del Prc"Sidente electo Zedilla de nm iembre de 199-1, había expresado su respaldo 
para que Centro América se incorporara al TLCAN, pero ligándolo a acuerdos bilaterales y multilaterales 
entre México y Centro América ( lnforpress 110<>) Contribuye a este argumento los resultados de una 
rew1ión reafüada entre los presidentes de Estados Unidos y de Centro Am..!rica. el 8 de mayo de J 997 la 
que solrunentc fructilicó en la lirma de un acuerdo de ciclos nbil!rtos y no en In pri!tensión de los 
presidentes de Centro América de incrementar el comercio de la región con Estados Unidos. 

2
' Estados Unidos considera que Centro América no está lista para asumir las disciplinas y cumplir las 

obligaciones que imponen tratados exigentes como d TLCAN. ni el grado di! preparación estructural ni 
de las políticas. 

25 De La Ossa ( 1993 J. demuestra como a partir de la crisis de los ochenta las relaciones de México y 
Centro Am..!rica encuentran a los paises del istmo en un estado de debilidad en su capacidad de 
negociación y a México en una etapa de clara influencia de orden político y económico y adquiere una 
ascendencia importmlle en la región, favorable a un periodo de relaciones inducidas. 

2"La urgencia coyuntural de tratar el problema de los indocumentados. forzado por el endurecimiento del 
control estadounidi:nsc en la frontera con México, se comprueba porqull que un mes después se realizó en 
Puebla. México. um1 reunión de reprcsentrultes de Centro América y Norte América, con el propósito de 
delinir el proceso más mnplio de contención de transmigrantes. 
27 Estos son: fortalecer la integración económica de Centro América, Constitución de la Asociación de 
Estados del CaribL'. los Tratados bilaterales de JI.léxico con paises indiridualcs de Centro América que se 
encuentr:m en negociación, la reforma al SELA. el procc'So de formación del ALCA. (lnforpress 116..jJ 

2"Sc prcscntru1 muchas act i ridadcs de cooperación. pero muchas de ellas no plruülicadas o antojadi.-,as de 
los funcionarios ccntroruneric:mos. Lineas dc cooperación en: promoción del comercio y la inl'ersión, 
aspectos financieros sobre la deuda de Centro América con México, encrgética. cooperación técnica con 
relación a la 1mticr y la nille/, prc,·cnción y atención de desastres, población, pobreza, salud y seguridad 
social, educación, protección del patrimonio cultural, medio runbiente, recursos naturales y pesca, en 
agricultura y gm1aderia, ciencia y tecnologia., trubajo y pre\ isión social, comunicaciones y transporte, 
fomento y desarrollo del turismo, geografia estadística e informática, cooperación hacendaría y 
Jinru1cil:!ra, cooperación técnica entre la ciudad de Mé.~ico y las capitales de los países del istmo 
(lnforpress No. 1 165 Documento especial Tu.'\ tia ll, Plru1 <le Acción) 

20Sin embargo para Guatemala es el primer abastecedor de gas licuado, relación que se encuentra en 
crccin1icnlo. 

30 Desde el origen de los sistemas centroamericanos de preferencias, se propugno y en muchos casos se 
consiguió. que los países que conceden preferencias aceptanm el concepto de Origen AclUnulativo 
Centroamericru10, con el fin <le acumular el valor agregado que podrían darle otros pníses 
centrorunericanos al exportador final, para que este pudillra cumplir con la norma de origen. En una 
integración extral'ertida., esta posibilidad de comprar materias primas en Centro América para exportar a 
terceros se constituye en ru1gulru· y tiene la posibilidad de perfeccionar el Mercado Común 
C:entrorunericano( Caldera 1 99.¡ J 

"Entre otras razones por el incremento del abasto petrolero por parte de Venezuela, la obsolescencia de 
las rclinerias guatemaltecas para procesar crudo mexicru10 y por la crecillnte demanda de productos 
refinados que son abastecidos por las principales empresas trruisnacionales que dominrui el comercio 
interno de combustibles y lubricru1tes. 

32 Por requerimiento del monopolio Cementos Novella con mas de 100 anos de vida, el Gobierno de 
Guatemala acusó de dumping en 1996 a la empresa mexicana Cementos Cruz Azul e impuso un arancel 
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compensatorio de 89.4% a la importación de cemento tipo portland. México llero el caso a la OMC y el 
panel correspondiente recomendó a Guatemala en agosto del 2000 quitar el arancel, lo cual acato el 
gobierno guatemalteco eliminando el arancel a partir del 3 de octubre del 2000 (Prensa Libre 
4/10/2000:20, lnforpress 6/10 /2000 En ese período de tiempo la empresa guatemalteca negoció y realizó 
una alirum1 eslralégica con una imporlrulle empresa cemenlera europea pura adquirir lecnologia, mejorar 
la producción y poder compelir. La Cerveceria Centroamericana se hu opuesto al ingreso de la cervecería 
:\lodelo al mercado guatemalteco y 1 iccicrsa, pero posteriormente acordaron entre ellas distribuir sus 
productos en el mercado nacional y mexicano /lrú'orpress 1O1 l, 1031, I 045, l I úü, 1163, 1166, 1 183, e 
infomrnción Je campo) 

33 lnforpress 1350 

"En 1999 con una linea de 14 millones de dólares (Prensa Libre 23/8/ 1999:22) 

3
i También se han producido diversos encuentros empresariales, convenios entre Cámaras de Comercio, 

asistencia a ferias y giras de empresarios guatemaltecos por el Sureste. 

36 lnforpress Centroamericana, 10 l l, 1030, 1 l 60, l 193, 1188. 

37 Entre 1991 y 1998 se habiru1 suscrito un total de 346 instrumentos de cooperación, cerca de 100 
instituciones mexicanas participan en la cooperación entre México y Centro America (públicas, 
académicas, privadas y sociales), se ha creado el fondo mexicano específico además de otros recursos 
para financiar la cooperación con CA El conjunto de programas incluye a) cooperación técnica y 
científica (agricultura y gruiaderia., medio ambiente, recursos naturales y pesca, salud y seguridad social, 
energía. desarrollo comercial e industrial, vil'ienda y desarrollo urbano. turismo, gestión pública, 
comunicaciones telecomunicaciones y transportes, educación técnica, mineria) b)educativa y cultural 
(educación a distru1cia, intercambio académico. rescate y conserrnción del patrimonio histórico y 
artístico, formación Je bibliotecas, cooperación lingüística) (Alcazar 1999:97-134) 

38México eliminó controles cualitatil'os de un gran número de partidas arancelarias en bienes intermedios, 
de capital y selcclirnmenle bienes de consumo, en 1987 derogó permisos pre1·ios de importación, 
suprimió precios oficialt-'S de importación y redujo el arnnccl a cinco tasas, en w1 rango de O a 20%. La 
media arancelaria se redujo del 27% en 1982 a cerca del 1 O'Yo en 1988 (CEPAL 1995) Guatemala 
comenzó con reformas arru1celarias que redujo del 50 a cerca del 25%. En 1990 efectuó otra reducción a 
un nil'el medio de 19% y enlre 1992-93 culminó con anmceles del 20% para bienes finales y un mínimo 
de 5% para insumos y bienes de capital (CEPAL 1995) 

39 Una estrategia de desarrollo que buscaba financiamiento europeo para una cartera inicial de proyectos 
(lrcs de los cuales -carreteras, gasoductos e interconexión eléctrica- absorberían el 85% del total estimado 
de financiamiento necesario) 

40 El presidente de México V. Fox ha mencionado el PPP en sus gestiones intemacionnles para obtención 
de fimmcirunienlo, en reunión con empresarios en Nuern York, e la ONU, gobiemos europeos (La 
Jornada 12 de Septiembre del 2000) y en las reuniones de Davos Suiza y Québec Canadá. La Unión 
Europea ha cambiado sus prioridades estratégicas a favor de Europa del Este, por Jo que su apoyo hacia el 
área del PPP tiende a reducirse o desaparecer (Villamar 2001) 

41 Reportes de Prensa Libre: 28/2/2001 :24, 13/32001 :26, 20/3/2001 :23, 26/4/2001 :20, 
8/5/2001 :23,28/0(i/2tJtJ2:4 

42 En Centro América existen o se proyectan ejes carreteros que comunican a puertos del Océano Pacifico 
y del Mar Caribe. El Gobiemo mexicano está interesado en el proyecto de construir un canal seco en 
Nicaragua, según Juan Carlos Rivas, gerente general de la Empresa Sistema lntermodal de Transporte 
Global, Sociedad Anónima (SIT-GLOBAL) La Nación/Costa Rica 19/02101 
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4
' Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá establecieron el 22 de junio del 2001 en Québec, a 

donde asistieron a la reunión del ALCA, w1 acuerdo para coordinar y hacer más eficientes los mercados 
energéticos de las tres naciones, a fin de lograr satisfacer las necesidades internas de cada economía. 
Sylvie D'Apote, Encargada del Departamento para América Latina de la Agencia Internacional de 
Energía de los EEUU. indicó que la integración energética entre México, Estados Unidos y Canadá está 
en marcha y puede ser benéfica en términos de seguridad en el abasto y mejor aprovechamiento de los 
recursos renornbles. al igual que en el resto del mundo, La Jornada 27 junio 2UU 1 

44 Esto a pesar de que la región ha recuperado la estabilidad rnacroeconórnica, turn un crecimiento 
positi rn en los 110\ enlu y se hun :unpliado y di\·ersificado las exportaciones. 

45 Bulmerffhomas V y Kincaid. Centroan1érica 2020, hacia un nuevo modelo de desarrollo regional. 
Desde su perspectiva considera que profundizar la integración centro:unericana es wi aspecto 
indispensable del desarrollo en el ámbito regional. Pretende superar las barreras de la política 
integracionista que han representado los interL"Ses de grupos hegemónicos que han mantenido conllictos 
comerciales y fronterizos en el úrea, su injerencia en las políticas gubem:unentales. Entre las ventajas que 
una región ofrece a sus integrantes están: mayor competiti\'idad y capacidad de negociación, mejor 
acceso a los mercados mundiales de capit¡ú y aporte al proceso de democratización en el ámbito nacional 
p.¡ 

46 El 6 de febrero del 2002, 20 gobem¡mtes de Centro América y el CARICOM se reunieron en Belice 
con propósitos de fortalecer vínculos políticos y económicos entre las dos regiones, con participación de 
la OEA. Prensa Libre 6 de febrero del 2002:35 

47 El Salvador ha adoptado la dolariwción, Guatemala ha creado la ley de libre convertibilidad de dil·isas, 
la economía de Panamá esta dolarizada y en Belice también circula el dólar. De esta manera el dólar se 
perfila como una de las principales nlternntivas para la wúón monetaria de Centro América 
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CUADRO 111.1. PRINCIPALES INDICADORES DE ASIMETRÍAS 
ECONÓMICAS ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA. 

! Indicador México Guatemala r·---------··-----·--·-· "" --- ---------·---- -- --·-· --·------------ --~-----

Sobre el tamaño 
108,889 ~~_llP~~jic;ic_ ~!1._ki~q_f!lt!_t~()S _ _'=.LJ_agi:_agQ.~. ---·- -

·--~--------- --·--- _1_.?_58_,_~Q !_ __________ 
1 Población en millones de habitantes 97.%6,00tl (año 2000) 11, 385,0tH>{Estimada-
1 
1 al ruio 2000) 
Tamaño de la fuerm laboral 1997. Millonl!s 38 ..¡ 

1 PIB. l 91J9. A precios constru1tes de 1995 en l\lillon.:s de dólares. 446,:!72.3 17,163.3 
Pll3 nor habitante l'J1J9 en dólares de l 91J5 4583 1548 

1 Formación bruta de capital fijo en millones de dólares en l 999 a 98.156.2 3,237.3 
precios constantes de l 995 
Formación bruta de capital lijo en 1999 como% del PIB 20% a precios 13.3% a precios 

constru!les de l 993 constru!les de 1958 
Exportaciones 1999. Millones de dólares 
Bienes 136,145 2,458 
SerYicios 11.897.6 695.5 
Importaciones 1999. Millones de dólares 
Bienes 145,150 4,554 
Servicios 13,516.8 7·12.9 
Desarrollo relativo 
Tasa de crecimiento del PIB 
1981-1990 1.9 0.9 
l 1J9 l-2001l 3.5 4.1 
E\'olución del PIB percúpita 
1981-1990 tasa de crecimiento -0.2 -1.6 
1991-2000 tasa de crecimiento l. 7 \..j 

1 Tasa de crecimiento de las exportaciones 
j Bienes 1990-1999 20.0 8.67 
j Scr\'icios 1990-1 999 4.4 7.72 
Tasa de crecimiento de las importaciones 
Bienes 11)1)0-1991) 19.34 1 1.95 
Servicios 1990-1999 3.14 7.6 
Flujo de IED. En millones de dólrues 

j Promedio mrnaJ 1 990-1994 5,430 88 
Promedio mrnal 1995-1999 10,950 213 

i Ai\o 2000 12 950 NI 
! Salario Mínimo urbano, Variación promedio anual 

1990-1997 -5.6 -13.1 
1998-1999 -0.2 -1.9 
Participación de la industria mnnufaclurera en la generación del 
produclo a precios de 1990 (%) 
1980 18.6 13.9 

11990 19.0 12.5 
1999 21.1 11.1 
Y.'!!or:_~l_el_in_c!~ceA~-º~.'!f_r:ol)oJ:!um.1!J:l.o-1.?J!! ________ 0.784 0.619 
Lugar en el índice de desarrollo humru10 en el mundo 1995 v 97 48 \' 50 111V117 
Indice de Gini sobre distribución del ingreso 50.3 (1992) 59.6 (1989) .. 
NI = no hay mformac1on d1spomble 
Fuentes: PNUD.2000. Informe sobre desarrollo humano, 1998, l 999 y 2000. Ediciones Mundi- Prensa, 
Espmia 
CEPAL 2000.Anuario estadistico de América Latina y El Caribe. Chile 
CEPAL 2001. Siluación y i'crspecli1·as. Estudio ecor;ómico de América Latina y El Caribe. 2000-2001. 
Internet 
CEPAL2001. La inl'ersión extranjera directa en América Latina Internet 
CEPAL. 2001. Pruiorama de la inserción internacional de América Latina y el caribe 1999-2000 
FMl.200 l. húonne económico mundial. Internet 
INEGI. 2000. Censo general de población y 1·irienda. Resultados preliminares México 
World l3ru1ck. 1999. World dcvelopmenl report. 1998/99. 0.xford University Press lnc., New York_ 
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Cuadro 111.2.COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO CON GUATEMALA Y 
PROPORCIÓN DEL TOTAL DE CENTRO AMÉRICA. 1946-1990. (MILES DE 
DÓLARES) 

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 
Año Absoluto %C.A. Absoluto % C.A. Absoluto %C.A. 

1946 10,427 71.4 1,320 63.1 9,107 
1960 2,693 37.3 226 45.1 2,467 
1970 8,807 41.5 997 35.7 7,810 
1975 24,696 30.2 8,534 44.0 16, 162 
1980 59,201 24.0 25,876 80.7 33,415 
1985 101,193 37.6 15,983 52.4 98,688 
1990 180,215 44.1 32,364 52.2 79,557 .. 

FUENTE. CEPAL.1992. Relaciones economlcas entre Centro Amerlca y Mex1co. 
LC/MEX/L 176. México. 

Cuadro 111.5. MÉXICO: EXPORTACIONES PETROLERAS A GUATEMALA 
1980-2000 (MILES DE DÓLARES) 

Años Export. Total Export. Petróleo % Exp.no Petroleras 
1980 59,201 N.E. O.O 59,201 
1981 129,218 74,098 57.3 55,120 
1982 107,079 53,330 50.0 53,749 
1983 68,730 34,719 50.5 34,011 
1984 102,632 73,743 71.9 28,889 
1985 101,193 70,052 69.2 31,141 
1986 58,929 13,934 23.6 44,995 
1987 116,707 32,370 27.7 84,337 
1988 109,271 23,970 21.9 85,301 
1989 196,724 16,499 8.4 180,225 
1990 180,215 10,438.4 5.8 169,815 
1991 141,893 00 O.O 141,893 
1992 153,265 1,282 o.o 153,265 
1993 203,822 00 o.o 203,822 
1994 217,692. 00 o.o 217,692 
1995 307,873 4.3 o.o 307,868.7 
1996 322,51 o 00 o.o 322,51 o 
1997 438,366 00 o.o 438,366 
1998 485, 137 00 o.o 485,137 
1999 499,794 00 O.O 499,794 
2000 570,561 12.9 O.O 570,548.1 

Fuentes: Elaborado sobre la base de datos de CEPAL. Enero 22 y 21 de Octubre de 1992. 
México. Bancomext No.37 abril de 1995, Banco de Guatemala.2001. Departamento de 
estadlsticas económicas, sección de estadísticas cambiarias 
http://www.banguat.gob.gUerror.asp?404;http://www.banguat.gob.gUmenugen.asp 

72.8 
36.7 
42.4 
26.0 
15.6 
41.4 
22.9 

% 
100.0 
42.7 
50.0 
49.5 
28.1 
30.8 
76.4 
72.3 
78.1 
91.6 
94.2 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 



Cuadro 111.7. México. Principales JO productos exportados a 
Guatemala 1990. 1995, 2000. En % del total 
1990 1995 2000 
Electrodomésticos 10. 1J% Vehículos v materiales de transporte 14% Gas !lrooru10 10% 
Gas propano 10.<i'Yo Gas propano 1 0% Materiales plásticos y sus 

nuurnfacturas 9% 
Petróleo 10..1% Materiales plústicos 8'Y., Productos diversos de la 

industria química 7%, 
Productos químicos diversos Productos químicos diversos 7% Maquinas y aparatos mecánicos 
C).(,ºl.1 electrotécnicos 6%, --
Materiales pllisticos 8% Lán1ina y alwnbrc 6%, Bebidas líquidos alcohólicos y 

vinagres 41Yo 
Vidrio y manufacturas 5% Hierro acero y sus manufacturas 5% Manufacturas de papel y cartón 

41Yt1 
Productos farmacéuticos 5% Máquinas y aparatos n1ccilnicos 5% Productos farmacéuticos 

4~~) f--c-·------------
V chic u los y materiales de Productos farmacéuticos 4% Vehículos y material de 
Transporte 5% transporte 4% 
Hilos e hilaJ.as 5% Cc1ncnto 41% Aluminio4% 
Maquinaria y aparatos Aparatos electrodomésticos Otras manufacturas de metales 
mcciuiicos eléctricos 3% 3% cornunes 3~1 
72.5% (,{,U¡í, 55% 
Bunco de Guatemala. Departamento de estndisticas económicas, sección de estadísticas cambinrins 
http://\\WW.banguat.gob.gt/crror.asp'/404;hllp://www.banguat.gob.gt/menugen.asp 

Cuadro 111. 8. Guatemala. Exportaciones con destino a México 1990, 
1995 2000 E ·1 d US d 'I • y n 1111 es e o ares 
Tipo de bienes 1990 1995 2000 Tasa de 

Crecimiento 
AuroDecuarios ---------

20,535.2 (46%) 22,886.0 (19%) 4.16 15,228.2 (43%1) 
Industria l 9.<ií>8. 9 (55%) 

23,454.6 (53%) 68, 702. l (57%) 
13.32 

mru1ufacturera 
Industria cxtractirn 740.7 (2%) 628.2 ( 1%) 28,594.6(24%) 44.1 
Totnl 35 637.8 44.618.0 120 182.6 12.93 
Banco de Guatemala. Depat1amento de estadísticas económicas, sección de estadísticas 
cambiarías 
http://www. bangu at. gob. gt/ error. asp?404;http://www. banguat. gob. gt/men ugen.asp 
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Cuadro 111.9. Guatemala. Principales 10 productos exportados a 
México 1990, 1995, 2000. En % del total 

l I92_Q_ _________________ '._1995 ____________ 20_Q_Q___ _______________ , 
!Caucho natural Chule) 19%, ' Hule 40% Desperdicios y desechos de 
1 metales CChalarrn)22% 
! Algodón 14%. : Bebidas. alcoholes y únagres Hule 15% 

, A/.Úcar 13% l\lm1ufac1uras de papel y cartón Pides y cueros 1 U%, 

___ '_T_~c~j i~d~o_s _o_l_cl_as_· _5 __ 'l'_," -----+-G,_r,..-,asas ,. acei les comes! i bles 6% 
: 1\lmlllfr1cturas di\ ersas 5. 1 % · Vidrio y sus manuracl uras 4% Bebidas. liquidos alcohólicos y 
'Neumáticos,. Tubos 7.5% 

! i _, _i~1_ag~t:~-~~> _ _______ ----~ __________ _ 
:-Madcra-eñ-ii();ü 5.-l•Y., --- ------CScn-;¡¡¡; dcnj(;lljü1fj•¡-;;-- Preparados de carne. po:scados. 

L-------------------------+--c_n_1s_li_ic_·eo_s_,._r_11_ol_us_c_o_s_.J_',_'ú ___ ---< 
i Materiales plásticos y : Materiales plásticos y sus Preparados a base de ccrcalcs 4% 
'. nullluf'actura.s3. 8'~0 manull1cturas 2·~;, 
; Animales 1 i1·os. Gmradcria 3.53% ; Preparados con base de 

cereales 2'~í, 
Tuberías y accesorios .. p~:, 

1 Lámina,. alambre 3.1 'Yo 1 Hue,·os de mes 2'Y., Neumáticos,. tubos 3% 
i'fab;cc;.;1iíañ1.l3% ---~ MtiZ1 ~iimr!;-~ -ªµ.;-¡¡1lüs-mccú111c0s- -;'~Ji<los o ¡.;¡;¡-sj~;.--------------
1 : t:lectricos 1 % 
¡ To1nl 5X. 13 1% ;:l~:-~T83--,,-,ú·------------•-73%1 

Banco de Guatemala. Departa mento de estad-i s-t-rca_s_e_co_n_o_· m-icaL-'-s=-,'""'s'-e-c_ci_· ó_n_d_e_e_s-ta_d_í s-t-ica_s __ __. 
cambiarías http://www.banguat.gob.gt/error.asp?404;http://www.banguat.gob.gt/menugen.asp 

Cuadro 111. JO. Guatemala. Principales países de origen de las 
importaciones 1991-2000 En miles de lJS dólares 

2000 Tasa de Crecimiento Lugar 
1991-2000 

! País 1991 Lugar 19% 1 Lugar 

1 ---1---~l~-+-----+---•-~----t 
1 Estados 1 .¡.¡ 1 1 U5 1 1 380 068 1 1 1, 908,227. 9 1 3. 17 

---
570,560.9 2 l8_(i6 

[_!.!nidos __ __________ _ _________ 1_' --·--l------1-
· l\lexico 12233.J 2 22510 ;2 

313.529. 9 3 13.87 

! Costa Rica 43 158 7 62 022 ! 7 
252.467.') 4 13. l3 
20Ull4.9 5 18.64 !oií05 ____ ------- -- -------;----- -----

!paises de 1 

1 interés 
1 Alermmia- 86 84·1 5 99úl1 i ú 12ú,714.ú 8 .J.29 
· Cruradá 20 358 16 56 208 ~ 1 () 100.772.6 8 19..J.J 
: Jupón 121 1)11 3 ')9 320 8 151.629.9 7 ::!.45 
1 Brasil 35 6-11 10 42 812 1 12 66.57.J.2 13 7.19 
i Antillas .JO 849 8 109.582.0 ! 5 92.H52.4 lll 9.55 
1 Holandesas 1 

Banco de Guatemala. Departamento de cslndístrcas econón11cas, sección de estndrstrcas cnmbmrras 
hl 1 p :/ /\\ '' ,, .. banguat. go b .gl/ error. as p'I 404 ;hllp ://www. bangunt. go b.gllmen ugen.as p 



Cuadro IIJ.11. Guatemala. Principales países de destino de las 
exportaciones. 1991 2000 E 'I d US dól - . n m1 es e ares 
País 1991 Lugar 1996 Lugar 2000 Lugar Tasa de 

crecimiento 
1991-2000 

Estados 444 463 1 743 927 1 920,866.2 1 8.43 
Unidos 
El Salrndor 154 695 2 258 045 2 341,088.9 2 9.18 
Honduras 43 854 7 1..¡o 238 3 233, 129.6 3 20.4 
Costa Rica 75 256 3 99 787 5 126,778.4 4 6.00 
México 61 946 4 79 984 6 120.182. 7 5 7.64 
Nicaragua 49 822 5 79 911 7 114,328.4 6 9.67 
Otros países 
de Interés 
Canadá 15 021 12 37.741.2 JO 56 020.7 10 15.75 
Japón 34 060 7 42 093 9 38,865.3 12 1.48 
Alemania 45 417 6 102 601 4 l 07 798.6 7 10.08 
Banco de Guatemala. Departamento de estadísticas económicas, sección de estadísllcas cambiarías 
http://w''""·banguat.gob.gt/error. asp'?404;http://www.banguat.gob.gt/menugen. asp 

Cuado 111.12.Emprcsas mexicanas con representación en Guatemala, según ciudad 
de origen.2001 
Ciudad de origen Numel'o de 

emOl'CSllS 
Distrito Fcdc'Tnl 32 (37%) 

Estudo de Mé:<ico 16(t9% 

Nuevo León 10 (12) 

Cantidad de 
rcm·esentnntes 
128 (40%) 

52 (16%) 

36 (11%) 

Pl'oductos 

Fresas verticales, Fibrns, Sollwan:, Limpia mctnlcs, Aticulos para 
oticinn, curtientes, Mnquinns y nrtlculos de co~1f'ección, calderos de 
\'opor, artículos cscolan!s, cmnioncs, mt..-<licinus, 1nolino de bola, libros, 
envases, equipo hidráulico, tij..:ras, hologrnmus, .:quipo pnru pnnudcrio, 
pnpcl, PVC, cámnms frigoriticns, resinas, maquinas en\'usndoms de 
li1.1uidos, equipa de computo, nrticulos de aluminio 

1 

Estopa, pinturas, a<lhcsi\'os, librns, cquiJXJ de construcción, empaques, 
libros, químicos. PVC, ropa interior femenina, barnices, reguladores de 
voltnic, scñnlnmicntos viales clCctricos, insumos oarn confección 
Co11St!rYm.lorcs de hierro, Jutas de ulwninio, cartón corrugado, defensas 
~·torres mct6licns, clcctrodomc!sticos, lámina de ncl!ro galvanizado, 
motorr;:s clc..tctricos, productos qtúmicos, crnpnques de polietileno, 
vidrio. 

Jalisco, Michoncim, 2·1 97 Balatas, plústicos, mcdicirn1s, guantes de late:-..:, fibras Balanzas, 
Coahuila, Mordos, colchonetas, medicinas, prcxluctos <le ferrderia, Motores, turbinas, 
Hidalgo, Qucrctnro acrílicos, Sistemas de ilwninación, nnt.it!spwnruucs, tapas di;: plnstico, 
Gunnnjunto, Cumiones de rnrgn, ropn de fibra sinti!ticn, Snboriznnh:s, insumos para 
Aaunscntientcs confocción, instnuncnlo$ oaru calzado 
Puebla 3 5 Vestidos <le al!izodón, lu\'adoms, nnaratos médicos, 
Chiunns 1 1 13rócoli v lulmco 
Totnl 86 319 Promedio de 3. 7 rcurcst.~tnntcs uuatt."lnaltccos por cmorcs..1 rnexiCWla 

Fuente: Construido con información del Centro de negocios de Bancome~t en Guatemala 
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'" 



Cuadro 111. 13.Guatemala y México. Indicadores de la Apertura. Aranceles y 
me d"d . d fi 1 E 1 as asocia as que a ectan a as 1mportac1ones. n porcenta1es 
Estn1ctura arancelaria Guatemala (1998) México (1977) 
Estructura Escalonada Escalonada 

j Número de aranceles adrnloren 5,800 11,360 
(1999) 

1 Arancel oromedio l 999 7.G IG.2 
Arancel má-;imo 1999 15(28) 35(a) 
Arancel mínimo o o 
Consolidado (%lineas) .. 100 

! Arancel agricultura (SA: 1 -
'1 24J(b) 
1 Consolidado o 50 
i a2licado o 22 

Arancel manufacturas (SA: 25-

.2Zl___~~~------- -------------- ----·· 
Consolidado 40 (2004) 35.0 
Aplicado o 13 -

1 Medidas l'inculadas a los Carnes, manzanas, trigo y Pnrn carne Je a\'c, c..iucsos, frijoles, trigo, 

aranceles su harina, maíz y arroz ccbad.:t, maiz. cacao, call! leche concentrada y 
productos con contenido de azúcar, pnm 
gurantiznr lu t.'11trnda de cuntic.Wdc:s 
dcti:nnimu..las 

Aranceles estacionales No se aplica Tres productos agricolt1s: sorgo· 16· 12 ni 15· 
05, habus de soja -1--02 al 31-06 y Curtumo I · 
O 1 ul 30-09. Ful!ru <le eso pcrioJos se nplica 
1111 arancel <le 100/o en el caso Jd sorgo y las 
habas de sojn \' dr:I 15% en el del cártamo 

Regímenes especiales Ex.:nción dl! aranceles y Moquila y ZOl)¡IS francas. Adt!más existe: un 
suspensión lt!mporal dt! r~gim1..'lt dt! fnmquicia nrnncdnrin (hit:rro y 
imoucstos nnrn zonas francas nccro parn In producción de nutomó'wilcs) 

Medidas no arancelarias que 
afectan a las imoonaciones 
Precios mlnimos No aplica No 
Gravámenes variables No No. Fueron sustituidos por derechos 

específicos 
Medidas antidumping y Rige el reglamento Cuc:nta con uno de los sistemas 1.lc: dcfi.::nsn &:I 

compensatorias centroamericano sobre COIUCTCIO Illl1S acti\'OS <ld mundo y llC\'ll ll 

prácticas de comercio 
cnbo g.rnn numero dt: im·t!stigacioncs, sobre 
toda dt: productos mctali1rgicos, productos 

desleal, pero no aplica químicos, lt!xtilcs y \'cstwirios. Con poca 

medidas antidumping y fn .. -cut:nciu Jm recurrido u 1111..-<lidus 

compensatorias compc:nsatorins. Lu lr...-gislación se actualizó en 
1995 

Sal l'aguardias Rige el reglamento El ncuc:rdo <le salvaguardias t.h: lo. OMC tiene 

centroamericano de el rango de lt!y intcmn. Además el TI..CAN 

medidas de salvaguardia 
rr...-conoct! dos tipos de salvngunr<lio.s: globales 
y bilLitt!rnlcs. St: hLI usado poco ese 
mecanismo 

Medidas de control cuantitativo No aolican 
Licencia automática No aplica Aplica u 184 ruhros entre ellos petróleo crudo, 

productos pclroquimicos, 1ncdicamcnlos y 
nroductos usados 

Licencias no automáticas No aplica No 
Cuotas de imoortación No aplica No 
Prohibiciones a importaciones Por motirns de seguridad, No significativas 

salud y filosanitarios (no 
significatirn) 

Contingenlcs de importación No 
CEPAL: 2001.Panorama de la inserción mtemac1onal de Améncu Latma y El Can be. Santiago, Chile 
PP 120-135 
Notas: a) Hay aproximadamente 70 posiciones que superan este nil'el y unas pocas llegan a 260% en el 
sector agropecuario b)SA =sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Las cifras 
se refieren al inten-alo de las partidas correspondientes. 
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Cronología 111.1. Cumbres Tuxtla (mecanismo de diálogo y 
concertación), Tratados de Libre Comercio de México con Países de 
Centro Amenca y otros procesos de mtegrac1on relacionados. 

Tuxtla l. Acuerdo de complementación económica -En t 990 el presidente Bush. de 
10-11 de enero de -Establecer una zona de libre comercio a mas EEUU anunció la iniciatirn para las 
1991. Presidente tardar el 31 de diciembre de 1996 Américas 
Salinas de México y -Acuerdo general de cooperación: política, -Esta en proceso el TLCAN. 11 de 
Presidentes de económica, técnica - cientilica y educatirn- junio de 1990. reunión Bush-Salinas 
Centro América cultural, para consolidar vinculas de amistad, y en el comunicado conjunto se 
(Guatemala. El Sal colaborar en el mantenimiento de la paz, contribuir anuncia la intención de concretar un 
rndor, Honduras, al desarrollo económico,. social. a la liberalización acuerdo bilateral de libre comercio. 
Nicaragua Costa comercial y apoyar el pr~ceso de integración en Septiembre de 1990, Québec 
Rica) Tuxtla Gutz. Centro América demanda ni gobierno de Ottawa, 
Chiapas, México -Arens especificas de cooperación económica: a) para que Cru1adá se sume a las 

FIRMA DEL TLC 
(Tratado de libre 
comercio) de 
México con Costa 
Rica 
Tuxtla II Presidente 
Zedilla de México. 
Presidentes de 
Centro América 
Panruná y Belice (El 
istmo 
Centroamericano) 
San José Costa Rica 
febrero de 1996 

financiera, b)desarrollo de la oferta exportable de negociaciones. Septiembre de 1990, 
Centro América, c)fomento de las inversiones. el Presidente Bush, solicita al 
d)abastecirniento energético, !)cooperación congreso la autorización para 
técnica. Y en cada área un conjunto de proyectos y negociar con México bajo el 
acciones procedimiento de la vía rápida. 5 de 
-Reconoce México las asimetrías con Centro febrero de 1991, los Presidentes de 
América y se 1·incula la intención de establecer la EUU, Canadá,. México, anuncian su 
zona de libre comercio a la realización de intención de in"iciar negociaciones 
programas específicos de cooperación y apoyar el trilaterales, para el establecimiento 
proceso de integración de Centro América de una zona norteamericana de libre 

comercio. 17 de diciembre de 1992, 
- Dos meses antes se había creado la Comisión se firma el TLCAN o NAFTA. 17 de 
Mexicana para la Cooperación con Centro marzo de 1993 se inician 
América con objelivos de fortalecer las relaciones negociaciones sobre medio ambiente 
y coadyU\·ar al desarrollo económico y social. y trabajo. Durante el resto del rulo se 

Entra en vigor en 1995. Propósito incrementar el 
intercambio\" atraer imersión mexicruia hacía 
Costa Rica • 

-Se estableció un mecanismo de diálogo y 
concertación entre los 8 paises, para analizar 
sistemáticamente los asuntos regionales 
hemisféricos y mundiales de interés común. 
Tornando en cuenta que la globalización 
interrelaciona las agendas de las negociaciones 
económicas regionales, hemisféricas y del sistema 
multilateral en su conjunto 
-Se formaliza inslitucionalidad: la reunión de 
presidentes cada dos ru1os (cumbres Tuxlla), la 
reunión anual de cancilleres, la comisión de alto 
nivel con tres subcomisiones: asuntos económicos, 
comerciales y financieros, cooperación regional. 
Reuniones de ministros de comercio y economía 
-Se enfatiza en la dimensión de seguridad: abordar 
conjuntamente el problema migratorio de 
indocwnentados que ,·iajan a EEUU, cooperación 
para combatir el narcotráfico, trafico de armas y 
otros aspectos de la criminalidad. 
-Temas relacionados con la estabilidad oolítíca: 

aprueba el TLCAN por los 
respectivos congresos y senados de 
cada país y entra en vigor el 1 de 
enero de 1994 
-Las negociaciones de México con 
CA se interrumpen después de 1994 
por el efecto Tequila y la crisis 
politica creada por el alzamiento del 
EZLN 
-México es parte del TLCAN y ya se 
ha estabilizado la crisis del 94-Ya se 
ha realizado la cumbre de Las 
Américas en donde se aprueba el 
ALCA (Miami diciembre 1994) 
-Surgimiento del EZLN. La 
conílicti\idad sociopolítica en 
Chiapas repercute a ni,·el nacional e 
internacional 
-1996 acuerdos de paz entre la 
URNG y el Gobierno de Guatemala 
-Se consolidan en CA gobiernos 
"democráticos"' encabezados por 
empresarios. 
-Se organiza el 
integración de 
comienza a 
integración CA 

SJCA (Sistema de 
Centro América) 
recuperarse la 

-CA aprueba una estrategia común 
nP nooorrnlln· A"""'" ~•ro Pt 
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TLC México 
Nicaragua 
18 de diciembre de 
1997 

Tuxtla 111. 
Presidente Zedilla de 
México v los 
prcsiden"tes del Istmo 
Centroamericano 
(Centro América, 
Panamá y Belice) 

lucha contra la pobreza, los compromisos sobre el 
tema indigena aprobados en la V cumbre 
Iberoamericana 
-Lineas de cooperación. Promoción del comercio y 
la inversión, aspectos financieros de la deuda de 
Centro América con México, energía., cooperación 
técnica con relación a la mujer y la niílez. 
prevención y atención de desastres, población, 
pobreza, salud, y seguridad social, educación, 
protección del patrimonio cultural, medio 
ambiente, recursos naturales y pesca, agricultura 
ganaderia. ciencia y tecnologia.. trabajo y previsión 
social, com1micaciones y transporte. fomento y 
desarrollo del turismo, geografia estadística e 
informática, cooperación hacendaria y financiera, 
cooperación técnica entre la ciudad de México y 
las capitales de los paises del istmo. 
--Se establece terminar los tratados bilaterales con 
Costa Rica, Nicaragua y las negociaciones con el 
TN y al estar concluido estos tres procesos, se 
negociará la convergencia en un solo instrumento 
de CA con México. 
Se firma el Tratado de Libre Comercio de México 
con Nicaragua Eliminará barreras arancelarias 
entre las naciones en un plazo máximo de 15 años. 
Entra en ,·igencia el l de julio de 1998. Nicaragua 
obtuvo acceso inmediato para el 95% de sus 
exportaciones a México. Trato asimétrico 
compensatorio, abriendo el mercado mexicano con 
mas raoideL. 
-Se reitera el compromiso de impulsar el ALCA. 
Afianzar los lazos políticos y económicos en 
dirección al ALCA y la Globalización. 
Impulsar negociaciones para la firma del TLC de 
México con el Triangulo Norte, (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) para lo que Zedilla se 
comprometió a otorgar un mecanismo de asimetría 
(aspecto de discordia) a dichas economías en los 
plazos y porcentajes de desgrarnción 
-69 acuerdos. 
Comercio e inversiones. 
Se mantiene prioridad de la seguridad 
(delincuencia, narcotráfico, tráfico de armas) 
migraciones ilegales a EEUU 
Tema migratorio Se hará lo posible por respetar los 
derechos humanos de los indocumentados, pero se 
concentrarán en sitios especí fices para su 
deportación no permitiéndoles su permanencia 
indocumentada 
-Tráfico aéreo 
-Cooperación 1998-2000: en política cafetalera 
integral, desarrollo sostenible, tele,·isión educativa 
para el ni,·el secundario, intercambia académico 
entre instituciones de educación superior, 
cooperación mesoamericana en tecnologías de 
información, preservar recursos naturales, 
establecer red de áreas protegidas que enlacen 
desde el centro de México hasta el Darién, 
colaborar en la elaboración del plan de acción 

de desarrollo: Alianza para el 
Desarrollo Sustentable, que adopta 
elementos básicos tratados en la 
cumbre de las Américas. 
- Se habían normalizado los pagos 
de la deuda de Centro América con 
México. 

-Consenso para participar en el 
ALCA 
-Bases para proyectos que 
posteriormente aparecen en el Plan 
Puebla Panamá, corredor biológico, 
recursos hídricos, energéticos, 
turismo 
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México y Guatemala para la generación eléctrica, 
respaldar el mejoramiento del ngua potable, un 
programa intensirn de salud comunitaria integral, 
prevención y control de enfermedades endémicas y 
epidémicas, impulsar el turismo sustentable, 
desarrollar mecanismos de pm·ención y 
mitigación de los efectos de los desastres naturales. 
Derechos ambientales. Se creará un grupo de 
trabajo que de seguimiento a 1 corwención sobre el 
cambio climático y consejos para ejecutar el 
corredor biolót.dco mesoamericano 

Firma del TLC entre Ver descdpción en anexo específico Herminio Blanco, SECOFI afirma: 
México, Guatemala, Este acuerdo beneficia a la pequeña 
El Sal rndor y Los tres países mantu,·ieron la unidad respecto a y mediana empresa, (de México) 
Hoduras. (Triangulo las negociaciones multilaterales, lo que les pues el mercado de CA es un 
Norte de Centro permitió obtener algunas ventajas aunque los mercado natural para estas empresas. 
América=TN) 29 de tratados finalmente fueron individuales, se Las economías pequei'las son las que 
junio del afio 2000. firmaron en una misma reunión más se benefician de un tratado de 
Tres tratados este tipo. 
individuales 
firmados en una 
misma reunión 
Tuxtla IV. -Compromisos con objetivos políticos y -Se mantiene dirección hacia el 
Presidente Zedillo de económicos. Integrar el área mesoamericana como ALCA y la globalización 
Méxicov único mecanismo para incluirse de manera -Se mantiene énfasis en seguridad y 
Preside~tes del beneficiosa en el proceso de globalización- contención de la migración hacia 
Istmo -Consolidar mecanismo Tuxtla EEUU 
Centroamericano. 25 -Fortalecer la democracia de los países miembros, -Se avanza poco en acuerdos de 
de agosto del 2000 voluntad política de Belice para su adhesión al cooperación. Destaca financiamiento 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al comercio y acción conjunta sobre 
Integración de México al Parlamento la problemática del café. Proyectos 
Centroamericano (Parl acen) como observador que después se integran al PPP 
31 acuerdos, México continuará con Pacto de san Se reactiva el pacto de San José 
José. Centro América preparará propuesta a 
México y Venezuela 
--Apoyar la iniciativa de retención de café para 
incidir en los precios 
-Mecanismos para abrir mercados a la producción 
bananera 
-Se ratificó la creación de un gasoducto entre 
Guatemala,. México. Se adhiere El Salvador 
-tema migr~torios. Reiteran la conferencia regional 
migración como un mecanismo importante del 
respeto y goce de los derechos humanos de los 
migrantes sus familiares. 
-Compromiso mexicano de crear en su país centros 
de apoyo a los migrantes. Presencia de 
funcionarios centroamericanos en pasos fronterizos 
importantes. 
--Seguridad. Fortalecer la cooperación en el 
combate al crimen, promorer acciones contra el 
trafico de armas, personas narcóticos y delitos 
conexos 
-Financiamiento para proyectos regionales: 
programa de financiamiento integral al comercio 
con Centro América (FCOCE) Se establece una 
linea de crédito por US$ 65 millones para financiar 
de manera reYolrnnte, exportaciones e 
importaciones entre México y los países Centro 
Americanos. ne .. 



-Exhortación a Puerto Rico, Brasil, Chile, España, 
Francia, Suecia, Alemania y Corea del Sur a 
incorporarse como socios del BCIE, han sido 
invitados a adherirse 
-Apoyo a la iniciativa de retención de café de los 
países miembros de la Asociación de Paises 
Productores del grano. 
-Crear un centro virtual de información y 
seguimiento permanente de los compromisos del 
mecanismo de Tuxtla 
-Perse1·erar en la ejecución y fortalecimiento de 
políticas macroeconómicas sanas 
-Adoptar el Plan Mesoamericano de cooperación 
2001-2002, el cual prevé la atención a seis áreas 
prioritarias: educación y cultura, medio ambiente, 
salud, turismo, agricultura y ganadería, y a la 
111ención y prevención de desastres. 
-Asimismo aseguraron que el tratado reconoce 
asimetría y favorece a las economlas 
centroamericanas. De acuerdo con informaciones 
de prensa amparados en el acuerdo ímicamente las 
materias primas y los bienes de capital ingresaran a 
la región desde México sin pagar impuesto 
- Ya suscritos lodos los tratados no se consideró 
posible In comergencia en un solo instrumento del 
conjunto de tratados de México con CA Entonces 
la atención se dirige a ernluar las posibilidades 
técnica y sustantiva que permitan promover la 
acumulación de origen entre los paises (en 
proceso) 

TuxtlaV. San Aprobación del Plan Puebla Panamá. Ocho Compromisos de integración 
salvador. Presidente iniciativas (desarrollo sustentable, reducción de la energética de México con Estados 
Fox de México y pobreza, prevención y mitigación de desastres, Unidos, formalizados en la cumbre 
Presidentes del promoción del turismo, facilitar el intercambio del ALCA en Québec, Canadá 
Istmo comercial, integración l"ial, interconexión PPP considera aspectos de os 18 
Centroamericano, El energética incluyendo el gasoducto, interconexión ru1exos de la declaración del ALCA 
salvador. 15 ejunio de servicios de telecomunicaciones. El plan de Québec. 
del 2001 conecta el plan del gobierno mexicano para el Sur 

Sureste de México, con proyectos de la propuesta 
regional de transformación y modernización de 
Centro América 

Reunión de Memorando de entendimiento para impulsar 
presidentes Fox y comercio e inl'ersiones. Cooperación en fomiación 
Portillo. México 22 de alianza~ estratégica~ y proyectos de inversión 
de Febrero del 2002 conjunta Compromiso para crear un grupo de alto 

nivel de seguridad fronteriza. Creación de 
consulados conjuntos de CA en México 
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TLC en proceso de 
México y Panamá y 
TLC en proceso de 
Centro América y 
Panamá 

Tuxtln VI. Mérida 
Yucatán. 27 y 28 de 
junio del 2002. 
Presidente de 
México y 
presidentes del istmo 
centroamericano 

Integración con 
EEUU 
Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe y 
aproximación a la 
Paridad Nafta. El 2 
de octubre del 2000 
el Presidente Clinton 
de EEUU sancionó 
el acuerdo que 
amplia los beneficios 

Panamá es el tercer socio comercial de México en 
el Istmo CA. Hasta el momento solo se han 
negociado 12 de os 22 capitulas que integrarán el 
tratado. Los funcionarios encargados de la 
negociación se muestran optimistas respecto de las 
,·enlajas que el acuerdo pueda generar a las partes. 
En el capítulo de las reglas de origen, los 
negociadores centroamericanos esperan que se 
conceda la acumulación a los productos partiendo 
de una filosolia de integración en los procesos 
productil'Os. Si se fabrica una crunisa con hilo 
importado de Guatemala, botones de Panamá y 
Nicaragua pone la tela y la mano de obra, debe 
acumularse estos ingredientes para que se 
considere un producto primario. La iniciativa 
centroamericana de integración con Panamá fue 
lw1zad en mayo del 2000 por Guatemala Nicaragua 
v El Salrndor. 
Se reiteró el apoyo a las negociaciones del ALCA, 
y al fin del desarrollo humano del megaproyecto 
PPP. Firmaron más de 30 acuerdos en los ámbitos 
económico, comercial, financiero, cooperación 
técnica regional y politico. Darán rcle\'ru1cia al 
desarrollo rural y agropecuario por las necesidades 
alimentarias de la población. Apoyarán las 
iniciativas ambientales, el desarrollo sustentable, · 
la cooperación para el Corredor Biológico 
Mesoamericano: el manejo de cuencas 
ludrográficas y la Red Mesoamericana de Recursos 
Bióticos. Preservarán ,. fortalecerán el Mecanismo 
de Diálogo y Concert~ción de Tuxtla como 
instancia esencial para consolidar una Comunidad 
Mesoamericana de Naciones. El compromiso con 
la democracia y el Estado de Derecho. 
El BID indica que el PPP requiere de US$4,224 
millones, contando a la fecha con créditos por 
US$1, 177 millones. Se calcula que otros US$ l, l 27 
millones serán aportados por in\'ersiones privadas, 
principalmente, en carreteras y sen·icios de 
telecomunicaciones que se entregarían en 
concesión. 
Uno de los principales objetivos de la cumbre, fue 
atraer inversionistas extranjeros para que inviertan 
en los proyectos que se tienen contemplados 
destncando los cnmpos de energía, infraestructura 
básica y turística. Se realizó Expoinversión 2002, y 
se presentó el PPP a empresarios y directirns de 
780 empresas de 24 países, principalmente 
estadounidenses v europeas. 
Antecedentes. 
El 18 de febrero de 1998, la Secretaria de Estado 
de EEUU Madeleine Albrig1h en reurúón con los 
ministros de relaciones exteriores de CA descartó 
la posibilidad de un TLC entre EEUU y CA. 
En febrero de 1999 en gira que realizó W. Clinton 
presidente de EEUU por CA, los presidentes de 
CA plantearon los siguientes puntos: comercio, 
asistencia técnica, deuda y migración, inYersión. 
medio ambiente y el control de negocios ilícitos en 
la región. Se apoyaron en la propuesta que los 
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El proceso de integración 
centroamericana es un paso previo. 
para incorporarse al ALCA 

El PPP cuenta con In oposición de 
grupos ambientulistns, de la sociedad 
civil y organizaciones indígenas. 
Entre las criticas aducen la 
intervención de Estados Unidos la 
falta de participación para sectores 
que serán afectados, en los aspectos 
del medio ambiente, la cultura y 
desalojos de los territorios. El 27 de 
junio representantes de 350 
organizaciones de l 5 paises que 
participar1 en la segunda semana por 
la diYersidad biológica y cultural 
exigieron un alto a todos los 
proyectos del P PP. Se han expresado 
declaraciones publicas de oposición 
de orgrulizacioncs sociales en 
Tapachula, Jállipan y comwiidades 
de la reserva integral de montes 
azules, en México y Quetzaltenango 
en Guatemala. 
Por el contrario el sector empresarial 
ve grandes posibilidades en el 
proyecto corno fuente de inversión 
extranjera; empleo y como un paso 
adelante en la integración regional. 

Centro América insiste en su 
intención de fimmr un TLC con 
EEUU v vincularse directamente al 
TLCAÑ, sin necesidad de la 
intermediación de México. 

El proceso 1ambién apunta a 
impulsar la inconclusa integración 
de Centro América en la perspectirn 
de concreción del ALCA 



arancelarios para senadores demócratas Graharn, Landrieu, 
Centro América, Coverdell y DeWine al Senado denominada Acta 
otros paises para la ayuda a Centro América, enlre cuyos 
latinoamericanos, en puntos se propone igual !ralo que el olorgado a los 
el marco de la productos mexicanos bajo el NAFTA para 
Iniciativa de la produclos ensamblados. Eslo a partir de los daños 
Cuenca del caribe causados por el Huracán Mich. que el Direclor de 

la CEPAL para México y CA estimó en 
Tratado de Libre US$5,000millones 
Comercio de EEUU Aprobación de preíerencias ICC 
con Centro América El 1 de mayo del 2000 después de 5 años de 
en Perspectiva negociación, el senado de EU aprobó la ley de 

asociación comercial estados Unidos- Cuenca el 
Caribe (ley de comercio y desarrollo) Amplia las 
preferencias arancelarias a 28 países 
lalinoamericanos incluvendo CA v 42 naciones 
africanas. Cenlro Amirica exporÍará libre de 
aranceles y elaboradas con lelas esladounidenses, 
articulas de tejido a mano, arlesanlas, de equipaje 
cortados y ensamblados en la región. Favorece a In 
maquila de In coníección. Se le asigna duranle el 
primer afio 250 millones de melros cuadrados de 
prendas coníeccionadas con lela importada de 
EEUU, asi como 4.2 millones de cmnisetas, 
exentos de arancel. Esto aproxima al istmo n la 
paridad NAFTA y disminuye parcialmente las 
ventajas competiti\'as de México con respecto a 
Centro América y solo puede durar 5 al1os. 
El pais que más textiles exporta amparado en esta 
iniciativa es Honduras con un 25'Yo del total de 
metros cuadrados. El Salvador enviará el 21%, 
Guatemala 19%, Republica Dominicana 18% ~·el 
resto quedo repartido enlre Costa Rica, Nicaragua 
y otros paises que integran la !CC. Para camisetas 
queda Honduras 42%, El Salvador 20. 7%, 
Republica Dominicana 14.5%, Guatemala 11 %. 
Los demás se dividirán Cosla Rica, Nicaragua, 
Panamá y el resto de paises. 
Con esta ampliación las empresas de confección 
pasaran a formar parte de una de las fuentes más 
importantes de ingresos de divisas y generación de 
empleo en la mayoría de los países de CA, debido 
a las construllcs denuncias de violación a los 
derechos laborales reali1A1dos por empleados de 
eslos gremios y la Federación Norleamericana de 
Trabajo (AFL-ClO) El gobierno de los EU dispuso 
que los países de CA a excepción de CR, quedaran 
sujelos a re\'isiones posteriores en malerin de 
derechos laborales. 
Nueva propuesta de TLC 
Cenlroarnérica propuso al Presidenle George \V. 
Bush, duranle la celebración en Quebec, Canadá, 
de la Tercera Cumbre de las Américas nuevamente 
firmar un Tratado de Libre Comercio con EEUU. 
El 27 de no\'iembre del 2001. Representantes de 
comercio de EEUU y Cenlro América inician en El 
Salrndor diálogo preliminar para negociar acuerdo 
de libre comercio 
El 17 de enero del 2002 el presidenle de EEUU. 
W. Bus expuso en la OEA la posibilidad de un 
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acuerdo de libre comercio con Centro América 
Empresarios y gobiernos del área se entusiasmas. 
Se aprueba un marco general para negociar. 
Grupos técnicos de EEUU y CA tienen una 
primera reunión en febrero en Washington. En El 
Salvador organizaciones de la sociedad cil'il piden 
participación. 
24 marzo 2002. El presidente W Bus, reunido con 
los presidentes de Centro América, en San 
Salvador, les ofreció acelerar las negociaciones del 
TLC, pero les recomendó adaptar sus legislaciones 
económicas para hacer viable el acuerdo, entre 
ellas garantizar la propiedad prirnda. Indicó su 
deseo de negociar en bloque. Posteriormente los 
presidentes de Centro América expresaron su 
\'Oluntad de impulsar la integración 
centroamericana, las reformas recomendadas y 
combatir la corrnpción. Firmaron un acuerdo de 
resolución de conlro\'ersias comerciales, un 
convenio sobre im·ersión y sen·icios y un código 
aduanero lU1iforme centroamericano que entrarán 
en l'igencia en los próximos dos ar1os. Los 
aspectos que deberán ser adoptados regionalmente 
en el corto plazo son: armonización arancelaria, 
libre comercio para todos los productos de la 
región, negociación conjlU1ta de acuerdos 
comerciales, tem1inar la unión aduanera, y 
eliminar todos los obstáculos que afectan en este 
momento al comercio intrarregional. 
1 Agosto 2002. El Senado de EEUU aprobó la ley 
comercial Autoridad para la Promoción Comercial 
(Fast Track, para negociar nuel'os pacts 
comerciales sin inten·ención del Congreso, lo que 
facilitará el ALCA. 

Fuentes: Comisión Mexicana para la Cooperación con Centro Améncn.1991. CEPAL 1992. Gud1ño 
1994. lnforpress Centroamericana Números 404. 1164, 1165, documento especial Tu.xtla II, 1281, 
1307, 1368, 1465, l 4 70. Prensa Libre 19/2/1998, 3/8/98, 3/5/2000, 26/8/2000, 16/6/2001, 29/ 11/2000, 
18/1/2002 23/2/2002, 25/3/2002, 26/32002. Prensa Libre 2 agosto 2002: 19 



Síntesis 111.1. Guatemala. Casos de inversiones mexicanas. 
i Emnresa 
1 Helados 
! Holanda 
! ( Grnpo Quan) 

1 Compar1ia 
¡ Gas-Z 

1 

i 

¡ 
jTELMEX 

1 

1 

Compañía 
guatemalteca 
G&Tvla 

J empresa 
1 mexicana 
i Protección 

Practicas nara nenetrar al mercado 
Joint vcnturc con el ¡,>rupo mariposa de Guatemala, formando 
congelados de Centro América en noviembre de 1995. En cinco 
años conquistó el 39% del mercado guatemalteco y el 26% del 
mercado centroamericano 
Denuncias de la Asociación de distribuidores de gas propru10 y 
similares. (Otro fuerte grupo competidor que predominaba en el 
mercado)'. Gas Z tiene el monopolio de la importación y distribución 
de los derivados del petróleo. Esta desplazando a otras empresas y 
eliminando a los expendedores mayoristas de gas propano., busca 
crear un distribuidor propio y desplazar del mercado a los pequeños 
distribuidores (al menudeo) Tiene protección del gobierno de Arzú. 
Manejo monopólico de los precios 
Negociación de la compra de la empresa estatal de Teléfonos 
TELGUA (Teléfonos de Guatemala} 
16 de diciembre l 997. El gobierno del Presidente Arzú, intentó 
subastar TELGUA. En la subasta no participó ni Telmex ni ninguna 
otra empresa por considerar elevado el precio mínimo fijado. 
TELMEX 6 meses antes ofreció US$ 529 millones 
1 de Octubre de 1998. TELGUA fue v.:ndida a la empresa LUCA 
SA,(fundada hacia dos ru1os con un capital de U$ 625.000) la única 
oferente al precio de US$ 700 millones, 156, 986.30 Dólares mas 
US$ 120 millones de intereses. En total US$820. I millones. En tres 
pagos que finalizaban en Octubre del 2001. TELMEX se convirtió en 
socio operador después de la pri rntización y con apoyo técnico y 
financiero. El 2 de marzo del 2000, la Comisión Federal de 
Comunicaciones (institución reguladora de las comunicaciones en 
EEUU), resolvió favorablemente que TELMEX pueda comprar 
LUCA y con ella a TELGUA.(Se oponía a esta transacción 
Americatel, AT &T, Elite Telecommunications, ITT y MCI World 
Com) 
El 16 de marzo del 2Ull0 TELMEX informó que compra acciones 

empresa LUCA SA y controla dicha empresa. Anuncia wm im·ersión 
proyectada por 350 millones US$, para el bienio 2000-2001, para 
ampliar telefonía básica. (de 570,600 a 720,000) telefonía mó\il (de 
76,000 a 300,000} e interne! (de 17,800 a 60,000), telefonía pública 
(de 4285 a 40,000 aparatos de tecnolO!,'Ía de tarjeta chip y 
monederos).Trunbién una red de fibra óptica de 2000 Kms, y una red 
de acceso a interne! a nircl nacional) Tan1bién capacitación de 
personal y estabilidad del empleo. Esta inversión permitirá 
ernlucionar hacia otros ser\'icios digitales. 
12 junio del 2000 el gobierno de Portillo declara lesiva la 
prirnti7_ación de TELGUA. El 4/10 del 2001 se oficializa un acuerdo 
extrajudicial entre el Estado de Guatemala y TELMEX, en el que a 
cambio de terminar el proceso administrativo contra TELGUA, el 
Estado recibiril una serie de beneficios: entre ellos la inversión en los 
próximos tres ru1os de Ql.950 millones, la congelación de las tarifas 
telefónicas hasta el 2003, devol\'Cr 48,000 lineas a sus propietarios 
originales, colocación gratuita de un teléfonos en todas las 
municipalidades y puestos de salud del país. Dernh-er un edificio de 
una central telefónica en la ciudad de Guatemala,. un mausoleo de 
los trabajadores de TELGUA . 
Ambas empresas firmaron un convenio de alianza para establecer el 
seguro agropecuario en Guatemala, la cual cuenta con el respaldo de 
empresas reaseguradoras de Alemania, Suiza, Francia y Estados 
Unidos 

Fuente 
Prensa Libre (PL) 
l 5/l/1996: 135 

PL 31/1/2000:5. 
5/6/2000:59 

PL 16/3/2000: 23 
2/3/2000:6 
l 7/5/2000: 17 
7/l0/2001 :4-5 
5/10/2001 

PL 26/6/2000:87 
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1 Agropecuaria 
i (Proagro) 
[ Electra En tres alias de operación en Guatemala se han abierto 26 tiendas, PL.14/10/2000:6 

11atinoan1ericana permitiendo otorgar mas de 125.000 crcditos y todos los meses 

1 aticnd.: a mas de 135,000 ncrsonas. 
: Cadena hotelera Promuern paquetes especiales para segmentos turísticos: turismo PL 19 abril del 
! Quinta Real masi,·o ,. ,·iajeros de negocios 2001: 23 
1 Rcmigio Angel Propietario de cuatro canales de Telerisión y repetidoras. Control de PL 14/272000:4, 
i Gorwile/. (ex mas de 10 emisoras de rndio 15/2/2000:3, 
¡ funcionario del Apoyó con tiempo para publicidad a campai1as presidenciales y otros 22/2/2000:5, 
¡ gobierno de fmores a gobiernos de Vinicio Cere1.o. Jorge Serrano. Ramiro De 26/2/200 l :3 
: Lópc/. Portillo de León. Ah aro Ar/.Ú, y Alfonso Portillo. A cambio recibió concesiones 
J !\léxico) en medios de comunicación. Aliai11.as similarL'S con Vladimiro 

' 
Montesinos para Apoyar a ruiimori en Perú. 

PEMEX Inició operaciones con capital moderado. el cual proyecta 20/3/97:15 
Realizará incrementar en corto plazo a medida que se consoliden sus Prensa libre 
lnrersiones operaciones en territorio nacional y tainbién llegar al mercado 
cercanas a US salrndorer1o. Comercialización de los productos refinados que 
$20 millones ofrece l'El\lEX. Contempla el establecimiento de una asociación 

de PEMEX con capital guatemalteco. La empresa instalará 
1>l1111tas l>l'Oductivas. Guatemala importa alrededor de 500 barriles 
diarios de gasolina y 2,300 barriles diarios de diese! desde México. 

1 
En 1998 Pemex firmó un acuerdo para cmpe/.ar a conslruir 
gasolineras en Gualemala en l 999 _ 

f BANCRECE, Ha iniciado negociaciones con una entidad bai1caria guatemalteca 2013197: 15 
! Prensa libre 
¡ Mexpctrol. El Minislerio de energía y minas (rvl EM)lc concedió un área de Prensa Libre 

130. J 86 hccláreas en el municipio de Fray Barlolomé de Las Casas 9/11/2001:20 

i Alta Vcrapaz. Esla compru1ia cerró en NoYicmbre de 2001 y se 

1 
marcho sin pagar 1 7 meses de salarios a sus ex trabajadores y 

1 
cm1cclar deudas con pro\·ecdorcs. El MEM indicó que se demostró 

1 

que la compar1ia no estaba trabajm1do en el área referida en el 
contrato e incumplió con sus obligaciones 

1 Otras im·ersiones Dentro do las empresas mexicmrns se encuentran: pm1 Bim bo que 

1 
en pocos m1os ha aumentado su capital autorizado de 5 a 64 millones 
de Quetzales y controla el 44% del mercado guatemalteco de pru1 

1 

blanco, Del Monte (empresa traiisnacional ahora en propiedad del 
grupo Diamante de México) que tiene lineas bru1anerns en el 

1 Departamento de Izaba!, ICA que construye algunas carreteras, 

1 
Maseca con una planta de harina de maí/., PE!\tl EX y 

1 

Geoevaluación en exploración de petróleo. Gru¡>0 Posadas 
en proyectos ccoturisticos. Celanese Mexicana. Aspel, 
empresa me.-.icaim espcciali1.ada en sonware para contabilidad en 
aliru1za con. ltcomex Guatemala. Hipocampo, con \'arios 

restaurru1tes. Cadena hotelera Intercontinental. Peñalicl, 
MASECA. Supcrtiendas GIGANTE. está por iniciar 
acti,·idadcs en Guat1.m1ala 



Síntesis III.2 Principales aspectos del Tratado de Libre Comercio de 
México con Guatemala 
Negociación y aprobación 
El tratado se comenzó a negociar bajo una propuesta de redacción hecha por México, la 
cual discutieron los países del T1iangulo Norte de Centro América y pusieron un 
conjunto de objeciones y contrapropuestas en los temas sensibles. 
Después de complicado proceso de negociaciones con varios años de duración fue 
suscrito entre los países del Triangulo Norte, (TN) y México, el 29 de junio del 2001 y 
luego de la aprobación de los respectivos con¡,rresos entró en vigor el 15 de marzo del 
2001. El tratado aplica entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no entre 
estos tres últimos que ya tienen su propio proceso de inte¡,'fación avanzado hacia una 
unión aduanera. Finnaron el tratado, Ernesto Zedillo presidente de México Francisco 
Flores presidente de El Salvador, Alfonso Portillo presidente de Guatemala, William 
Handal Raudales vicepresidente de Honduras. 

Objetivos. 
! .Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios 
2.Promover condiciones de libre competencia 
3.Eliminar barreras al movimiento de capitales, personas de negocios y comercio 
4. Aumentar oportunidades de inversión (El TLC es un instnunento para atraer 
inversión extranjera) 
5. Proteger y hacer efectiva los derechos de propiedad intelectual 
6. Crear procedimientos para la aplicación y cumplimiento del tratado 

Territorio. Espacio terrestre, mar, aire, zonas económicas exclusivas y sus plataformas 
continentales. 

Capitulado. 
l.Disposiciones iniciales.2 Definiciones generales. 3.Trato nacional y acceso de bienes 
al mercado. 4.Sector agropecuario. 5. !vledidas sanitarias y fitosanitarias.6 Reglas de 
origen.7. Procedimientos aduaneros para manejo del origen de las mercancías.8. 
Medidas de salvaguardia. 9. Practicas desleales de comercio internacional.! O.Comercio 
tnmsfronterizo de servicios .11. Servicios fimmcieros. 12. Telecomunicaciones. 13. 
Entrada temporal de personas de negocios.14. Inversión. 15. Medidas relativas a la 
nonnalización. 16. Propiedad intelectual. 17. Transparencia.18. Administración del 
tratado. 19.Solución de controversias. 20.Excepciones. 21.Disposiciones finales. 

ASPECTOS RE LE V ANTES 

Trato nacional. Cada parte otorga trato nacional a los bienes de la otra parte de 
confonnidad con el at1ículo llI del Gatt de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Un 
trato no menos favorable que el trato más favorable que el Estado departamento o 
municipio otorgue a cualesquiera bienes similares, competidores directos o sustitutos, 
según el caso, de la parte de la cual sean integrantes. 

Eliminación de impuestos a la exportación y asimetrías. Los productos o bienes se 
clasifican en tres clases: Productos incluidos dentro del Tratado (el arancel se eliminará 
paulatinatnente hasta llegar a cero) Productos excluidos (el arat1cel no se elimina), 
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Productos con preferencia arancelaria (se negocia una preferencia pero su arancel no va 
a llegar a ser cero) 

El TLC fija un calendario de apertura que da tm plazo de 11 años para los productos 
industriales y 12 rulos para los productos agropecuarios 

Se obtuvo un cierto trato asimétrico en la eliminación de aranceles, a favor de 
Guatemala. México no mas allá de dos aiios y plazos de desgravación de nueve años en 
un 12% de las fracciones negociadas El 30% de las importaciones que los países del TN 
realizan de México quedarru1 con arru1cel O % al entran en vigor, Poco más del 12% 
eliminarru1 arancel a mediano plazo y 41 % a largo plazo. En la parte industrial quedo 
trato de asimetrías del 20% pero por el ridículo plazo de seis meses. 

El 60% (7200) de las 12,000 posiciones arancelarias mexicanas cntrarru1 al TN sin pagar 
aranceles, mientras que el 76% ( 4,500) de las 6000 del TN entraran a México en las 
mismas condiciones. Los productos restantes serán sujetos a plazos de desgravación, a 
reglas de origen y a salvaguardias. 

Para el caso de Guatemala bTfru1 parte de los productos con arancel O son materias 
primas que rultes de firmar el TLC no pagaban arancel 

Quedaron excluidos del probTfatna de desgravación café, azúcar y bananos (principales 
productos de exportación tradicional de Guatemala), cítricos, cadena de pollo, de cerdo, 
de res, leche y sus derivados, tomates frescos y refrigerados, frijol, piña, aguacates, 
naranjas, limones, papayas, manzrums, melocotones, maíz (el maíz amarillo tiene una 
cuota de 150,000 toneladas, sin arancel y proveniente de México) arroz, sorgo, harina, 
gral1ones, sémola y pellets de arroz, habas, lomos de atún, cocidos, congelados, melaza, 
mayonesa, helados, aguas gaseosas, cigarrillos y picadura de tabaco, cal, cemento, 
aceites y combustibles de automóviles de menos de 5 toneladas, armas y municiones. 
Madera en troza, rolliza o labrada, y de madera ase1nda, aviación 

Entre los productos con preferencias arancelarias destacan cervezas y acero. En la 
cerveza se redujo el arru1cel del 20 al 30% y se otorgará en fonna recíproca una tasa 
base de 20%. Durante los dos primeros rulos otorga 25% de preferencia sobre esa tasa 
base e incrementarla en 5% los siguientes dos mlos. En el quinto años se decidirá 
continuar o incrementa la tasa o incluir el producto en el progrmna de desgravación. 

En el acero mas del 90% de las partidas de exportación de este producto mexicru10 
quedaron enmarcados en el libre comercio. Adicionalmente se aplicará de fonna 
recíproca 25% de preferencias durante los dos primeros aiios. La preferencia se irá 
incrementando en 5% cada dos afíos hasta llegar a 40% en el séptimo rulo de vigencia 
del tratado. Pero de haber problemas para las industrias centroamericruias se podrá 
solicitar una renegociación del producto 

Las prendas de vestir de Guatemala ingresaran al mercado mexicano desde el 1 de 
enero del 2003 con arancel cero y las mexicanas ingresaran en el 2007. México y 
Guatemala se otorgan mutuamente trato preferencial correspondiente a bienes 
originarios por 7.5 millones de dólares ruumles por un periodo de 4 aftas 



También cuenta con programas de devolución de aranceles aduaneros sobre bienes 
exportados, programas de diferimiento de aranceles aduaneros y programas de exención 
de aranceles aduaneros aplicados a bienes exportados 

Sector agropecuario. Ninguna parte adoptará o mantendrá prohibiciones ni 
restricciones a la importación y a la exportación de cualquier bien a!:,>TOpecuario, ni 
medidas del tipo de las que el articulo 4.2 del acuerdo sobre agricultura, que forma parte 
del acuerdo dela OMC 
Las partes aplicarán ayudas internas conforme se establezcan en las negociaciones 
agropecuarias multilaterales dentro del marco del acuerdo sobre la OMC y cuando una 
parte decida apoyar a sus productores agropecuarios se esforzará por avanzar hacia 
medidas de ayuda interna que concuerde con ello. 

Normas de origen. Se estableció un régimen general para detenninar el origen de los 
bienes. Con un anexo de reglas específicas para cada bien, atendiendo a la integración 
de los procesos productivos de la región. Esto propicia una mayor Íllle!:,>ración de la 
producción en la zona de libre comercio. Las reglas de origen condicionan usar insumos 
regionales (pero esto ya no es problema para Mx, pues tiene tratados de libre comercio 
individuales con todos los países) 
En las nonnas de origen Jos bienes pueden clasificarse en las siguientes categorías: 
-los totalmente obtenidos en el país (mayoría de vegetales y animales vivos) 
-Los elaborados con materiales de la región (el valor de contenido regional se acordó en 
50%, tomando como base el valor de transacción) 
-Los elaborados a partir de materiales no originarios (incorporan insumos originarios de 
un tercer país) 
-En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de 
clasificación arancelaria, en otros se incorpora el requisito de valor de contenido 
regional como mrn opción a elección del productor exportador, salvo un numero 
reducido de normas, en donde el valor de contenido rcb>ional es requisito único. 
-Se constituirá el CIRI (Comité de inteb'Tación regional de insumos) para investigar y 
establecer si existe abastecimiento adecuado en Ja región de un material que debe ser 
originario, según a regla especifica. Si no existe abastecimiento del material, el bien 
puede incoqmrar el material de un tercer país y recibir el trato arancelario preferencial, 
esto es una dispensa para cumplir la regla de origen 

Normas técnica. No pueden establecerlas y aplicarlas los paises sin notificarlas a las 
partes. Los gobiernos deben dar un plazo de seis meses a partir de que notificaron su 
entrada en vigencia, para que se comiencen a aplicar. 

Normas sanitarias y fitosanitarias. Los Estados pueden establecer las que consideren 
necesarias, respetando Jo establecido por la Ol'v!C buscando que no constituyan un 
obstáculo para el comercio entre los países miembros del TLC. Es decir cada país 
mantiene sus leyes nacionales en la mate1ia. 

Marcas y patentes. En la practica se mantienen y respetan las leyes de cada país. 

Salvaguardias. Contiene medidas de salvaguardia bilateral y global. Se conservan los 
derechos y obligaciones conforme lo establecido en la OMC. La frecuencia de 
salvaguardias es beneficiosa para Guatemala y Centro América, pero son desventajosas 
las condiciones parn aplicarlas P¡rra imponer una salvaguardia se debe cumplir 



requisitos por parte del o los afectados (productores nacionales) Ello implica 
mecanismos de consulta, investigaciones exhaustivas y análisis minuciosos para llegar a 
detenninar el dm1o y las medidas compensatorias que de ello puedan derivarse. No se 
puede aplicar una salvaguardia, a menos que el país al cual se le quiera imponer esta 
medida, sea proveedor al menos del 3% de las importaciones totales del país afectado. 
Los productos agrícola excluidos serán protegidos por una salvaguardia agrícola 
especial donde se reducen los tiempos para establecer las medidas. 

Practicas desleales. La SIEC A (Secretaria de integración económica centroamericana) 
será la entidad que recomiende soluciones en caso de dm1o a las exportaciones del 
triangulo norte, pero mientras dure Ja investigación se retendrá el 25% de Ja producción 
afectada 

Solución de controversias. Incluye cuatro etapas: consultas, mediación, conciliación y 
buenos oficios, el m·bitraje, la suspensión de beneficios. 

Compromisos a futuro. Las compras de gobierno y los servicios transfronterizos se 
negociaran dos ru1os después de entrada en vigencia. Los textos y acuerdos se revisaran 
por Jo menos cada cinco allos, para introducir modificaciones necesarias 

DIEZ CRITICAS AL TnATADO. 

l. Predomino la visión de reeditar la experiencia del TLCAN, reproduciendo los 
mismos capítulos y disposiciones del TLCAN, solo acomodando nombres y 
disposiciones. Excepto que no incluye los capítulos relativos a energía y petroquímica 
básica, compras del sector público y política en materia de competencia, monopolios y 
empresas del Estado. Por el contrario incorpora, capítulos desfavorables para pequeftas 
economías como el trato nacional y del trato de nación mas favorecida 

2. Predominó una agenda estrictamente comercial. Excluyo acuerdos sobre de temas 
sociales, mnbientalcs, dcsmrnllo regional, cooperación fronteriza y derechos humanos 
(especialmente en lo que se refiere a un acuerdo que garantice los derechos recíprocos 
los emigrantes indocumentados hacia EU y de los trabajadores agrícolas temporales y 
sus familias) 

3.EI no reconocer el principio de asimetria es un retroceso respecto a los ABAP. 
Solamente se reconoce asimetría en plazos diferenciales de desgravación m-ru1celaria 

4.Carece de compromisos sustantivos de cooperación internacional para el 
desarrollo, con propósitos de acortar las asimetrías (los convenios de cooperación 
tratados en las cumbres Tuxtla, tuvieron un carácter consolador para contribuir a 
reforzar el proceso de negociación del libre comercio. A pesar de la retórica 
desarrollista para el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y medio 
ambiente, contenida en el tratado, México no asume compromisos de un genuino apoyo 
para el fortalecimiento comercial, económico y finm1ciero de CA y para reducir 
desigualdades. No tiene calendario preciso ni compromisos de gobierno. Carece de la 
postura latinoamericanista que caracterizó por muchos años a la política exterior · 
mexicmm. 



5.Ausencia de estudios de impacto en los sectores más débiles en el caso de 
Guatemala 

6. El proceso negociador no fue democrático sino cupular, también careció de 
transparencia por no existir infonnación detallada al respecto. En Guatemala el gobierno 
se identifico con los intereses de algunos grupos industriales hegemónicos y 
monopólicos, por lo que las negociaciones tuvieron sesgo político e ideológico a su 
favor 

7. El tmtado no tiene una cláusula democr.itica, como el considerado en el Acuerdo 
de asociación económica, concertación política y cooperación de México con la Unión 
Europea 

8 Se consolida dcsregulación de la inversión extranjera. Se cancelru1 facultades 
soberanas de establecer códigos de conductas y requisitos de desempeño a empresas e 
inversionistas extranjeros, especialmente al capital especulativo. Las empresas 
mexicanas que ya se encontrabim en Guatemala y Centro América, se aseguraron un 
marco legal que les pennitiera ingresar y retirarse en cualquier momento. Abre 
condiciones p1m1 que terceros países establezcan empresas en México y Centro 
América, usen sus tenitorios como paraísos fiscales, inviertan en la zona y se creen 
condiciones muy nocivas de especulación, se protegen contra eventualidades políticas. 
No se articula con la defensa y promoción de las peque11as y mediana empresas. La 
soberanía económica de nuestros países no debe ser socavada por los intereses 
corporativos 
9. La mayor equivocación en materia de rL-glas de origen es la falta de definición 
de contenido nacional dentro del componente regional, con lo cual se dificulta la 
posibilidad de establecer encadenamientos productivos mediante programas de 
coopernción. El establecimiento de un Comité de Integración RcgionaJ de Insumos 
(CIRI) se circunscribe a evaluar la incapacidad de abastecimiento real y probada de un 
productor de bienes para contar con las condiciones de oportunidad, volumen, calidad y 
precio en la zona de libre comercio. En el triangulo norte la mayoría de productos están 
integrados y los mismos por el proceso de desgravación tendrán que esperar entre seis y 
ocho años aproximadamente. Guatemala tiene un grupo bastante grande de productos 
cuyas mate1ias primas no se encuentran ni en Guatemala ni en Centro América, este 
grupo de productos no podrá beneficiarse del TLC. 
10. Normas sanitarias y fitosanitarias. Favorece la aplicación discrecionaJ de cada 
país como medida no anmcclaria 
Fuentes: Revista de la Cámara de industria de Guatemala año 2 No.21, mayo 2000, 
Guatemala. 
Comentarios de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras. Diario La Prensa 
29/6/2000:3, 
Comentarios de FUNDE (Fundación Nacional para el Desarrollo) y FMLN del El 
Salvador, y URNG de Guatemala. Inforpress Centroamericana, 7 y 23 de junio del 2000 
y 18 de agosto del 2000. 
PeñaJosa Andrés. Análisis del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Instituto de 
Estudios de la Revolución Democrática IERD, México 3 de diciembre 2000 
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Síntesis III.3. Factores de retardo en la aprobación del TLC entre 
México y los países del triangulo norte TN de Centro América 

Después de la primera cumbre Tuxtla el avance del proceso negociador fue desigual 
en Centro América para llegar a un acuerdo de Libre comercio con México, a partir de 
la resistencia del TN norte para acordarlo. Los factores que afectaron dicha negociación 
fueron: 

a) Los temas sensibles, b) La intención de CA de buscar un TLC con EEUU, 

a)Los temas sensibles 
Una serie de contradicciones entre cámaras patronales (industriales y de grandes 

productores agrícolas) de los 3 países centroamericanos en las que cada una de ellas 
defendía sus interese corporativos, y no una estrategia conjunta de desarrollo 
económico. Esto demandó sin numero de reuniones para consensar entre sí y mantener 
la exigencia de protección. Destacan los siguientes puntos 

l .El tratamiento de las asimetrías a partir de un plazo de dest,rravación máximo de 20 
años para el TN y de 1 O para México. México tenía posiciones distintas en cuanto a la 
cantidad y tipo de productos de desgravación y en los plazos de O, 5 y 1 O afios. 
2.EI TN dermmdaba que ningún producto sería exceptuado de la negociación, lo cual se 
relacionaba con el ingreso a México de los principales productos de exportación 
centroamericanos (azúcar, caJC, banano, cim1e bovina, productos fannacéuticos 
centroamericanos, textiles y ropa) Para México ciertos productos como el azúcar era 
itmegociable porque violarla aspectos del TLCAN 
3.La eliminación total e inmediata de las barreras no arancelarias (de tipo 
administrativo, financiero, sanitario, político o técnico) por parte de México. Establecer 
mecanismos en las fronteras para evitar las "discrecionalidades" administrativas, y con 
la negociación de servicios de transporte 
4. La desgravación de tasas advalorem. 
5. Reglas de origen y la aplicación el método de contenido regional con relación a los 
países centroamericanos 
6 Medidas de salvaguardia con plazos que pennitan el ajuste de Jos sectores productivos 
del TN, especialmente el tema de la salvaguardia agrícola para proteger a los 
productores centroamericanos desgravándose mas lentamente 
7.Reiterar que las partes podrán investigar prácticas desleales de comercio. 
8. En el tema de servicios, la negociación debería contemplar las modalidades 
contenidas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. 
1 O Trato nacional para que las empresas del istmo tengan acceso a las licitaciones 
gubernamentales mexicanas 
1 1. Los intereses de grupos empresariales guatemaltecas como: cerveza, cemento, cal, 
metalurgia, pollo, huevos frescos, lácteos y sus derivados importación de vehlculos que 
pedían quedar fuera del tratado 
12. El tema de los subsidios por parte de México a su producción agricola 
13. Temas sensibles de servicios e inversiones 
(Prensa Libre 23/9/97: 62, 22/3/99:25, Siglo XXl 2/10/98: 61 

b) La intención de CA de buscar el TLC con Estados Unidos. 
Los gobiernos de los paises centroamericanos, especialmente los del TN siempre 

abrigaron la intención de buscar un TLC con EEUU y durante este periodo de 
negociación con México continuaron intentándolo 

9 9,,.j,l 



Su interés por el tratado con México y la lentitud de la negociación estuvo 
implícitamente condicionado por esa intención 
Las condiciones de elegibilidad para un acuerdo reciproco con Estado Unidos no 
contribuyeron para su objetivo. 

El memorando Política Comercial hacia Latinoamérica después del NAFTA, en su 
anexo 4 define los criterios de elegibilidad al establecer que un país debe ! .Proveer un 
acceso a su mercado 'justo y equitativo" a las exportaciones de Estados Unidos, o 
haber realizado avances significativos en la apertura de su mercado. ,además de revestir 
interés económico para EEUU .... 2. Tener capacidad institucional de cumplir los 
compromisos serios y de largo plazo asumidos y las políticas económicas requeridas 
con miras al éxito del acuerdo de libre comercio, incluyendo un efectivo ambiente 
macroeconómico estable, políticas orientadas hacia el mercado y apertura del sistema 
multilateral de comercio. Los criterios para demostrar ese compromiso abarcan varios 
ru1os de reformas aprobadas por el FMI, plena adhesión a los resultados de la Ronda 
Uruguay y políticas de inversión sólidas, así como alto grado de protección a la 
propiedad intelectual. 3 Estar de acuerdo en que el compromiso de integración estará 
basado en la reciprocidad 4. No tener peticiones o controversias pendientes asociadas al 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de los Estados Unidos ... además el 
candidato potencial conviene en aplicar criterios específicos consistentes con el TLCAN 
sobre lo laboral y el medio ambiente. (CEP AL 1996) 

La respuesta de Estados Unidos fue negativa y a cambio concedió el 1 de mayo 
del 2000, la ley de asociación comercial estados Unidos para la Cuenca el Caribe y con 
ella varios aspectos que se acercan a lo que le denomina "paridad NAFTA" (ver 
cronología en el ru1exo) lo que disminuye por un período detenninado las ventajas que 
obtuvo México con su in¡,>reso al TLCAN 

9 g ~n 



Síntesis 111. 4. ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN PUEBLA PANAMA 
(Sobre la base de información oficial) 

Antecedente y aprobación. 

El 30 de noviembre de 2000 el Presidente electo de México Vicente Fox propuso a los 
Presidentes de los paises del Istmo Centroamericano y al Primer Ministro de Belice 
promover un plan de desarrollo regional desde Panamá hasta Puebla. 

El Sur-sureste de México comprende 9 estados: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Vcracruz y Yucatán. En el istmo centroamericano: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Panamá y Belice. 

Fueron invitados directivos del Banco Centroamericano de lnteb'Tación Económica 
(BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) Se instituyo el Gmpo Técnico Institucional (GTI) 

El plan se elaboro a partir de identificar la conectividad (La conectividad füe uno de los 
principales temas en la Cumbre de las Américas realizada en Québec en abril del 2001, 
para impulsar el ALCA) de dos macroproyectos l. Modernización y Transformación de 
Centroamérica en el siglo XXI con los proyectos elaborados para presentar al gmpo 
consultivo de Madrid marzo del 2001 y 2. El capitulo México del Plan Puebla-Panamá. 

El GTI presentó un informe a la Comisión Ejecutiva para el Plan Puebla-Panamá en una 
reunión celebrada los días 1 1 y 12 de mayo del 2001 en San Salvador. Se identificaron 
ocho iniciativas. Se consulto con los gobiernos y los órganos del Sistema de Integración 
Centroamericana, el Banco Mtmdial, el órgm10 de la ONU Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres 

Entre los criterios empleados para la identificación de los proyectos están los siguientes: 
promueven la integración y el desarrollo económico y social de los pueblos; toman en 
consideración la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales; disminuyen 
la vulnerabilidad ante los desastres naturales; reconocen y respetan plenamente la 
diversidad étnica y cultural; incluyen la participación del sector privado; abarcan a toda 
la región mesoamericana; promueven la participación social en el diseño y ejecución de 
proyectos 

El Plan Puebla Panamá se aprobó el 15 de junio del 2001, en la reunión cumbre Tuxtla 
Y. Realizada en San Salvador los presidentes. Vicente Fax (México), Francisco Flores 
(El Salvador), Alfonso Portillo (Guatemala), Carlos Flores (Honduras), Amoldo 
Alemán (Nicaragua), Mireya Moscos (Panamá) y Said Musa (Primer Ministro de 
Belice) 



Mapa Región Puebla Panamá 

Croquis tomatlo del Plan Puebla Pmuwuí, Capitulo Me.xico Marzo, 20()1 



Contenido del Plan Puebla Panamá 
Competitividad de la región 
Para lograr una inserción externa más efectiva, el plan considera que Mesoamérica 
necesita mejorar su competitividad. Entendida como el mejoramiento sustancial de las 
condiciones de educación y salud de su población, el manejo racional de sus recursos 
naturales, la inversión eficiente en infraestmctura de transportes y comunicaciones, la 
adopción de una estrategia para la incorporación de empresas pequeñas y medianas al 
esfuerzo exportador y, en general, el mejoramiento del entorno económico y regulativo 

Las iniciativas 

La iniciativas que contiene el phm son las siguiente 

1. Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y 
los mecanismos participativos, especialmente de las conumidades locales, en la gestión 
ambiental. 

1 Proyectos ¡ Gestión ambiental 

Patrimonio Cultural, 
¡ Indígena y Equidad 

: Garantizar que el Plan Puebla-Panamá en su conjunto y en cada uno de 
1 sus proyectos tenga viabilidad ambiental; marcos de gestión ambiental 
1 fortalecidos en Ja Región y normativas ambientales adecuadas, que a su 
' vez son facilitadoras de Ja competitividad re ional. 
1 Garantizar Ja participación local e indigena en las consultas y toma de 
i decisiones sobre proyectos del PPP; fortalecer sus capacidades locales 
1 de gestión; y establecer principios de equidad de énero. 

1 Apoyo a las ¡ Maximizar el potencial económico y de generación de ingresos basado 
¡ Inversiones en el 1 en Ja riqueza natural regional y sus ventajas comparativas y 
¡ Manejo de Jos , competitivas, a través de inversiones de alto impacto social, ambiental y 
¡ Recursos Naturales l económico, aprovechando oportunidades de mercados locales, 
1 : regionales e internacionales. 
l___, ___________ ._ ______ ---- --.-

-------------------~ 

2.Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano 
Objetivo: reducir la pobreza. facilitar el acceso a los servicios sociales básicos de la 
población vulnerable y contribuir al pleno desan-ollo de los pueblos mesoamericanos. 

¡ Proyectos 1 Elevar la calidad del capital humano de la región mediante la creación de 

1 

Capacitación para el ¡ una Red de Excelencia en Educación Técnica y Profesional. 
trabajo ' 

1 

Sistema de j Facilitar la adopción de políticas e intervenciones en materia migratoria y 
información 

1

. la acción consensuada entre los países mesoamericanos. 
estadístico sobre las 

LílJ.!g_r:_~cione~-- ____ J _ _ _ _ ___ __ __ _ _ ___ _ _ _ -------------------------< 
i Proyecto regional de ¡ Diseñar e implantar un programa regional para mejorar la capacidad de 
¡ salud para el ¡ vigilancia y respuesta de Jos países frente a Jos riesgos de enfermar o 

l. desarrollo humano 1 morir por causa de problemas sociales y de salud. Enfasis al manejo 
. 'integral de Ja epidemia por VIH/SIDA. 
1 Uso. manejo y Busca el desarrollo de agentes económicos activos a través de la 
conservación de los conformación de un modelo de productores campesinos, lndlgenas 
recursos naturales y afrocaribeños bajo criterios de sustentabilidad, Ja definición de 
por parte de las actividades productivas en función de análisis de mercado; el 

1 
organizaciones I establecimiento de proyectos piloto de restauración de laderas en 

1 
campesinas, 

1 

cuencas hidrográficas; el desarrollo de iniciativas empresariales turlsticas 
indígenas y sustentables, contribuyendo de esta manera a la descentralización del 

1 afrocaribeñas manejo de los recursos naturales y la Qestión ambiental. 



3.Iniciativa Mesoamericana de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales 
Objetivo: promover la prevención y mitigación de desastres naturales e incorporar la 

'd . . d 1 . . d 1 . 1 d d 1 const eracton e a pest1on e nesgo en os proyectos e to os os sectores. 
Concientización Elevar la conciencia pública sobre la gestión y reducción de riesgo y 
publica para la estimular un diálogo en el ámbito nacional y regional, a fin de promover 
prevención de los conceptos de prevención, mitigación y reducción de vulnerabilidad 
desastres dentro de la cultura Mesoamericana. 
Desarrollo del 1 Desarrollar un mercado eficiente de seguros privados contra catástrofes 
mercado de seguros . en la región mesoamericana que incentive la adopción de una adecuada 
contra riesgo de ¡ politica de prevención y mitigación de desastres 
ca~~trof~-~----- __________________ ... __ -----------------------------
Información Mejorar la información hidrometeorológica y climática y su uso por los 
hidrometereológica tomadores de decisiones públicos y privados en la región 
para la mesoamericana, con el fin de salvar vidas, reducir el impacto negativo de 
competitividad desastres naturales y contribuir directamente a la competitividad de la 

reaión. 

4.lnicia ti va Mesoamericana de Promoción del Turismo 
Objetivo: promover el desarrollo del turismo ecológico. cultural e histórico mediante 
acciones regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los 
encadenamientos productivos del turismo. 
Desarrollo de los Promover acciones regionales que enfaticen la complementariedad de 
circuitos turisticos las economías de escala y los encadenamientos productivos en el 
integrales ámbito turistico regional para consolidar un comilomerado regional 
Proyectos para la 

1 
Certificación del turismo sustentable para todas sus actividades y 

certificación de la productos. Establecer reglamentaciones para el establecimiento y 
sustentabilidad operación de la actividad turistica sean compatibles con los 

planteamientos de una gestión ambiental sustentable. tendientes a la 
reducción de la degradación del medio ambiente y la vulnerabilidad 
frente a los desastres naturales. 

Implementación de Se buscará la generación de una base de información comparable en los 
las cuentas satélites países. 
de turismo 
Proyectos 
ecoturlstícos 

5.lniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial 
Objetivo: fomentar el intercambio comercial en la región mediante una reducción de los 
costos de transacción en el comercio entre los países y promover la participación de 
~queñas y medianas empresas en las exportaciones regionales. 
FacilitaCíón-de _____ ]Fo-riienta-reTíñtercarnblo-comerciafen-la-Regióií-medíante-Úna reducció-n 
Negocios y de los costos de transacción en el comercio entre los países y promover 
Homologación de la participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones 
Tratados regionales 
Comerciales Reducción de las barreras no-arancelarias. Eliminar distorsiones en el 

comercio intrarregional corno resultado de los múltiples tratados 
comerciales y facilitar la inversión 

Modernización de Simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros 
Aduanas 
Promoción de Fomentar actividades de integración productiva y formación de redes con 
PYMEX base en PYMEs exoortadoras 
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6.lniciativa Mesoamericana de Integración Vial 
Objetivo: promover la integración fisica de la región para facilitar el tránsito de 
personas y mercanctas y, d d . 1 d e esta manera, re uctr os costos e transporte. 
Proyectos El Corredor Puebla Panamá (pacifico) El Corredor Atlántico. Corredores 
Integración Vial Interiores de México 

Promover la integración fisica de la Región para facilitar el tránsito de 
personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos de 
transporte 

Caminos Mejorar caminos complementarios al Corredor Puebla Panamá que 
complementarios mejorarían la integración desde el Canal de Panamá hasta la frontera 

con Estados Unidos en Texa§_y_Q¡:>timizarian el recorrido. 

7. Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética 
Objetivo: unificar e interconectar los mercados eléctricos con miras a promover un 
aumento de las inversiones en el sector y una reducción del recio de la electricidad. 
Proyecto. Unificar e interconectar los mercados de eléctricos con miras a promover una 
Interconexión ampliación de las inversiones en el sector y una reducción del precio de la 
Ener ética electricidad 

8.lniciativa Mesoamericana de Integración de los Servicios de Telecomunicaciones 
Objetivo: dcsmrnllar la infraestructura de interconexión infonnática de la región. 

Proyecto. Red de Fibra Desarrollar la infraestructura de interconexión informática de los 
ó tica aises de la re ión 

lnstitucionalidad 
Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá. Comisiones presidenciales, Coordinador 
General del PPP, Coordinador del BID para el Plan Puebla-Panamá El Grupo Técnico 
lnterinstitucional BID, BCIE, CEPAL, lNCAE, SlECA. Mecanismo de consulta y 
seguimiento. 

RESUMEN. CAPITULO MÉXICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA. 

Síntesis de objetivos y estrategias. 

Objetivos Estrategias 
Objetivo General. 
Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes. --------Especifico_s _____ -Mejorar la calidad y acceso a Jos servicios de educación (formal, 
1 Elevar el nivel de para adultos y capacitación para el trabajo) de la región, reducir los 
desarrollo humano y indices de deserción educativa y mejorar los de absorción en todos 
social de la población los niveles educativos. 

-Mejorar la calidad y acceso a los servicios de salud de la región. 
-Establecer programas que permitan reducir el rezago de la región en 
vivienda y mejorar la ya existente. 
- Fortalecer las tradiciones culturales de la región y el respeto de los 
derechos de los pueblos indígenas 
- Incrementar participación de la sociedad civil en el desarrollo 

2. Incrementar - Establecer procesos de participación social amplia, con presencia 
participación de la de todos los actores y órdenes de gobierno de la región, para la 
sociedad civil en el definición de objetivos y metas de desarrollo y la asignación de los 
desarrollo. recursos correspondientes. 

-Promover la creación y_ consolidación de redes sociale.s .de 

------------------ -------------------------
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3. Lograr un cambio 
estructural en la 
dinámica económica 
de la región que 
permita un crecimiento 
sostenido. 

autoayuda y cooperación. 
-Propiciar y estimular el desarrollo integrado de la infraestructura 
básica de la región. 
1. Infraestructura carretera. 
a.Sistemas de Corredores carreteros interregionales: ampliar o 
construir 5 corredores con 1698 kilómetros. 
b. Nueve vlas de conexión intrarregional que suman 1155 Kms 
e.Caminos rurales y otras vi as de comunicación de interés regional y 
estatal: 28 proyectos de ampliación o construcción con 1108 kms 
2. Infraestructura ferroviaria: Mejorara Corredor Ferroviario 
interregional del Sur-Sureste (ferrocarril del sureste y ferrocarril 
Chiapas Mayab) y Corredor Transistmico. 
3. CorredorTrasístmico del istmo de Tehuantepec (mullimodal entre 
los puertos de Salinas Cruz, Oaxaca y Coatzacalcos Veracruz) 
4. Infraestructura portuaria (Inversión para ampliar sistema portuario 
intercontinental, 1 O puertos 
5. Infraestructura aereoportuaria (Construir 4 aeropuertos, ampliar 5 y 
reconstruir 1) 
6. Infraestructura de telecomunicaciones. (telefonla inalámbrica e 
interne!) 
7. Infraestructura energética Una termoeléctrica en Campeche, 6 
hidroeléctricas, tres en Chiapas (dos etapas mas de Chicoasen y una 
en Copainalá). una en Tenosique, Tabasco (en el Usumacinta), dos 
en Guerrero. Un abastecimiento de destilados petroliferos en 
Quintana Roo, proyecto petrolero Cantare! Integral en Campeche y 
explotación petrolera en el delta del Rio Grijalva en Tabasco. 
8. Infraestructura pesquera, 26 proyectos de rehabilitación o 
ampliación de escolleras y dragados 
9. Infraestructura hidroagricola para ampliar la superficie irrigada a 
las empresas ganaderas y de agroexportación, unas 14,000 
hectáreas. 
1 O. Estimular el crecimiento de la productividad y competitividad de 
la región 
11.Crear condiciones que permitan incrementar la captación de 
inversiones en la región 
12. Modernizar el marco regulatorio de la economia y eliminar en las 

1 

politicas públicas aquellas medidas discriminatorias que afectan a la 
región Sur Sureste. 

,..-,-....,...---....,...-------1-c1=-3_._M_e~'i...,o,...ra_r...,.1.a_.,...ca~p_a_c_id_ad tecnolóaica de la reqión 
4 Aprovechar Desarrollo de la petroquimica 
cabalmente las Desarrollo de la mineria. 
vocaciones y ventajas Desarrollo de la industria maquiladora. 92 maquiladoras que se 
comparativas que estima crearán 37,000 empleo. 
ofrece la región. Desarrollo del sector turismo. Programa Maya o Corredor 

mesoamericano. 

5 Promover 
inversiones 
productivas que 
amplíen la oferta de 
empleos bien 
remunerados en la 
reqión. 

----- ----·------

Desarrollo de la pesca y la acuacultura. 
Desarrollo de la agricultura y la ganaderia 
Tecnificación agricola del trópico. 
Desarrollo y fomento pecuario. 
Desarrollo agropecuario integral lechero en el trópico-Campeche. 
Sanidad aarooecuaria 
Promover proyectos de inversión estratégica pública y privada. 
Establecer un marco moderno de polilicas públicas de promoción y 
apoyo a las inversiones en las zonas marginadas de la región. 



¡a.Conseguir un Promover el desarrollo de programas de ordenamiento territorial en 
manejo sustentable de todas las entidades de la región, integrando en ellas una visión de 
los recursos naturales largo plazo. 
y el ambiente. Desarrollar una cultura de protección al ambiente y los recursos 

naturales 
1 7. Promover la Establecer una agenda internacional de coordinación de inversiones 
! concertación de y politicas de desarrollo con los paises de Centroamérica. 
i planes y estrategias 
i conjuntas de 
¡ desarrollo entre la 
: región Sur Sureste de 
· México y los paises de 
! Centroamérica. 
; 8. Modernizar y fortalecer la capacidad de gestión de las autoridades locales en la 
/ fortalecer la capacidad región Sur Sureste de México 
! de las instituciones de 
¡la región 

i 

RESUMEN TRANSFORMACION Y MODERNJZACJON DE 
CENTROAMERICA 

1 Objetivos 

! 
General: Mejorar la calidad de vida 
Específicos. 

Transformación de la Producción 
• Reducción de las Asimetrías e lnequidades en el Desarrollo. 

Fortalecimiento de la Integración Regional 
Modernización y Transformación del Estado 
Manejo Racional de Recursos Naturales 

Reducción de la Vulnerabilidad y del Impacto de los desastres naturales 



J Cartera de proyectos 
' j 1. Programa de modernización industrial 
1 2. Ampliación Fondo para micro y PYMEs en BCJE 
' 3. Desarrollo de "clusters" de alto potencial 
l 4. Formación de Recursos Humanos 
1 5. Comercialización como agente de cambio 
i 6. Producción organica y desarrollo de mercados 
· 7. Censos agropecuarios 
¡ 8. Ampliación del Fondo Especial de Transformación Social en el BCIE 
~ 9. Programa para reducción de vulnerabilidades sociales 

Alfabetización tecnológica 
Tecnologías modernas en la educación secundaria 
Reducción de vulnerabilidad en sector salud 
Reducción vulnerabilidad en vivienda y asentamientos humanos 
Atención a Ja población emigrante 
Observatorio Social Centroamericano 

10. Desarrollo de municipios inter- fronterizos 
12.Manejo de fuego y control de incendios forestales 
13.Venta de servicios ambientales 

Programa de forestación 
Bonos Centroamericanos de captura de carbono 

14.Mejoramiento de Ja gestión ambiental (PROSIGA) 

1
15.Equidad de género en Ja gestión ambiental 
16.Uso, manejo y conservación de recursos naturales por organizaciones campesinas, 
indígenas y afro-caribeñas 
17.Desarrollo de Ja zona trinacional del Trifinio 

Participación ciudadana en Comité Trinacional 
Fortalecimiento capacidades locales 
Estudios de preinversión 

18.Plan maestro para el desarrollo sostenible en la cuenca binacional del Rlo Paz 
19.Desarrollo agro-silva-pastoril en zona fronteriza Honduras Guatemala 
20.Manejo de la reserva biológica La Fraternidad. Educación y reducción de la vulnerabilidad 

J 21.Protección agropecuaria y seguridad en Jos alimentos 
¡ 22.Reducción de las vulnerabilidades en el sector transportes 
¡ 23.Desarrollo y diseminación de tecnologias agrícolas para disminuir el efecto de los cambios 
, en el clima 
'24.Capacitación de municipalidades locales para Ja reducción de vulnerabilidades 
J Educación y reducción de la vulnerabilidad 
¡ 25.Protección agropecuaria y seguridad en Jos alimentos 
· 26.Reducción de las vulnerabilidades en el sector transportes 
27. Desarrollo y diseminación de tecnologias agrícolas para disminuir el efecto de los cambios 

en el clima. 

28. Capacitación de municipalidades locales para la reducción de vulnerabllldades 
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Capitulo IV. Aspectos Geopolíticos de la Frontera 

La pregLU1ta orientadora de este capítulo es la siguiente ¿Cuales son las 

especificidades de la frontera de México con Guatemala? Se describen características 

básicas de la frontera. Se analiza el cambio cualitativo y el carácter geopolítico que 

adquiere al convertirse en frontera externa del TLCAN, por la importimcia de los recursos 

naturales, la tendencia de expansión de los intereses de la economía norteamericana y la 

traslación de fünciones de frontera de la potencia del bloque, asuntos que se relacionan 

con el Plan Puebla Panamá y repercuten en el desarrollo regional. 

IV.1 Características básicas de la frontera 
IV. 1. l Las escalas tcrritoriaks de lo frontc1izo. Macrorcgional, estatal, regional y 
municipal 

La dimensión económica fronteriza, en el contexto de la federación mexicana 

tiene que ver con lo político territorial, ya que cada estado tiene cierto tipo de 

organización institucional que ejerce relativa soberanía sobre sus procesos políticos 

económicos y administrativos con respecto a la federación 

El sureste será considerado en este trabajo, como una macroregión de México, 

con cuatro estados que tienen frontera con Guatemala (Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo y Tabasco), mas el estado de Yucatán que no es fronterizo pero es parte de la 

est111cturación geográfica, económica y cultural de la región. De esta lbnna se diferencia 

de otras interpretaciones en donde se incluye en el Sureste a otros estados de México, o 

bien se restringe solamente al estado de Chiapas. Así como del Sur-Sureste de México 

región definida en el Plan Puebla Panamá. El eje Chiapas- Yucatán- Guatemala, se 

convierte en la macroregión fronte1iza, la mayor escala de análisis económico. Cada 

estado es equiparable con Guatemala. 

Por otra pmte la escala menor de <málisis estará compuesta por el conjtmto de 

municipios de dichos estados que tienen frontera con los de Guatemala. Ambas escalas, la 

macroregional y los municipios fronterizos, solamente serán referentes de la investigación 

y no el objeto principal de estudio 

Dentro de esa macroregión Sureste, en el estado de Chiapas se localizan las 

relaciones económicas müs intensas y extensas actuales y potenciales, que se expresru1 

principalmente, pero no exclusivrunente, en sus regiones fronterizas. Estas regiones 

subestatalcs constituyen tum tercera escala de análisis de Ja dimensión fronteriza, 
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comparable con las regiones subnacionales guatemaltecas en la que se centrará el objeto de 

estudio en posteriores capin!los. 

Macroregión, estado, región subestatal o subnacional (en el caso de Guatemala) y 

municipio son entonces las distintas escalas de lo fronterizo, en las que se exp.resan y · 

tenderán a expresarse relaciones de di fcrente alcance, por lo que deben ser tomados en 

cuenta para proceso futuros de integración y cooperación económica transfronteriza 

IV.l. 2.Longitud de la frontera. 

La frontera como límite político entre México y Guatemala tiene una longitud de 

963 kilómetros, de los que corresponden al estado de Chiapas 655 kilómetros con tramos 

terrestres que suman 286 kilómetros y fluviales que suman 389 kilómetros en los ríos 

fronterizos Suchiate, Salinas y Usumacinta. También comprende el espacio de 200 millas 

mar adentro en el Océano Pacifico, a partir de la desembocadura del río Suchiate1• (Mapa 

IV.!) 
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Mapa IV.1 
Longitud de la frontera México Guatemala 
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Rlo Salinas 120 km 
Rlo Usumaclnta 190 km 

Total: 389 km 
Meridiano El Celbo 82 km 
Tercer paralelo 198 km 

Total: 574 km 
longitud frontera terrestre 674 km 
Longitud frontera fluvial 389 km 

Total: 963 km 

Mar 
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FUENTE: COMISIÓN INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA. SECCIÓN MEXICANA. 
Secretaria de Relaciones Exteriores, México. 
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IV.1.3. Referencias históricas 

Desde la independencia centroamericana de España en 1821 y de su separación de 

México en 1823, pasaron 50 años y varios acontecimientos importantes en el proceso de 

formación de los Estados nacionales para iniciar la definición de la frontera2 

El proceso llevado a cabo entre 1874 y 1882 y que culnúnó con la delimitación 

política coincidió con el de implantación del capitalismo primario exportador, regido por 

gobiernos liberales3 que, se expresó en Chiapas y Guatemala en plantaciones cafetaleras de 

gran escala, así como otros procesos agtícolas y extractivos, sobre la base de la 

concentración privada de tierras expropiadas a comunidades indígenas, o a la iglesia 

católica, (en Guatemala), o de tierras nacionales vendidas o concesionadas por compañías 

deslindadoras, (en Chiapas) En ambos lados se implantaron relaciones laborales 

coercitivas de enganche endeudamiento o de peones acasillados (o mozos colonos) para 

vincular füerza de trabajo a la gran explotación 

Por varias décadas esta frontera no trascendió la importancia limitada que le 

otorgaban las relaciones económicas a escala de regiones fronterizas, a no ser por cierta 

atención que dctenninó acciones de colonización en algunas regiones despobladas por 

parte de México, tal como ocmTió en la Selva Lacandona en Chiapas, a raíz de procesos 

relevantes como: la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso y el movimiento 

revolucionario guerrillero guatemalteco de la década de los aftas sesenta del siglo XX 

Escalona (1993) demuestra que en los últimos ai1os de la década de los setenta el 

Estado mexicano, progresivamente füe incrementando su presencia para reafim1ar la 

frontera sur. Ello obedeció en parte a la explotación de energéticos, pero mucho más al 

proceso sociopolítico centroamericano de revolución y contrainsurgencia En las regiones 

fronterizas chiapanecas se presentaron las siguientes consecuencias de tal proceso: gran 

flujo de refügiados, incursiones del ejército guatemalteco que violaba los límites 

fronterizos, atención mundial y la preocupación de que especialmente en Chiapas, 

smgieran conflictos similares. Así también el flujo de trai1smigrantes indoctunentados 

centroamericanos hacia Estados Unidos comenzaba a cobrar intensidad y con ello los 

fenómenos asociados a tal proceso. 
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IV.1. 4. Continuidades Transfronterizas 

Se entiende por continuidades transfronterizas aquellas características que se 

comparten en regiones fronterizas de países vecinos y por lo tanto evitan que el límite 

internacional cause notoria ruptura o discontinuidad. Los datos siguientes ilustran 

someramente tales continuidades. 

IV.1.4.1 Del medio natural. 

La unidad geográfica y la contigüidad de los estados del sureste de México y 

Guatemala son bases sólidas para los procesos de integración, especialmente aquella 

modalidad que enfatice el desarrollo socioeconómico y cultural. Existen continuidades 

fisiográficas ya que de ambos lados de la frontera se comparten planicies (costera del 

pacífico, del golfo y de la península de Yucatán), los sistemas montañosos de la Sierra 

Madre y del complejo que conforman los macizos montañosos de los Altos de Chiapas y 

los Cuchumatanes en Guatemala (mapa IV.2, en anexo) También las cuencas hidrológicas 

de los ríos Usmnacinta, Grijalva y Suchiate, (mapa IV. 3) ecosistemas de gran diversidad 

biótica como la Selva Tropical Maya, los recursos naturales del subsuelo especialmente el 

petróleo, la zona de 200 millas mar adentro del Océano Pacífico, y la diversidad climática 

Mas que tma característica geográfica, tales continuidades transfronterizas constituyen un 

activo común de recursos naturales con potencial de aprovechamiento y conservación 

conjunta, mediante acuerdos de integración fronteriza en la que participen gobiernos y 

sociedades. 
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Mapa IV. 3. Cuencas hidrológicas compartidas en el Sureste de México 
Guatemala 
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IV.l.4.2 En procesos productivos agrícolas. 

Se presenta la continuidad de zonas productivas agrícolas que le dan continuidad al 

territorio y a la sociedad rnral. Especialmente en la cafeticultura empresarial y campesina, 

los sistemas de cultivo campesinos de milpa (maíz, fiijol, calabaza y arvenses), de 

ganaderia extensiva, zonas de producción de banano, palma afiicana, hule y otros cultivos 

en la agricultura empresarial. En el capitulo próximo se analizarán características 

económicas de la región. 

IV.l.4.3. Cultural 

La existencia de importante cantidad de población perteneciente a los pueblos 

Mayas en Guatemala y el Sureste de México, es un atributo que otorga carácter 

pluricultural y multilingue a la región. Pohlenz ( 1991) sintetiza trabajos de la investigación 

antropológica que conducen a la conclusión de que más que una frontera estricta, se tiene 

una gran línea de contactos histórico cultural, en donde el elemento cohesionador es el 

gran sustrato cultural maya, que ha permanecido en el contex'to de las transformaciones 

económicas y sociales experimentadas en la región desde la conquista. También se cuenta 

con el legado cultural de la población mestiza (ladina) y otros aspectos culturales 

compartidos como son: idioma, religión, tradiciones e instituciones. 

IV.1.4.4 Reconocimiento de la historia 

El emergente reconocimiento, en distintos estratos sociales, de haber 

compartido un pasado similar durante la época colonial, de una problemática actual más 

o menos común, de abrigar intereses políticos, económicos y culturales convergentes y 

divergentes, de los riesgos geopolíticos de la integración en curso~ y de las ventajas y 

oportunidades para el desarrollo que podrían obtenerse de encontrar fonnas alternativas 

de integración 

IV. 2. Frontera Externa del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) 

El 1 de enero de 1994, esta frontera adquirió una nueva y relevante 

característica, especialmente en la dimensión geopolítica Se constituyó en la frontera sur 

del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) teniendo la calidad de una 

frontera externa de este bloque. 
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Se entiende por geopolítica la dimensión que denota la espacialidad del poder, que 

traspasa y transgrede las fronteras internacionales. Esto significa que la frontera como 

limite político y el Sureste como macro región fronteriza, además del interés que 

representa para los países vecinos, también lo adquiere para los otros paises integrantes 

del bloque, especialmente la economía estadounidense, potencia que tiende a ejercer su 

poder indirectamente en dicha frontera. A la vez se constituye en frontera norte del 

pequeño bloque de integración de Centro América para el cual adqtúere similar 

importancia por su vecindad al TLCAN y todo lo que elio significa en el contexto de 

integración al ALCA, en el que México desempeña papel subhegemonico a favor del 

TLCAN en la integración con Centro América y el Caribe 

Con la calidad de frontera externa del TLCAN esta frontera adquiere mayor 

importancia geopolítica no solo regional sino mundial por los siguientes factores 

IV. 2.1 Los recursos naturales adquieren mayor importancia. 

IV.2.1.1. La ubicación y cstrcchrz geográfica. 

Ante el creciente aumento del volumen global del comercio internacional y los 

avances técnicos del transporte marítimo, la ubicación del Sureste y Guatemala cobra 

mayor importancia internacional. El Sureste posee litorales costeros de 2, 170.54 

kilómetros de longitud en tres espacios marítimos: el Golfo de México que posibilita la 

comunicación con los estados ribereños de Estado Unidos, donde presenta especial interés 

los situados en la cuenca industrial del 1ío Missisipi, el Mar Caribe que posibilita la 

relación con Las Antillas, América Latina y la cuenca del Atlántico. También con el 

Océano Pacífico en la cuenca del mismo nombre. Guatemala a la vez tiene costas y puertos 

en el Pacífico y El Caribe.(mapa IV.4, anexo) 

Lo anterior obedece a los siguientes factores: la cercanía al canal de Panamá que 

comienza a ser insuficiente para dar servicio al creciente tráfico, la densidad de mtas de 

navegación maritima y especialmente la estrechez geográfica del territorio, variables que 

explican el surgimiento de proyectos de canales secos alternativos al canal de Panamá, en 

México y Centro América. Es decir esta región tiene una ubicación política estratégica 

para los circuitos mundiales de comercio, comparable con la región del canal de Suez en el 

medio oriente y otros estrechos de Asia y Europa 

En el límite oeste se localiza el istmo de Tehuantepec5
, en donde se encuentra en 

marcha un proyecto para ampliar el canal seco que une a los puertos de Salinas Cruz en 
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Oa.xaca con Coatzacoalcos en V eracruz. Está dotado de infraestructura y presenta pocos 

obstáculos naturales, para facilitar el transporte de bienes y personas, del Pacífico al Golfo. 

En Guatemala también se encuentra en proceso un canal seco desde Puerto Quetzal en el 

Pacífico hasta Puerto Barrios en el mar Caribe con intenciones semejantes6
. 

IV.2.2 Recursos naturales estratégicos 

IV.2.2.1 Biodiversidad 

Con excepCión de las regiones montrulosas de Chiapas y los altiplanos 

guatemaltecos en donde existen climas templados y vegetación de pino encino, gran 

proporción del territorio del Sureste y de Guatemala, corresponde a climas cálido húmedos 

o sub húmedos y vegetación de diferentes tipos de selvas tropicales con gran riqueza de 

biodiversidad biológica. A pesar del acelerado proceso destmctivo7 todavía existen 

grandes superficies del ecosistema selva y se prevén inversiones en la silvicultura. 8 Las 

selvas han adquirido importru1cia para el clima 1mmdial, en la visión del desarrollo 

sustentable, a partir de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 1992) y se han establecido 

en la región áreas naturales protegidas ( 4,407 hectáreas en el sureste y 1,827 en 

Guatemala) las cuales experimentan diversos grados de deterioro de los recursos naturales 

y problemáticas sociales a su interior, ambos aspectos relacionados con la expansión de la 

frontera agricola resultado de la crisis del modelo de desarrollo en el sur de Mesoamérica 

A las selvas y al agua se asocia gran riqueza biótica. Aqtú se encuentra la mayor 

proporción de ecosistemas terrestres, de agua dulce tropical y marinos del país, lo que le 

confiere una gran biodiversidad de flora, fauna e insectos, siendo una de las riquezas mas 

reconocidas en el mtmdo ya que concentra el 50% de las especies del planeta9
. La 

biodiversidad es objeto de investigación tanto por motivos de conservación como por las 

posibilidades de descubrir y utilizar nuevas materias primas, con relación a la importancia 

creciente de la biotecnolgía en el modelo técnico que se desarrolla en la economía mundial. 

Incluye tanto los recursos bióticos como la dimensión cultural y el conocimiento de los 

pueblos mayas y mestizos de la región sobre el uso de los recursos. 

IV.2.2.2 Agua 

El at,11ia es uno de sus principales recursosw. Las abundantes lluvias posibilitan la 

extensa agricultura de temporal y la riqueza forestal de especies de coníferas, maderas 

preciosas y tropicales. Abastecen las extensas y complejas cuencas' 1 de dos caudalosos 

ríos: el Grijalva (700 kilómetros de longitud) y el Usumacinta (800 kilómetros de longitud) 
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que nacen en regiones guatemaltecas, atraviesan Chiapas, Tabasco y desembocan en el 

Golfo de México. La potencialidad energética de ambos ríos es de 4.5 y 5.0 millones de 

KW hora respectivamente y tienen gran importancia para los ecosistemas costeros y para 

la actividad pesquera mexicana y estadounidense que se realiza en el Golfo. 

El recurso acuífero tiene enormes potencialidades de utilización económica. Existe 

generación de energía eléctrica, (en 1980 se generó en el sureste 7, 182 GW /hora y en 

1998: 20,988 GW/hora, lo que significa tasa de crecimiento de 6.14 promedio anual, 

(cuadro IV. l, anexo) distritos de riego, obras de contención de inundaciones, y se 

aprovecha en materia de navegación fluvial, agua potable, pesca y turismo. En Chiapas se 

localizan 4 grandes presas sobre el río Grijalva12 que permiten que esta entidad 

proporcione energía (alrededor del 55% del total hidroeléctrico de México) de costo muy 

barato ya que ocupa pocas personas en su operación. (SPP. 1993) La abundancia del 

recurso actúfero de estos y otros rios convierte a la región en prioritaria tanto para México 

como para el TLCAN y también para la integración con Centro América 

IV.2.2.3 Petróleo y gas 

Sin duda son los hidrocarburos recursos naturales básicos del Sureste. En 1980 

aportó alrededor del 90% de la producción anual de México de petróleo crndo y alrededor 

del 77% del gas natural y en 1999 las proporciones fueron del 97% y 74% respectivamente 

(cuadro IV.2 ), creciendo su importancia en el ámbito nacional. Las mayores reservas de 

hidrocarburos de México, totales (62%) y probadas (68%) también se localizan en el 

sureste (cuadros IV.3 y IV.4 en anexo) 

Cuadro IV.3 
México y Sureste de México. Reservas de hidrocarburos. Año 2000 
T 1 d '11 ó ota e m1 ones de barriles de petr leo crudo eauivalente 
Concepto México Sureste 1 Sm·este % Región Región sur 

marina 
Crudo 41.495.3 27,786.5 \67 22,157.9 5,628.6 
Líquido de gas 6,036.3 4,016.8 167 2,054.1 1,962.7 
Gas seco 10,672.5 4.073.4 138 1,654.7 2.418.7 
Total 58,204.1 3,590.1 162 25,866.5 10,034.5 
Fuente. PEMEX. Informe estadístico del 2000. wwwpemex.com 
Nota. Las reservas de México fueron reevaluadas a partir de ser garantía del macro préstamo de 1995, en 
el periodo 1996-1999. 

En orden de importancia las principales zonas de explotación se localizan en la 

plataforma marina de Campeche y Tabasco así como en al área mesozoica de Tabasco y 
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Chiapas. En estos dos últimos estados y el istmo de Tehuantepec, se localizan alrededor 

del 90% de la producción petroqtúmica Existen plantas de refinación, procesamiento de 

gas natural y actividad petroquimica en Cactus, Chiapas, Ciudad Pémex, Nuevo Pémex y 

La Venta en Tabasco. (INEGI 1993) Así también importantes reservas petrollferas en 

diversas regiones de Chiapas 13
, Tabasco y Campeche. 

En Guatemala existe explotación petrolera 14 llevada a cabo por empresas 

transnacionales, a tma escala muy interior la cual füe en 1998 de un poco mas de 9 

millones de barriles anuales, con una tasa de crecimiento de 10. 7% promedio anual 

durante 1980 a 1998. (cuadro IV. 5) Se localiza en el Petén y Franja Transversal del Norte, 

regiones fronterizas con la región Selva en Chiapas y en áreas de reservas naturales, 

causando problemas ecológicos y sociales. Así también áreas de exploración y reservas en 

estas y otras regiones, de cuyos resultados no se conocen datos públicamente. 

Cuadro IV.5 
Guatemala. Producción de petróleo. En Barriles 1974-2000 
Año ¡ Producción 1 aílo 1 Producción 1 A~o 1 Producción 

crudo 1 1 

1974 i 2.425 11986 1.802,841 l 1993 l 2,515 280 
1980 11,501,656 l 1987 1,336,640 1994 l 2,630,470 
1981 11.513,189 l 1988 1.342,526 1995 i 3,414 615 

1 1982 1 2,292.132 l 1989 1,328,236 1996 l 5,329,676 
1983 \ 2,549,368 11990 1,439,335 1997 17,134,030 
1984 1 1,715,187 J 1991 1,352,942 1998 J 9,234,131 
1985 1 1.068.082 11992 12,051,052 1999 1, 8,489, 146 

! 1 2000 l 7 571.161 
La lasa de crec1m1en10 de la producción de petróleo crudo fue de 10.67% promedio anual durante el 
período de 1980-1998 

Fuente. Ministerio de Energía y Minas de Guatemala.2000. Datos estadísticos 

IV.2.2.4. Atractivos turísticos 

El conjunto de atractivos twísticos (paisaje, clima tropical, playas, ecosistemas, 

patrimonio arqueológico maya, arquitectónico colonial y culturas indígenas) constituyen 

otro importante recurso actual y potencialmente relacionado con el desarrollo de tal rama 

de actividad económica. Especialmente mediante el proyecto transnacional Mundo Maya. 

Finalmente en los tres litorales existen abtmdantes recursos pesqueros, los cuales se 

aprovechan principalmente en Campeche15 Tabasco y Yucatán. 
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IV.2.2.5. Porque son importantes 

¿Porque adquieren mas importancia los recursos naturales del Sureste?. Las 

necesidades de vías alternativas al canal de Panamá, la reserva petrolera para la economía 

norteamericana (que explicaremos adelante), las necesidades de energía eléctrica que se

asocian a la explotación petrolera, al crecimiento urbano y a los proyectos de inversiones 

industriales 16
, la conservación de los ecosistemas ante los problemas mundiales del clima, 

las inversiones para explotar la biodiversidad y la necesidad de minimizar daños 

ecológicos17 en la explotación de los hidrocarburos, articulan elementos ya expuestos, que 

en conjunto constituyen la respuesta a esta pregunta. Al estar localizados en la frontera sur 

del bloque TLCAN, tales recursos, esta adquiere mayor importancia geopolítica, para los 

países integrantes del bloque. En especial el petróleo que es eje de grandes debates 

geopolíticos y geoestratégicos a escala mundial 18 

IV.2.3 Tendencia de expansión de los intereses de la economía norteamericana 

IV.2.3. l Energía 

Después de la guerra del Golfo Pérsico, y en este periodo de conformación de los 

grandes bloques económicos, la seguridad de contar con el abastecimiento y las reservas de 

energía, se convierte en w1 aspecto vital para la capacidad competitiva en el ámbito 

mundial del bloque norteamericano y por lo tanto del interés estratégico de Estados 

Unidos, debido a lo siguiente 

l.Los hidrocarburos continuarán siendo la fuente de energía básica en el mundo. 

Prospectivas existentes hasta el ai\o 201 O indican que se mantendrá el actual patrón 

de consumo de energéticos, en donde el petróleo y el gas natural suman dos terceras partes 

de la demanda mundial de energía primaria (Cmnpodónico 1996: 1-7) 

2. Los Estados Unidos y la a insuficiencia en hidrocarburos. En el rulo 2000, Estados 

Unidos y Canadá sumaron el 28% del consumo mundial de petróleo y solamente el 13.5% 

de la producción (OLADE 2001 19
) En el afio 1994, Estados Unidos tenía el índice mas 

bajo de duración de sus reservas que fue de 1 1 mlos, mientras que México tenía un índice 

de 65 años20 (Campodónico 1996: l -7) Sin embargo otros datos basados en la reevaluación 

de las reservas21 mexicanas indicm1 que tiene un índice de 35 años 

3.lmportancia del abasto y las reservas de hidrocarburos de México 

En 1994 México ocupaba el cuarto lugar en orden de importancia entre los países 

que exportaban petróleo a Estados Unidos (Arabia Saudita, Venezuela, Canadá y México) 
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En 1996 México elevó sus exportaciones de cmdo a Estados Unidos (Cuadro IV.6) y pasó 

a ocupar el tercer lugar desplaz.ando a Canadá, mientras que Venezuela superó a Arabia 

Saudita y ahora es el primer exportador de cmdo a Estados Unidos22
• La importancia de 

México tiende a aumentar por lo siguiente: a) Estados Unidos, aplica nuevos factores en 

sus planes de set,'llridad energética privilegiando el abastecimiento desde América Latina 

ya que por consideraciones geopolíticas, para el gobierno y las compafüas petroleras es 

importante disminuir la dependencia del medio oriente23 
• Esta tendencia aumentó con la 

guerra anti terrorista iniciada en el 2001, b) Creció la proporción de las reservas de 

América Latina en el ámbito rmmdial, de 4% en 1970 a 14% en el 2000, mientras que se 

redujeron las reservas de petróleo y gas de Estados Unidos y Canadá de 7% y 23% en 1970 

a 4% y 5% en 1994, situación que se mantiene en el 2000. c) Las reservas petroleras de 

México se incrementaron dentro del conjunto de América Latina al 44% en 1994, pero 

bajaron al 33% en el 2000. Las de Guatemala se incrementaron de 0.05% en 1990 a 5. 7% 

en el 2000 (OLADE 2000) (cuadros IV.7 anexo y IV. 8) y d) Se han incrementado las 

inversiones de empresas transnacionales petroleras estadounidenses en México y también, 

en Guatemala (Campodónico 1996:. 70-73) 

Cuadro IV.6. México. Exportaciones de petróleo crudo, destinado a Estados 
Unidos y a países del convenio de San José. En millones de barriles diarios 1989-
1999 
Año Exportaciones Expor1aciones a Exp.A Expor1aciones a ºA~ 

totales Estados Unidos EEUU países del convenio 
%1 de Sru1 José 

1989 1,277.7 725.5 57.8 44.6 3.5 
1990 1.277. 1 720.5 56.4 35.0 2.7 
1991 1.368.7 765.8 56 44.2 3.2 
1992 1,367.8 798 58 53.6 3.9 
1993 1,337.1 879.3 66 45.3 3.4 
---~--

1994 1,307.4 960.4 73.4 29.9 2.3 
lJ995 1,305.5 1,037. 1 79.4 24.6 1.9 
\ 1996 1,543.8 1,209.6 78.4 30.7 2.0 
1 1997 1,720. 7 1,334.9 77.6 42.3 2.5 
1 1998 1,741.2 1 ,341.5 77 45.4 2.6 

1999 1,553.5 1.171.2 75.4 32.8 2. 1 
Tasa de 1.97 4.9 -3.0 
crecimiento 
Nota En 1999 las exportaciones de México al conjunto de paises mtegrantes del convemo de San José, 
ocupaban el 5 lugar, después de España, Japón y Antillas Holandesas 
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Cuadro IV.8. Reservas de petróleo en México, Guatemala y América Latina 
(millones de barriles) 

Año México % deA.L. Guatemala % deA.L. Total de 
América Latina 

1975 3,954 13.49 21 0.07 29,321 
1980 47,224 63.66 27 0.04 74,182 
1990 51,298 42.6-1 55 0.05 120,297 
1994 63,220 44.20 55 0.04 143,032 
2000 47,620 33.0 840 5.7 145,656.2 

., .. 
Fuente. OLADE. Sistema de mformac1on cconom1ca cnerget1ca. \\W\\olade.org.ec/s1ee/Oefault htm 
Cnmpodónico 1996, IBIDEM. p. 72 
Nota Las rescr\'ns de l\fo~ico fueron rccrnluadns a partir de ser garantía del macro préstamo de 1995, en 
el periodo 1996-1999 

4. El papel del Sureste y Guatemala en el abasto de energía en el TLCAN 

El interés y el hecho de contar con reservas estratégicas y el abastecimiento de 

hidrocarburos mexicanos se confinna con tres eventos importantes a) la finna del 

TLCAN que lo incluye en su artículo 60724
, b) la finna del convenio marco que el 

gobierno de México firmó con Estados Un.idos en enero de 1995, a fin de obtener ún 

macro-préstamo de emergencia ante la crisis financiera y la devaluación del peso., c) La 

Iniciativa de Cooperación Energética de Norteamérica25
, acordada en Québec en el 2001 

La proporción de las exportaciones petroleras de México destinadas a Estados 

Unidos evolucionó del 57.8% del total de sus exportaciones en ese mbro en 1989 al 75.4 

en 1999 lo que significó la tasa de crecimiento de 4.9% promedio anual (cuadro IV.6), el 

gmeso de las cuales se producen en el Sureste de México, en donde existe mayor 

rentabilidad y una estmctura de costos similar a la del Golfo Pérsico26
. 

En la región fronteriza de Guatemala además de las explotaciones, ya 

mencionadas se localizan reservas y yacimientos petroleros concesionadas a 5 empresas 

transnacionales. La distribución territorial en el Sureste y Guatemala., pennite observar la 

continuidad geográfica y confomiación de una gran región petrolera que va desde el Golfo 

de México hasta el mar Catibe27 y como consecuencia su gran importancia geopolítica. 

IV.2.3.2 La iniciativa de integración en la cuenca del Golfo 

El 13 de mayo de 1995 se finnó en Catnpeche el Acuerdo de la Cuenca del Golfo 

de México. Es un acuerdo de cooperación internacional entre los estados: Alabama, 

Florida, Louisiana, Missisipi y Texas, (EEUU) y los estados mexicanos de Ta.tnaulipas, 

Veracntz, Tabasco, Ca.tnpeche, Yucatán y Quintana Roo, (México. En esta primera 
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conferencia28
, se comprometieron a crear asociaciones de trabajo e identificar 

oportunidades de inversión.29 

De esta manera se inició fonnalmente esta tendenda.de integración, expresión 

regional del TLCAN, que incluye las áreas de: ] .Transporte, infraestructura y 

comunicaciones, 2. Comercio, finanzas e inversión, 3. Agricultura, ganadería, forestería y 

pesca, 4.Turismo, 5.Salud, ecología y medio ambiente, 6. Educación y cultura, 

7 .Estructuras legales. 

Se encuentran en perspectiva proyectos de infraestruchrra vial, portuaria y 

ferroviaria y de asociaciones en manufachtra.s, agroindustria y turismo que requieren más 

de 1,000 millones de dólares30
• 

Además de la dinámica del capital estadounidense orientada a invertir en la región, 

tal proceso obedece a los esfuerzos de promoción que hacen los gobiernos de los estados 

del Sureste para atraer capital extranjero que inviertan en maquiladoras31 y otros proyectos. 

Es decir la tendencia de origen externo converge con el interés de las elites regionales. 

Ha sido objeto de diversos proyectos de los Gobiernos de México y Estados 

Unidos. Instituciones del Gobierno Federal como BANCOMEXT, NAFlNSA, SECOFl, 

HACIENDA en estrecha colaboración con las organizaciones empresariales, han realizado 

labores de identificación, elaboración y promoción externa de diversos proyectos de 

inversión, con el fin de atraer capital extra.regional, tanto de los grandes grupos 

empresariales nacionales como extranjeros32
• El Presidente Fox ha buscado en este 

acuerdo inversiones para proyectos de infraestruchrra del Plan Puebla Panamá33 

Todo ello como parte de Ja tendencia de cambio en el patrón de desarrollo 

económico que se perfila en el Sureste impulsado por Jos sujetos económicos ya 

mencionados y también como una modalidad de internacionalización del capital. 

En materia de inversiones se abre la posible venta de la industria eléctrica y la 

petroqu!mica de PEMEX, en la que además de capitales estadmmidenses también se 

interesan capitales canadienses japoneses y europeos34
. Empresarios japoneses invirtieron 

en la planta termoeléctrica Mérida IJl35 y empresarios europeos pretenden realizar 

coinversiones con empresarios del Sureste en agroindustria, acuacultura, pesquería, 

plantaciones forestales, manufachrra ligera y h1rismo. Entonces la región experimenta la 

competencia y/o complementariedad de propuestas de inversiones de otras potencias 

económicas. 
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IV.2.4.Traslación de funcion~ de frontera de la potencia del TLCAN 

La potencia hegemónica del TLCAN, Estados Unidos, traslada funciones de su 

frontera hacia esta frontera, mediante los siguientes aspectos importantes en materia de 

seguridad. 

IV.2.4.I. Contención de emigrantes indocumentados. 

Para detener la intensa migración de indocumentados que intenta llegar a Estados 

Unidos, se desarrolla en México una política de contención de emigrantes. Como parte de 

ella se implementa fuertes restricciones para otorgar visas a población centroamericana y 

ha multiplicado las deportaciones. En tales acciones la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de México ha documentado numerosas violaciones a los Derechos Humanos 36 

Dicha política se inició durante la administración G. Bush en EEUU, cuando se 

llegó a la conclusión de que sus fronteras migratorias tenían que ir mas allá de su territorio, 

Casillas (1995) Con el TLCAN el endurecimiento de la política migratoria mexicana se 

expresa mas claramente, a la vez que México y EEUU involucran directamente a los 

gobiernos centroamericanos al proceso de contención migratoria, mediante los acuerdos de 

la Conferencia Regional de Migración realizada en Puebla México, en marzo de 199637 y 

que Guatemala comenzó a implementar a partir de noviembre de 1998 en contra de 

transmi&'Tantes de origen centroamericano38 y en el 2000 mediante el "plan coyote"39
• Con 

el Plan Puebla Panamá, la contención migratoria se expande a las otras fronteras del istmo 

centroamericano 

La política y la practica de control migratorio por México en esta frontera, ha 

experimentado nuevas etapas de endurecimiento. La contención migratoria ha dado 

paso a la operación "sellamiento de la frontera" que comenzó a mediados de 1998, 

posterionnente "el plan sur" fue puesto en practica después de que los presidentes 

centroamericanos acordaran el Plan Puebla Panamá en el 2001 y luego las medidas 

anti terroristas después del 11 de septiembre de 2001. 

IV.2.4.2. Otras medidas binacionalcs de seguridad en la frontera 

A esto se agrega las acciones acordadas en 1995 y 1996 entre los gobiernos de 

México y Guatemala prua controlar el tráfico de drogas, contrabando de annas, vehículos y 

madera Estos aspectos de seguridad trunbién recibieron destacada atención en Ja reunión 

Tuxtla II, se actualizan continuamente y están vigentes actualmente. 

115 



La política migratoria y estas otras medidas de seguridad confonnan un 

complejo de objetivos que además incluyen inteligencia contrainsurgente y medidas de 

coordinación antiterrorista con Estados Unidos, Guatemala y Canadá40
. Tienen como 

resultado la militarización con el propósito estratégico del "sellamiento" de la frontera 

Este es el carácter de seguridad de la frontera sur de México, una de las fronteras 

externas del TLCAN 

lV.2.4.3. La frontera y el Plan Puebla Panamá. 

Con el Plan Puebla Panamá, el TLC AN traslada funciones de frontera, 

especialmente en los aspectos de seguridad que se han descrito, a los demás países del 

istmo centroamericano y la tendencia es que la frontera sur del bloque llegará hasta 

Panamá. Se entiende que este es uno de los factores por lo que Estados Unidos ahora ya 

está dispuesto a firmar un TLC con Centro América 

Al mismo tiempo en algimos espacios de México, como el Istmo de Tehuantepec y 

Puebla se consolidan, pues ya se venían dando desde hace varios rulos, especies de 

fronteras internas que cumplen con menor intensidad las fünciones ya dichas. De manera 

que la frontera sur, externa del bloque TLCAN, tiende a manifestarse como un sistema de 

fronteras de distinto grado de complejidad en cuanto al cumplimiento de las funciones que 

el bloque le asigna Sin embargo la frontera de México de Guatemala sigue siendo la 

principal, manteniendo sujerarqtúa e importancia dentro de este sistema 

JV.3. El conflicto sociopolítico. 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se levantó en armas el día 

que entró en vigencia el TLCAN, en una región con yacimientos y reservas de 

hidrocarburos y otros recursos naturales estratégicos. Se a¡,'Tega la dimensión de conflicto 

sociopolítico que le da mayor complejidad a la región. Una de las respuestas del Gobierno 

mexicano füe elevar a niveles superlativos la presencia militar y policíaca en el territorio 

chiapaneco y en la frontera sur 

Este fenómeno de militariz.ación se mantiene en ambos márgenes de la frontera a 

pesar de haberse finaliz.ado el conflicto sociopolítico en Guatemala en diciembre de 1996 

al finnarse los acuerdos de paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG), cuyos integrantes han entregado las annas y reincorporado a la 

vida política legal. En los acuerdos de paz se privilegia como fimciones del Ejército el 

cuidado de las fronteras. En el capitulo siguiente se analizará mas este tema. 
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A partir de ambos procesos se demarca mucho mas la frontera sur, respecto a 

Guatemala y Centro América, fortaleciendo el efecto frontera. 

IV.4 El efecto frontera. 

Las posibilidades de integración económica en regiones fronterizas son 

restringidas por las discontinuidades~ 1 y obstáculos que, los límites espaciales del 

ejercicio de soberanía de los paises vecinos, o los intereses de Jos bloques, imponen a 

las sociedades regionales vecinas, tanto en la dimensión económica como en otras 

dimensiones de la realidad: social,juridico política, cultural, de identidades nacionales, 

usos de los ecosistemas y otros recursos nanirales. A mayores obstáculos y 

discontinuidades menos posibilidades para encausar procesos de integración fronteriza, 

y viceversa. Este conjunto de restricciones y problemas constituyen el efecto frontera el 

cual genera costos adicionales para las transacciones económicas referentes al desarrollo 

regional. 

En este caso el efecto frontera presenta multiplicadores locales, por las actitudes 

que toman autoridades de todo tipo a ese nivel (empleados administrativos, policías, 

militares etc que aplican corrupción o extorsión) para aprovechar en su favor tales 

restricciones y afectar las relaciones fronterizas que desarrollan productores, comerciante 

o simplemente pobladores locales 

El análisis realizado pennite concluir que la frontera en el Sureste de México y 

Guatemala, adquiere mayor importancia geopolitica y experimenta conjuntos de procesos 

definitorios de dos tendencias que se contraponen y afectan de manera distinta las 

perspectivas de integración regional fronteriza. a) tendencias de expansión capitalista en el 

marco del TLCAN, la integración de México con Centro América y el ALCA b) tensiones 

sociopolíticas derivadas del subdesarrollo y los intereses de seguridad que devienen de las 

funciones de frontera agregadas por el bloque TLCAN 

La primera tiende a generar un factor de expansión de las relaciones 

económicas transfronterizas. La segunda produce un factor de restricción de las 

relaciones económicas regionales transfronterizas, sea mediante costos adicionales o por 

otras extemalidades42
. El factor de expansión tiende a suavizar el efecto frontera, 

mientras que el factor de restricción tiende a incrementarlo, repercutiendo 

negativamente en el patrón regional de desarrollo. 
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Al crear costos adicionales a las transacciones o simplemente no permitirlas, el 

efecto frontera impide cambios regionales significativos, desde las situaciones de 

desventaja hacia situaciones de ventaja de localización. Es de suponerse que el proceso de 

integración y otros elementos que devienen de la intemacionalización económica deberlan 

estar eliminando barreras para las regiones fronterizas, como las referidas por Losch y 

Cristaller, mencionadas en el capitulo 11 

Conclusiones 

l. La frontera de México con Guatemala, tiene 963 kilómetros de longitud, fue delimitada 

a fines del siglo XIX coincidiendo con el üúcio del capitalismo primario exportador, en la 

región. A partir de la década de los setenta del siglo XX, el Estado mexicano, 

probrresivamente fue incrementando su presencia para reafinnar la frontera sur, debido a la 

explotación de energéticos y al conflicto sociopolltico. 

2.Entre las regiones fronterizas existen continuidades del medio natural. Estas dan 

predominio a la atención sobre los recursos naturales, activo común de potencial 

aprovechamiento y conservación coqjunta, pero eventualmente se exacerbarán las disputas. 

También existen continuidades L'll la producción agrícola empresarial y cmnpesina, en las 

caractelisticas pluriculturales y multilingues de los pueblos Mayas y de la población 

mestiza (ladina) Es emergente el reconocimiento, en distintos estratos sociales, de haber 

compartido pasado similar, de una problemática actual más o menos común, y abrigar 

intereses políticos, económicos y culturales convergentes y divergentes. 

3. En los alias noventa del siglo pasado adquirió el cirrácter de frontera externa del 

bloque TLCAN. A la vez es frontera norte de Centro América, para quien es 

importante por su vecindad al TLC AN y lo que significa en el contexto de integración 

al ALCA La importancia geopolítica crece por los siguientes factores: a) Los recursos 

naturales estratégicos, b) La iniciativa de integración de la Cuenca del Golfo de México 

como mm expresión regional del TLCAN c) Traslación de funciones hacia esta frontera 

en aspectos de seguridad del bloque, especialmente la contención migratoria. d) El 

conflicto sociopolitico. 

4.La frontera experimenta dos tendencias por efectos de la integración de América del 

Norte y por proyección de los intereses competitivos de México y Estados Unidos. a) 

tendencias a abrirse al comercio e inversión, que es factor de cx11ansión de las 
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relaciones económicas transfronterizas b) Tendencia reforzar el tradicional efecto 

frontera por las fünciones at:,'Tegadas por el bloque TLCAN que produce un factor de 

restricción de las relaciones económicas regionales transfronterizas. 

5. La contención mi¡,,'I'atoria y la extensiva militarización por la persistencia de los 

conflictos socio-políticos marcan la realidad de la región fronteriza. Las 

discontinuidades, como el énfasis en los problemas de seguridad, elevan los costos de 

tnmsacción y bloquean el nivel actual y el potencial de integración fronteriza. Es 

sumamente necesario atender la problemática social para mejorar la situación de la 

zona. 

Los resultados de este capitulo se articlúan con el análisis de la integración 

fronteriza, que se expondrá en próximos capltulos. 

1 Información proporcionada por la Comisión Internacional de Limites y Aguas (CILA), Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapa, México. agosto de 1996 

2 De Vos l 991, estudia este período con detalle 

3 Mntlas Romero, diplomático mexicano y Justo Rulino Barrios, Presidente de Guatemala, fueron 
protagonistas relevantes de tal proceso, ambos erwi cafetaleros y poselan lineas en la franja fronteriza 
cosiera del pacifico 

4 En Tapachula Chiapas y en Quctzaltenango Guatemala, se reunieron en mayo y noviembre del 2001, 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de productores de paises centroan1ericanos y 
estados del sursureste de México, en foros de análisis y propuestas sobre le Plan Puebla Panamá el cual 
rechazaron por ser "un renovado proyecto de colo1ú~'lción salvaje en interés del gran capital, las 
Lransnacionales y las oligarquías ... Varios foros académicos se han reali:wdo en esa dirección 

s En México el proyecto de corredor interoceánico o canal seco del istmo de Tehuantepcc con una 
longitud de 303 kilómetros comprendería In modernización de los puertos, un sistema fcrru\'iario, 
autopista y energía eléctrica generada eólicamente . .¡o empresas, principalmente estadmmidenscs tienen 
intención en participar en la licitación para el manejo de puertos y vias (prirntizaciones) (El Financiero 
15/11/95 p 32 y 24/1/96 p. l) El proyecto pretende captar 50% de los barcos en espera de pasar por el 
canal de Panamá con el propósito de transportar mercancías y personas que \'iajan de Europa a Oriente y 
entre las costas este y oeste de Estados Unidos. El gobierno del estado de Oa•mca indica que en torno al 
TrruJSístmico giran 150 proyectos de inversión por unos 4000 millones de dólares y también se constituirá 
llll polo de desarrollo medi:mte ugroindustrias. maquiladoras. explotación forestal. pesquera y minera (El 
financiero 15/ 1 U/96: 17, 19/.j/%: 3.¡_35 v 26/8/%: 28A 

En Guatemala el proyecto de c~al seco articulará los puertos del Pací lico: Quetzal y 
Champerico, In frontera de México y el puerto salvudorcño de Acajutla, con el Puerto Barrios en el Caribe 
y Puerto Cortés, Honduras. Otros canales secos se proyectan en El Salrndor y Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, e incluso en Panamá., para aprovechar la estreche/. geográfica del Istmo. Como parte de este 
proceso, se inauguró en Julio de 1997 una autopista de Puerto Quetml, en el Océru10 Pacifico, u la 
ciudad de Escuintlu, (Prensa Libre 18/7197 p 8) siendo una etapa en la mejora de la infraestructura 
carretera que comunica con Puerto Barrios, en el mur Caribe 

6 Ambos puertos se cncuentrru1 w1idos por carretera y ya se ha privatizado la empresu eslatal de ferrocarriles, 
que estaba en situación de quiebra'', se ha habilitado la comunicación ferroviaria hacia Puerto Barrios y 
próximamente hacia puerto Quetzal. También se encuentra en perspectiva la privatización de los puertos 
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7 De acuerdo con datos del Secretario de Ecología del estado de Chiapas, en los últimos 12 años se 
perdieron 700,000 hectáreas por concepto de cambio de uso del suelo, incendios y reforestación y 
anualmente se destruyen unas 30,000 hectáreas en Chiapas 

8 De acuerdo con el programa de la SEMARNAI' en 1997 se puso en marcha un programa que sentará las 
bases para desarrollar hasta 875,000 hectáreas de plantaciones forestales con relación a la industria 
celulósica.(El Financiero l/.J/97, p.35. Buena proporción de tales inversiones se realizará en d Sureste 

~Resultados de una inrnstigación de Russel A. Mitlermerer. presidente de Conservation lntcrnational. 
ubicun al Sureste de México como parte vital del s:ulluario mundial de la biodiversidad en donde se 
concentra el 50% de las especies del plru1eta, según Daniel Pir)eiro, Director del Instituto de Ecología de 
la UNAM. Excélsior ( 1 .J/2/97 p 2r. A) 

JU La disponibilidad promedio de agua superficial en México asciende a 410.200 de m.3/ru1o, 68% de la 
cual se localiza en Ja región Golfo-Sureste ... Jas zonas de trópico húmedo (Chiapas, Tabasco, Veracruz) 
concentrru1 dos tercios de Ja disponibilidad del recurso (Acevez 1988. 

11 Echegaray 1974 indica que el área de la subcuenca del Grijalrn abarca 51, l 82 Kms2 y In del 
Usumacinta Ci9, 750 KJV!s2 y en común abarcan ll:mura costera de 7,200 Km2, el escurrimiento es de 
40,420 y 57,800 millones de metros cúbicos respectivamente, y la superficie cultivable en dichas 
subcuencas es de 300,000 y Ci00,000 hectáreas respectirnmente. 

12 Estas presas tienen Ja siguiente potencia real instalada en MW: Chicoasen 1,500, Mal paso 1080, La 
Angostura 900, Peilitas 420. (INEGl 19%) 

13 En el norte de Chiapas (municipios de Reforma, Juárez. f'ichucalco y Ostuacán), colindando con 
Tabasco, existen 20 campos petroleros. Se localiz:m ademüs pozos perforndos y taponados en Ocosingo 
(frontera con Guatemala), Simojornl y Altan1irano, en plena zona zapatista. Las cifras preliminares de 
producción superan a la llll.!dia rmcional por pozo y se espera elernda rentabilidad (Sánchet/Finsat 
l\·!iguel, El Finru1ciero 17/1/95. Además se han desarrollado actividades de exploración y encontrado 
petróleo en rnrios po1.os en municipios de la región Selrn. en donde se demru1da autonomía regional. 

" En Guatemala existen las siguientes cuencas petroleras 1. Paso Caballos o Pelen Norte localizada en el 
departrunento de Peten, extendiéndose considerablemente hacia México y Belice. Aqui se localiza el 
can1po XAN con mas de 20 pozos en acliúdad. 2.Cuenca Chapayru1 o Peten Sur que se localiza en gran 
parte de Jos departamentos de 1 luehuetenango. el Quiché. Alta Verapaz y la parte sur de Peten. En ella 
existen Jos po1.os productores de, Rubels:mto, Chinajá y Caribe y los yacimientos descubiertos de San 
Diego y Yalpemech.3. Cuenca Amatique o del Lago de lzabal que se localiza en el Departanienlo de 
lzabal y el Sureste del Departamento de Petén 4. La cuenca del Pacífico se localiza al sur de la 
República, delimitada al Norte la cadena rnlcánicn y al Sur por la Placa de Cocos. Esta cuenca puede 
considerarse como la menos explorada con fines petroleros 

15 La captura pesquera de Campeche equiYalenles alrededor del 15% del total nacional (lNEGI 1995) 

16 La Comisión Federal de Electricidad deberá incorporar 12,530 megawats para atender una demanda 
que hasta el mio 2005 crecerá a 5.1 % anual lo que requiere incorporar plantas con una capacidad 
conjunta de lm 253 mw en promedio durru1te los próximos 10 ar)os, informó el Director de la CFE (La 
Jornada 26/ 12/96 p.18) Gran proporción de la demm1da de electricidad obedece a la producción petrolera 
que consume el 50% de la generación de energía eléctrica en México. (El Financiero 7/10/96 p 34) 

17 Actualmente aparece un nucrn ciclo de innornción en la industria petrolera mundial que se asocia al 
mru1ejo sustentable de los recursos (Bueno J. El financiero 9/1/97, p 51) 

'"De todas las materias primas el petróleo es el de mayor importancia geopolllica y estratégica. Dentro de 
los consumidores finales se encuentran las empresas y los gobiernos extranjeros y las presiones ejercidas 

120 



por los grandes consorcios petrolero internacionales sobre la e . ...:plotnción son enormes (Bueno J. El 
Financiero 9/1/97 p.51 

19 Datos obtenidos en intemel.\\Ww.OLADE.org.ec 

20 El Indice se calcula di\·idiendo el volumen de reservas entre el volumen de producción, en millones de 
barriles (INEGI 1993: 99-1 12. Es w1 indicador importante de la capacidad de oferta de petróleo y la 
autosuliciencia energética de un país. 
21 Gershenson indica que las reservas fueron recvaluadas cuando el petróleo fue otorgado como garantia 
del macro- préstan10 de 1995 y se reclamaba una verificación de cuánto petróleo había en realidad. Las 
reserrns IUcron "evaluadas aplicando las definiciones, métodos y procedimientos aceptados por la 
industria petrolera internacional". En el informe presidencial de l 999 sobre esa base concluyen que las 
reservas cquirnlen a 37 mios de la producción actual m1ual. (La jornada 31 octubre de 1999, internet) 

22 Tales datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos son citados por el columnista David 
Shiclds en el diario El Fin:mcicro del 21/·I/1997: 36. 

"-' En 1995 Estados Unidos obtenía de América Latina y Canadá el 50. l % de su importación petrolera en 
comparación con el ..J3% en 1991. Por su parte Vene/.uela y 1'vlé.xico sumru1 el 89% de las resen·as 
petroleras de América Latina y el 12.8'% de la producción mundial (Campodónico 1996: 36-40. Como 
consecuencia de la discrep;mcia entre el crecimiento de la de111m1da y la reducción de la producción 
nacional, la importación de crudo en Estados Unidos ha aumentado por varios mios consecutÍ\'OS. En 
199..J, por primera \'e.t. en la historia. mas de la mitad (50.6%) del petróleo crudo y refinado consumido en 
EEUU provino de otros paises.(CEJ>AL 1996. Los paises que más incrementaron sus exportaciones a 
EEUU en 1995 fueron: Vem~/.ucla. Mb;ico, Ecuador y Colombia (Campodónico 1996: 59) 

2
" El articulo W7 del texto del TLCAN indica "ninguna de las partes deberá mantener ni introducir una 

medida que restrinja las importaciones o las exportaciones de un bien energético o pctroquimico básico 
desde o hacia otra de las partes, como se dispone en el artículo XXI del GATT e en el artículo 2102 
"seguridad nacional" de este tratado ... (TLCAN, 'ersión digitalizada) 

ii En abril del 2001 los presidentes Fox, Bush y Chrétien se reunieron en el contexto de la reunión 
cumbre de las Américas reali/.ada en Québec Cmmdá para acordar la cooperación energética (petróleo, 
gas, energía eléctrica) uno de los puntos que más le interesa a Estados Unidos debido a los problemas 
económicos que tiene su población por el alto costo de la em:rgía que importa. La jornada 23 de abril del 
2001 

26 Datos expuestos por Adrián Lajout, Director General de PEMEX, publicados en El Financiero 18 y 
l 9/..J/97 p 3..¡ y 8 

27 La explotación de petróleo en Guatemala actualmente es de pequeña escala, con una producción diaria 
inferior a los 30,000 barriles y reser\'as probadas por 840 millones de barriles. Otras 4 empresas 
transnacionalt..-s se encuentr:m interesadas e iniciar actividades de exploración y explotación, según 
informa el ministro de Energía. (inforpress y Prensa Libre 27/5197:61, OLADE 2001, wwwolade.org.ec) 

28 Desde esa fecha se han reali/.ado conferencias mnmles, la ultima de ellas en enero del 2002 en 
Verncru7, México. El acuerdo cuenta con la siguiente institucionalidad, Secretariado General (creado en 
febrero del 2000, Comité EjecutÍ\'O (creado en agosto del 2000), la Conferencia Anual, los Grupos de 
trabajo y la Asociación (red de in\ersionistas, hombres de negocios, funcionarios, científicos y 
educadores de los 11 estados) 

29 Por ejemplo: la Harrison Cowlly Development Commission del estado de Mississipi y el Centro de 
Negocios lntcmacionalcs de Yucalán fimiaron w1 convenio de colaboración económica y tecnológica 
mediante el cual pretenden estimular proyectos de inversión, coirl\'ersión, asociaciones, y comercio entre 
runbos estados. El Financiero 28/2/97:p 45 
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29 El Finruiciero 19/9/95 p I 8EI finruiciero 1 1/5/95, p 16 

30 El Finruiciero 19/9/95 p 18 

31 Existe 14 proyectos de instalación de nucrns plantas en diferentes municipios de Yucatán. Existen 
también procesos de promoción en Quintruia Roo, Campeche y Chiapas. 

32 Por ejemplo en la península de Yucatán en 1995 se promocionabrui 162 proyectos que requerían cerca 
de 450 millones de nuerns pesos de in\"ersión inicial, orientados a las siguientes ramas prioritarias: 
producción de frutas y hortalizas para la exportación. agroindustrias, turismo. pesca. infraestructura 
portuaria para el turismo, comercio inlcrnacional y servicios (Vela 1995: 76-9.j, El financiero l/l l/95: 
.20)En Chiapas sc promo,·icron seis áreas de inrersión: turismo, agronegocios, infraestructura. 
maquiladoras, acuacullura y pesca. a trarés del Fondo Chiapas (El Fimlllciero 315195: 18 y 8/1 1/95: 6). 
promoción que ha tenido poco éxito 

.u Para construir plantas de electricidad, carreteras y otras obras públicas. 'l7ie M1ami Herald, 9-8-2001, 

.. Florida AJliancc Coming, Fox Says", by Andrcs Oppenheimcr. 

-" Entre los consorcios interesados sobresalen Dupont. Amoco. Shell. Colgate, Standard Products y 
Mobil, de EEUU, Norn y Noranda de Canadá, JJasfy Bayer de Alemania y grupos mexicanos. (Leglise 
Alejandra. El Fin:u1ciero 27 Sep 1996: 15 A) 

35 Termoeléctrica con capacidad de 440 megawats, la mitad deberá operar en el año 2000 y la otra en el 
2002. El combustible será gas natural abastecido desde Tabasco medi:u1te un gasoducto de 700 Kms de 
largo. Se requieren recursos por 1050 millones de dólares (El Financiero 19/.1/96 y 28/8/96 p 11 y J.j) 

3° Con el propósito de contrarrestar las \"iolacioncs de los Derechos Humanos de los indocumentados 
centro:unericanos, e implicitamcnte para que seru1 e!icaccs en el trabajo de contención, ya que México 
desea tener calidad moral en sus reclarnacioncs a Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos 
emigr:ulles. fue creado un grupo policiaco especial denominado Beta Sur, el que opera en las regiones 
fronteria1s de Chiapas. Sin embargo la prensa reporta que de diciembre de 1997 a marzo de 1999 setenta 
guatemaltecos hm1 muerlo en Chiapas, en su intento por aJcmmir territorio estadounidense (Prensa Libre 5 
de marzo de 1999 p. 8J 

37 La Jornada 15/3/96:3.5,6. 

38 A partir del 15 de no\'icmbre de 1998 el gobierno guatemalteco comenzó a deportar centroamericanos 
que viajan ilegalmente a Estados Unidos, violando el conrcnio CA-.¡ por medio del cual los 
centroamericanos pueden circular por los diferentes paises del istmo. En dos meses fueron deportadas 
1500 personas que per111m1eciru1 sin permiso en Guatemaln (Siglo XXI 13 de enero 1999: 3) Las medidas 
también se aplican a ciudadanos de Sur América y de otros paises del mundo 

'
9 En el m1o 2000 la Dirección General de Migración de Guatemala coordinado con la embajada de 

Estados Unidos, pone en practica el plru1 Coyote en contra de las redes de traficantes pero t:unbién a los 
emigrantes centro y sur:unericanos.(Mcsa nacional para las migraciones, Octubre 2.000, Guatemala) 

'" La abundmlle información herncrognífica da cuenta de que se ha incrementado él numero de efectirns 
policiales y militures en labores de conlención rnigratoriu, se incrementan medidas de adiestramiento y 
capacitación, acceso de militares a mandos en las estructuras de la policía de migración. medios técnicos 
más modernos en equipo de computo, de conexión satelitaJ, \'ehicuJos, ernplumnientos militares y de la 
marina mcxicruia en las rulas tcrrL'Strcs, lluriales y marítimas y otros asuntos 

" Se entiende por discontinuidades aquellas rupturas de carácter geográfico, cultural o en otras 
dimensiones de la realidad que diferencian sustru1cialrnente a las sociedades separadas por la frontera 
Por ejemplo en la frontera entre México y Estados Unidos existen claras discontinuidades 
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4~ Medidas absurdas para otorgar 1·isas de ingreso a México, control policíaco y militarización de la 
frontera. Esto genera costos de transacción adicionales como: a) los cobros indebidos y mordidas que 
afcctru1 al comercio trruJSf'ronterizo, cualquiera que sen su sentido. b) la reducida estancia de los 1·isitantes 
y turismo trnnsfrontcri1.o, c) abusos de autoridad, d) delincuencia. Además una inl'cstigación ha 
demostrado fenómenos de xenofobia (Arriola 1993. Se expresan tambien otro tipo de problemas como 
los efectos de las deportaciones, de salud y otros que generan cxtcmalidades negati 1·as para las 
poblaciom.'S frontcri1.as 
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Cuadro IV.1 Sureste de México y Guatemala. Generación total de 
' I' t . 1992 1993 1998 GWH (G" /1 encr21a e ce rica ' ' 

1gawats wra) 
1 Entidad/País 1980 1993 1998 
'Campeche 820 733 902 
'Chiapas 5,917 11,832 17, 342 
• Quintana Roo 141 124 263 
: Tabasco o o o ·-----·---------------·------ ------- ---------- - --- --------- -- ----- ---- ---------------
: Yucatán 304 2,174 2,481 
i Total 7,182 14,863 20,988 
: Guatemala 4 456 

Fuente: Anuano Estad1st1co de Jos Estados Unidos J\lexicanos. INEGI. 199.i. 
FUENTE: JEA Energy Statistics <~/Non Oh:C'IJ. 2000 Cmmtries, 1997-1998. Francia 
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Cuadro IV.2 
SURESTE DE MÉXICO. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS 
NATURAL. 1980-1999 (miles de barriles y millones de oies cúbicos diarios! 

Región Producción Regió 
Petróleo % marina gas natural n Sur 

Año Total Total Región Millones de 
Total o/o 

sureste Sur pies'/diarlos 
Nacional total nacional sureste 

1980 i.'JJ(d) 1752.8 90.5.J 1.139 . .J GJJ . .J 3.5·18 2739 77.20 2 . .J81 
l 981 2.312.1 1125.0 48.66 1042.5 1.082.5 ·1.061 3.J03 83.80 2.774 
1982 2 74ú.4 2·16ú. 1.) 81J.82 841J.5 1.617 . .J 4.246 3534 83.23 2.675 
1 'J83 2.(i55. ~ 2517.r. lJ4.8 I 843.8 1.673.8 4.06·1 3373 83.00 2..171 
llJ84 2.(i64.5 2555.8 IJ5. 92 817.9 1.737. IJ 3.753 3162 84.25 2.210 
1 ')85 2.630.5 2507.5 'J5.32 80·1.4 1.703. 1 3.60·1 301)8 85.96 2.14-1 
1986 2.427.7 2303.8 9·1.'JO 749.5 1 .55·1.3 3..131 29-15 85.8·1 2 077 
1 ')87 2 540 6 2425 4 IJ5.-17 739.2 1.686.2 3.4lJ8 3033 86.71 2.06.J 
1988 2.50fr6 2·103.2 95.87 716.3 1.686. 9 3.-178 3063 88.07 2 O<il 
1989 2.513.3 2414.-1 IJli.Oú li72.ú l. 74 l. 8 3.572 3124 87.-lú 2.0-15 
1990 2 5-18.0 2.¡.¡.1.2 95.93 (i50.5 1 .71JJ.7 3.li52 3177 X<l.9lJ 2 059 
llJ91 2<i7.5.8 25(,•J.3 '!6.02 6(>5.0 l. 'JO.l.J 3.(,33 3 )liO 8ú.98 2.000 
llJ92 2.(,(, 7. 7 2%8.5 %.28 ú54.3 1.91.\.2 3.58.\ 3120 87.05 J.l).j(, 

1 ')')3 2.6 73.-1 2575.2 %.32 (i25 3 _1_,iz:!~J __ 3.57(, 3135 87 (i7 l.81J 1 
~---~- ----·--·-- -~---------

1 '!94 
11¡1¡5 

1 ')96 
1997 
1998 
1999 

2.685 1 2587 .• %.3(, 585.7 2 001.7 3.(i25 3146 8(,79 1.807 
2,(il 7 2 2521 11 'lú.3(, 58·14 1.937.5 3.759 3211 85.42 1.832 
2.858.3 2762.0 %.63 629.9 2.132.1 4.195 3553 8.J.70 1.990 
3.022.2 21J2ú.O 96.82 626.9 2.299. I 4..J67 369.J 82.70 2.0-16 
3,070 () 2978.0 'J7.00 ú20.8 2.357.2 4. 7'J 1 3753 78.33 2.067 
2.906.0 2825.0 97.21 587.2 2.237.8 4.791 3566 74.43 1.9% .. .. - .. 
Rcg1on 111anna mcluye a Ja reg1011 manna noreste (cantarell, Ku·l\faloob-Zaap. Ek-13alam) y reg1on 
marina Surol!stc (Abkatun. Pol-Chuc, Litoral Tabasco) 
Región sur comprende: Samaria-Sitio Grande. Jujo-Tccominoarnn, Bellota-Chinchorro, Lima Muspac, 
Cinco Presidentes, Chilapilla-José Colomo, también Agua dulce; El Plan; Nanchital; Ciudad Pémex: 
Co111alcalco. 
Fuente: PEMEX, infor111e estadístico 2000, WWW.pemex.com/e2.pdl'. INEGI 1994. Anuario Estadístico 
de los Estados Unidos Mexicanos. México 

Región 
marina 

258 
629 
859 
1)02 

952 
lJ5·1 
868 
961) 

1002 
1.079 
1.118 
l. 1 (,() 
l. 17.¡ 
1.2-1.J 
1.339 
1.379 
1.563 
1.6-18 
1.686 
1.570 
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Cuadro IV.4 
México y Sureste de México. Reservas de hidrocarburos Probadas. 
Año 2000 Total de millones de barriles de etróleo crudo e uivalente 

¡Concepto ¡ México ¡Sureste f Sureste 'X. i Región 
: marina 1 

Región sur 
·------ _____ ,Total 

·Crudo 2-1,631.3 ' 17,285.5 1 70 1 13,285.5 -1.317.-1 
, Líguido de g_as ' 3,628.6 ' 2.652 '73 1 1.196.3_ ______ _ 
1 Gas~;;;- -;--s-:-843T--"'2,6,Jo~-:¡¡; 914.2 1.7760 
!Total 134.103.8 ' 22,945 168 1 15.395.9 7.549.I 

Fuente. PEi\-IE:x:I;í1srmc esl;disticodel2ooo:-;n\\\~p~rnex.co~---------------
Nota. Las reservas de México fueron reernluadas a pa.rtir de ser ga.rantia del macro présta.mo de 1995, en 
el periodo 1996-1999 

Cuadro fV.7. RESERVAS MUNDIALES Y AMERICANAS DE PETRÓLEO (EN 
MILLONES DE BARRILES 

Año América •y.. Norte º/o Total º/o 
Latina América mundial 

1970 24,355 4 38,400 7 545,855 100 
1980 74.182 11 33,900 5 659,982 100 
1990 120,325 12 42,000 4 1,008,525 100 
1994 143,062 14 37,500 4 1,023,262 100 
2000 14.5.324 14 42,742 4 1,068.556 100 

NOTA Nortea.m¿rica se refiere a Estados Umdos y Canadá. 
FUENTE. Campodónico. 1996. Tendencias del m~rcado petrolero mundial y sus implicaciones en la 
imersión extranjera de la industria petrolera de los paises de América Latina y El Caribe. CE PAL. 
LC/R.1628. México. p. 70. 
OLA DE 2001. Sistema de información económica cncrgctica. wwwoladc.org.cc/siec/Default htm 
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Ma1u1 J V.2. Perfil fisiogrjfico del Sureste de México y Guatemala. 

GULF OF MEXICO 

Bayof' 
Campeche. 

PACIFIC 

OCEAN 

Unidades de continuidad fisiográfica 
entre Guatemala y el Sureste de México 
1. Planicie Costera del Pacifico 
2. Planicie del Golfo y Peninsula de Yucatán 
3. Sierra Madre (Guatemala y Chiapas) 
4. Sistema montañoso de Los Altos de Chiapas 
y los Cuchumatanes en el Noroccidente de 
Guatemala 

----~----

'• 

.... 
co 

~"' 
~ 

~('> 
~ ~ 

\, 

Fuente: elaborado sobre el mapa base: National 
Geographic Society, 1989. 

Tr.il'110 (' -,~·¡ 1 
J:,,') . :.) ~/. !.' 1 
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MAPA IV.4, SURESTE DE MÉXICO Y GUATEMALA. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA ENTRE 
AMERJCA DEL NORTE, DEL SUR Y EL CARlllE. LITORALES. PRINCIPALES RUTAS 

MARÍTIMAS Y REFINERJAS 

. .... Pnncipalas rofinerias del Canbo! 

1. Bah:un01G 
2, l•l-Virgwne• 
3, S.nta Lucia 
4.Curauo 
6. Trlnklad y Tobago 
8.Arubu 



SEGUNDA PARTE. La integración Fronteriza 

Trn;ITC' n r'¡~ :1 
~ .. }, .... ,.JI,... .l., 

FALLA DE ORIGEN 
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Capitulo V. BREVE CARACTERIZACION DE LAS ECONOMIAS 

REGIONALES DEL SURESTE DE MÉXICO Y GUATEMALA 

México y Guatemala presentan ¡,>randes asimetrías económicas, pero en la 

macroregión del Sureste y especialmente en Chiapas existen similin1des o simetrías en las 

caracteristicas de sus economías además de las otras dimensiones de la realidad. ¿Cuales 

son las especificidades de la economía regional fronteriza de México con Guatemala que 

expresru1 dichas similitudes económicas?. 

A escala macroregional, se presenta la estructuración regional del Sureste (eje 

Chiapas- Yucatán) y Guatemala en aspectos de tenitorio, población, mralidad, 

urbanización, infraestmctura y caracteristicas principales de la economía. Enseguida 

similitudes clave de Chiapas y Guatemala, en la crisis agraria argumentando sobre el 

modelo primario exportador no superado, que a la vez genera crisis sociopolítica y 

desgaste institucional. Finalmente se abordru1 los rasgos básicos de regiones y municipios 

fronte1izos. El capitulo se complementa con un anexo de datos estadísticos 

V.1.La macroregion del Sureste y Guatemala 

V. l. l. Estructur.ición regional. 

V.1.l.l.Tcrritorio y Población 

El tenitorio del Sureste asciende a 237,733 kilómetros cuadrados, equivalente al 

12.17% del total de México y es 2.2 veces más grru1de que Guatemala. (Cuadro V.1) 

La población total en el rulo 2000 ascendió a 9 millones de habitantes (9.2% del 

total de México y un poco menor que la de Guatemala que en el mismo año füe de 11 .3 

millones), siendo Chiapas el estado mas poblado y territorialmente más grun.de. La 

dinámica de crecimiento demográfico dmrulte el periodo 1990-2000 fue mayor en 

Guatemala (2.6% promedio anual) que en el smestc (2.4%), con excepción del estado de 

Quintana Roo que experimentó alta tasa de crecimiento demográfico urbano especialmente 

en la ciudad de Cru1cún, centro que atraen migración de Yucatán y otros estados del 

Sureste. 

V.1.1.2. Ruralidad y urbanización 

Se presenta mucho mayor grado de mralidad en Guatemala que en el Sureste, a 

pesar de que Chiapas y Tabasco tienen importante densidad demográfica mral y elevada 

proporción de localidades menores de 2500 habitru1tes (cuadro V.2) En el sureste la 
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densidad de población total füe de 38 habitantes por kilómetro cuadrado y la densidad mral 

fue únicamente de 15.4 habitantes por kilómetro cuadrado1
• Los estados de la Península de 

Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo) presentan reducida proporción de 

población mral. Mientras que en Guatemala la densidad total füe 2.75 veces que la del 

sureste y la densidad mral 4.11 veces mas, (cuadro V. I) lo que denota mayores tensiones 

en la relación territorio población y mayor dispersión de la población en el territorio mral 

con consecuencias ambientales sobre su uso. A menor densidad de población mral se 

corresponde generalmente técnicas agrícolas extensivas y predomina el cultivo de 

temporal, ganaderia extensiva o bien existe mayor cantidad de vegetación primaria, es 

decir de frontera agricola. Lo inverso sucede a mayor densidad de población rural 

V.1.1.3.Zonas metropolitanas y jerarquía urbana 

La proporción de población urbana, que indica mayor concentración de la 

población y de la actividad económica en el tenitorio, füe 1.3 veces mayor en el Sureste 

que en Guatemala, lo que es producto del proceso rápido de urbanización a partir de 1960 

(34% de población urbana) Destaca la alta proporción de población urbana en Quintana 

Roo, (82.5%) Yucatán (81 .3%) y Campeche (71 %) (cuadro Y. I) 

Se identifican las siguientes áreas metropolitru1as: Cancún (Benito Juárez) - Isla 

Mttjeres en Quintana Roo, Centro-Nacajuca en Tabasco, Mérida-Kanasin-Umán, 

Progreso-Conkal-Ucú, en Yucatán, así como la conurbación Cárdenas-Clmduacán en 

Tabasco (Caudillo et al 1993 ). A ellas se agrega Tuxtla Gutz. en Chiapas y Campeche 

(cuadro V.2) Estas y otras ciudades medias estmcturru1 a la región, la mayoría localizadas 

cercanas a los litorales marítimos2 están unidas por importante red vial. En Guatemala los 

centros urbanos más importru1tes son las áreas metropolitanas de las ciudades Guatemala y 

Quetzaltenango. 

El índice de jerarquía urbana (cuadro V.3) pennite observar que en el sureste existe 

tm sistema mucho más equilibrado de 9 ciudades medias, en tanto la ciudad mayor 

solamente supera en población a la segunda ciudad y no a la suma acumulada de las 

restantes. También presenta mayor dispersión en el tenitorio con respecto a Guatemala 

en donde es notoria la macrocefalia y centralidad de la ciudad de Guatemala. Pero al 

considerar entidades federativas individualmente tienen en común que aparecen dos 

ciudades en cada estado, con población urbana mayor a los 100,000 habitantes. Esto se 
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asocia con actividades económicas y funciones urbanas respecto a sus respectivos 

hinterland y a la concentración poblacional 

Cuadro V.3. Sureste de México •• Jerarqufa urbana mediante el índice de 1>rim11cía, 
en aglomeraciones de mas de 100,000 habitantes. Año 2000. 
Ciudad (Metrópoli o Población I". C 2"C 3" c 4" c 5aC 6"C 7aC 8a c 
conurbación) 
·r.-l'V1érida·y-zoírn de 

·-- -- ··- --------- --- -- --- ... ---- ---------- -- ----·----- ------···- ----· 
793,355 

conurbación. Yuc 
2.Tuxtla GutiélTez- 1461,591 1.7 
ChiaEa de Corzo, Ch 
3. Villa Hermosa y f 440,215 0.9 
Conurbación. Tab ¡ (l. 1) 
4.Cruicún - Isla [415,363 0.6 
Mujeres. Q R. 1 ( 1.1) 
5.Crunpeche y -f- 0.5 ' 195,068 
(,;()11!1rbac;ilJ.n, Cai~)P ... - --- ---- ----------- -- ---- --- ·------ _(~_!_)_ -------- ---- ----- ---
6.Tapachula, Chiapas 179,839 

7 .Cárdenas- 1170,046 
Cunduacán .Tab 1 

8.Chetumal QR 1131,602 

9.Ciudad El Cannen ¡ 126,024 
Campeche 
Total _j_2_J_(9,748. 
Fuente: Elaborado a partir de INEGI Censo de población 2000. 
Indice de Primacía Urbana 

0.5 
(1.1) 

0.4 
( 1.1) 

0.4 
( 1.3) 

0.4 
( 1.0) 

El índice de primacía de la ciudad mayor se calcula de lu siguiente munera Ip = PI /P2, PI /P2+P3, 
P l/P2+P3 .... Pn. En el cuadro se denota con la cifra sin paréntesis. 
El indice de primacía de una ciudad por la que le sigue en jerarqu[a, se calcula 
lpcj = P l/P2, P2/P3, P3/P4 y asl sucesirnrnente. En el cuadro se denota por la cifra cnlre paréntesis 

Dicho sistema de ciudades y las actividades que ellas expresan sugiere que la 

dinámica económica capitalista se conc1.'11tra en las regiones que estas ciudades aglutinan: 

Norte de Yucatán y Caribe, Litoral sureste del Golfo de México, Centro de Chiapas, 

Soconusco y Centro Pacifico de Guatemala, sur de Quintana Roo y Belice {Cuadro V.4 y 

Mapa V. l) y que en este trabajo no se ent1w·á a caracterizar con mas detalle El resto del 

tenitorio del SW'este comprende tma gran cru1tidad de pequeñas ciudades, munerosas 
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comunidades menores de 2500 habitantes3
, (cuadro V. 5) zonas de agricultura comercial, 

de economía campesina y territorios selváticos poco poblados. 

V.I.1.4. Jnfracstructura principal 

Vía ferroviaria, red vial, obras portuarias, oleoductos, gasoductos y líneas de 

transmisión de energía eléctrica comunican a las principales ciudades y a la región con el 

resto de México y el extrrutjero mientras que la comunicación con Guatemala es apenas 

incipiente (mapa V. I) 

A(m existe tum limitada red interna de infraestmctura lo que no agiliza la 

integración a nivel intra regional, caracterizru1do al Sureste como un conjunto heterogéneo 

de economías sub- regionales, con desigual !:,>rado de desarrollo, urbaJlización y 

crecimiento económico. 
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MAPA V. 1.REGIONES DE MAYOR DINAMISMO ECONOMICO EN EL SURESTE DE MEXICO Y 
GUATEMALA. 
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v. 1.2 Economías pequeñas poco industrializadas. 

Los datos de población del Sureste y Guatemala (Cuadros V. l) producto interno 

bmto (cuadro V.6), número y trunafto de las ciudades medias y otros indicadores señalados 

en el anexo indican que los estados del Sureste de México y Guatemala tienen economías 

pequeñas. 

La composición del Producto interno bmto por ramas de actividad y la ocupación 

de la población económicrunente activa. (cuadros V.6, V. 7 y V.12) indica el predominio 

del empleo y la diversificación de actividades productivas primarias, sea intensivas en 

trabajo, o intensivas en capital y recursos naturales. Entre ellas la agricultura de 

exportación y crunpesina minifimdista, runbas intensivas en trabajo as! como la extracción 

petrolera, la generación de energía eléctrica y la pesca, que generan relativamente poco 

empleo y son intensivas en capital. Los servicios han alcanzado destacada importancia. 

especialmente Jo referente al comercio y el turismo. 

La proporción de la ocupación en la industria es de importancia menor en el 

Sureste en su conjunto. Sin embargo, al observa la composición del PIS (cuadro V.6) la 

producción industrial se muestra importante en Campeche donde alcanza el 60% del PIB, 

originado en la petroquímica. Dicha rama de actividad también es importante en Tabasco y 

norte de Chiapas. Yucatán presenta el más importante núcleo de producción maquiladora 

del sureste. En Guatemala la proporción de la producción industrial no llega al 20% del 

PIB (Cuadro V.7) 

La actividad turística se ha venido expandiendo y es especialmente importante en 

Quintana Roo, en menor proporción en Yucatán y Chiapas. Con excepción de Crunpeche 

en todos los estados, predomina el peso de los servicios en la composición del PIB (cuadro 

6), pero las estadísticas de este sector de la economía no muestra la diferenciación interna 

y esconden la informalidad urbana. 

Los datos de empleo confinnan las diferencias regionales al interior del sureste. 

Los índices de localización calculados sobre la base de la composición del PIB y la 

ocupación de la PEA (cuadros V.9 y Y.10) muestran especializaciones relativas en los 

estados del sureste. Chiapas presenta predominio agrícola (índices de 2 y 1.5 ) La rama de 

minería, petróleo y gas es importante en Tabasco y Campeche (índice de 4, 3.1 y 1.4, 2.7) 

La construcción es importante en todos los estados sea por el valor de la producción o por 

el empleo. La industria mrumfacturera solrunente es relevante en Yucatán (2.5 yl.9) 
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especialmente la maquiladora (cuadro V. l l) y los servicios son importantes en Quintana 

Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche. Guatemala presenta un patrón productivo en donde 

predomina el sector agricola y las actividades terciarias por sobre las actividades 

industriales y la mineria (Cuadro V.7) 

Cuadro V.9 Sureste de México. indice de localización de la actividad 
económica según PIB por ramas de actividad 1999 
Rama de actividad Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatán Total 
Agropecuario, 0.6417614 2.00671992 0.18951326 0.9566172 0.83426204 1 
Mineriaa/ 4.22914044 0.20892749 0.03806227 1.41712423 0.0276205 1 
Industria Manufac 0.25152401 0.73006774 0.4873416 0.94915971 2.51871815 1 
Construcción O. 33905557 1.31426483 0.43406472 1.12808683 1.58388532 
Electricidad, G y A 0.23750987 2. 71691376 0.17649993 O. 76330854 0.41804801 
Comercio y hoteles 0.76726558 0.51509574 2.19659648 0.74653849 0.83347323 
Transporte, A y Co. 0.5936762 0.8585055 1.12217026 0.90954656 1.46852556 
Sen·icios 0.4490352 1.26831367 0.88996261 1.07581811 1.140285 1 
Serl'icios comunales O. 79092845 1.13525443 
Menos: cargos imp 0.46464409 0.83951508 
Total 1 

0.8410068 1.13228516 1.03737785 
0.80898501 1.4422136 1.44717022 

1 1 1 

Cuadro V.to.Sureste de México. Indice de localización de la actividad económica. 
Según PEA por ramas de actividad 2000 
Ramas de actividad 

Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatán Total 
Agricultura ... 0.800 1.515 0.336 0.894 0.551 1.000 
Minerta. Petróleo y Gas 2.698 0.229 0.190 3.120 0.236 1.000 
Construcción 1.256 0.832 1.120 0.981 1.179 1.000 
Industria manufacturera 0.956 0.684 0.746 0.818 1.953 1.000 
Servicios 1.065 0.725 1.623 1.043 1.118 1.000 
Comercio 1.028 0.819 1.228 1.052 1.163 1.000 
Transporte, correo y almacenamiento 0.891 0.879 1.560 0.992 0.971 1.000 
Gobierno 1.355 0.798 1.187 1.249 0.907 1.000 
Otros no especificado 0.928 1.069 1.082 1.142 0.710 1.000 
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: elaborado con datos INEGI, Censo de población del 2000 

La dinámica de crecimiento económico durante el período 1993-1999 füe mejor en 

Guatemala (tasa de crecimiento de 4.15 promedio anual) con relación al Sureste en donde 

Quintana Roo y Yucatán tuvieron mejor desempeflo (tasas de 3.8 y 3.5) respecto a los 

otros estados que crecieron poco (Cuadro V .12) 
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V.12. Sureste de México y Guatemala 
Tasa d d 1 PIB d 1 . d 1993-1999 e crcc1m1ento e urante e perio o 

/ Estado/País Tasa de crecimiento del PIB 
1993-1999 

1 Campeche 1.4 
1 Chiapas 2.5 
: Quintana Roo 3.K 
1 Tabasco 1.4 
1 Yucatán 3.5 
1 Total Sureste 2.6 
1 Guatemala 4.15 

V. 1.3 Cambios parciales en las vías de desarrollo y en la participación en la 

economía internacional 

La PEA ocupada por situación en el trabajo (cuadros V. 13yV.14) indica la 

heterogeneidad estmctural de la economía. En el Sureste cerca del 60% se vincula 

mediante relaciones salariales de trabajo, es decir en el nexo estrictamente capitalista, 

mientras que en Chiapas y Guatemala este segmento es mucho menor (cuados V. 14 y V.8) 

y predomina los habitantes vinculados a las unidades domesticas campesinas y artesanales, 

así como la exclusión social. Sin embargo la dinámica durante la década 1990-2000 en el 

Sureste fue menor en los espacios rurales. Las tasas de crecimiento de la PEA según 

posición en el trabajo (cuadro V.15) indican alto crecimiento en la categoría de familiares 

no remunerados pero también en los empleados y obreros así como en los patronos, 

mientras que los jornaleros y peones y los trabajadores por su cuenta manifestaron bajas 

tasas de crecimiento. El índice de localización de las relaciones salariales (cuadro V.16) 

muestra que el sureste presenta procesos de desarrollo regionalmente diferentes. 

Cuadro V.16. Sureste de México. Indice de localización de las relaciones salariales 
y no salariales, en base a la PEA por posición en el trabajo 
Concepto Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatan Total 
Empleados y obreros 1. 103 0.670 1.420 1.092 1.277 1.000 
Jornaleros y peones 0.975 1.241 0.332 1.418 0.510 1.000 
Patrones 1.136 0.757 1.519 1.052 1.078 1.000 
Trabajadores por su cuenta 0.871 1.367 0.651 0.702 0.819 1.000 
Trabajadores familiares sin pago 0.899 1.348 0.515 0.982 0.653 1.000 
No especificado 0.826 1.273 0.699 0.974 0.731 1.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Fuente: elaborado con datos fNEG!, Censo de población del 2000 
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En Yucatán se ha reducido el capitalismo primario exportador, surgido desde 

finales del siglo XIX, basado en el cultivo y procesamiento del henequén, que se 

complementó con el dinamismo comercial y de los servicios. La competencia de otros 

países, el aparecimiento de una gama de fibras sintéticas, los problemas de ineficiencia y 

com1pción de las instituciones paraestatales que lo sostuvieron en la etapa de declinación, 

determinaron su agotamiento y crisis desde los años cincuenta hasta los setenta del siglo 

XX. (Canché 1998) En su lugar füe promovido desde los inicios de los ochenta el modelo 

la industrial maquilador el cual se ha fortalecido y tiende a incrementarse. Junto con el 

turismo han sustituido al viejo patrón de desarrollo. 

En Quintana Roo, un territorio poco poblado en la primera mitad del siglo XX. se 

construyó tma economía centrada en el turismo y otros servicios mediante la gran cantidad 

de inversión mexicana y extranjera que significó la construcción de la ciudad de Cancún, 

el conjtmto de pueblos y localidades del corredor n1rístico Cancún Tul un y el relativo 

crecimiento de Chetumal. 

En Campeche, Tabasco y norte de Chiapas la actividad petrolera desarrollada por 

la empresa paraestatal PEMEX y en Chiapas la construcción de las grandes presas 

hidroeléctricas en el 1ío Grijalva, por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, 

constituyeron ramas que dinamizaron las economías regionales, pero no generaron 

cambios estrucrurales significativos en tales estados, debido por lo menos a dos razones: 

a) se establecieron como ramas intensivas en capital poco empleadoras de trabajo 

pennanente y con características de enclave~. b) se superpusieron y no transfonnaron 

sustantivarnente el modelo primario exp01iador 5 

En Guatemala el crecimiento económico viene adquiriendo en las dos últimas 

décadas y con la adopción de la~ refonnas neoliberalcs, nuevos pilares como son: el 

modelo industrial maquilador (80% del empleo localizado en la industria), el rurismo, las 

exportaciones agrícolas no tradicionales y las remesas que envían emigrantes 

guatemaltecos establecidos en Estados Unidos. Esto sin el cambio definitivo de la base 

primario agroexportadora tradicional basado en la concentración de la tierra, algunas de 

cuyas ramas como es el café se encuentnm en grave crisis debido a los problemas del 

mercado internacional y características de los del sistema productivo. 

De manera que tanto el Sureste de México, especialmente en Chiapas, como en 

Guatemala se presentan similitudes en las tendencias de la vía de desarrollo así como 
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dificultades para realizarlas. Las características principales son a) el crecimiento de las 

maquiladoras y el turismo, b) Los resabios de la estructura primario exportadora que no 

termina de transfonnarse y que continúa siendo un obstáculo estructural c )la 

heterogeneidad estructural al coexistir segmentos que se desenvuelven claramente en el 

nexo capitalista con diferente grado de modernización, con amplios sectores que se 

desenvuelven en unidades domésticas en condiciones de creciente pobreza y en la 

exclusión social, d) Aparatos de Estados pequeños, ineficientes y com1ptos que no llegan a 

ser factores dinamizadores de cambios económicos profundos, e) la adopción de las 

reformas neoliberales, y la importación de capitales y capitalistas de otras regiones de 

México y de otros palses6 mediante las pollticas de atracción de inversión extranjera 

directa, lo que denota la incapacidad del empresariado local para impulsar el proceso de 

desarrollo. 

Todo ello denota cambio parciales e inconclusos en la superación de la vieja vía de 

desarrollo capitalista y en la consolidación de la que se perfila. Se mantienen y se 

refuncionalizan fonnas antiguas de articulación a la división internacional del trabajo en 

la producción primaria, (agroexportación tradicional: café, banano, azúcar, etc, 

agroexportación no tradicional: hidrobiológicos, palma africana, hortalizas, flores, frutas 

tropicales y forestería) y energéticos (hidrocarburos) y surgen nuevas formas de 

articulación en la reestructuración capitalista mediante industrial maquiladora, el 

turismo, la migración laboral y Ja emergente importancia de la forestería y 

biodiversidad. 

V. 1.4 Pobre-za 

En el contexto de esta riqueza campea la pobreza y la marginación especialmente 

entre los pueblos mayas, como sé autodenominan, que habitan predominantemente 

espacios mrales. Como consecuencia y sumado a la creciente toma de conciencia sobre su 

identidad étnica, también cobran protagonismo en la movilización sociopolítica y en la 

crítica a la globalización neoliberal. Por otra parte, la población de ambos países habla la 

misma lengua, el castellano. 

La pobreza es elevada en ambas sociedades pero con diferencias interestatales en el 

Sureste. El índice de desarrollo humano en Quintana Roo (0.826) y Campeche, es superior 

al promedio de México (0.784), Tabasco y Yucatán se encuentran cercanos al promedio y 

Chiapas (0.698) tiene el índice mas bajo del país. El índice en Guatemala (0.59) es inferior 
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aún al de Chiapas (Cuadro V.17). Similares resultados se observan en otros indicadores de 

pobreza 

De manera que Chiapas el estado más pobre de México colinda con las regiones 

mas atrasadas de Guatemala (excepto en la Costa Sur y el Soconusco, regiones 

agroexportadoras mas desarrolladas). Una de las principales raíces del conflicto 

sociopolítico agudo que ha vivido recientemente en estas regiones y que se !!11cuentra 

latente, tiene que ver con tales condiciones de pobreza y marginalidad, así como el 

desconocimiento o incomprensión de los factores que podrían potenciar el desarrollo de los 

pueblos mayas. 

La política sociaf en ambos lados adquiere características compensatorias y 

focalizadas, mediante las políticas de lucha contra la pobreza de la Sedesol (solidaridad, 

progresa) en el Sureste y de diversos fondos sociales en Guatemala. En el Sureste se 

mantienen elementos de política social de cobertura universal en la educación y la salud, 

(aunque en salud también hay tendencias a la privatiz.ación) Mientras que en Guatemala 

ambos sistemas tienden a la privatización y el financiamiento de la política social, 

provienen en mayor proporción del extranjero con recursos destinados a afianzar el 

proceso de paz, mediante prestrunos y donaciones. Hasta en el 2002 y dependiendo de los 

resultados de las gestiones ante la comtmidad internacional, se pondrá en práctica en 

Guatemala mm estrategia contra la pobrez.a (Gobierno de la República de Guatemala 

2001) 

V.2. Chiapas y Guatemala. Similitudes en aspectos clave: crisis agraria 

y crisis sociopolítica 

El estado de Chiapas tiene la mayor vecindad tenitorial de todo el Sureste de 

México con Guatemala, y limita a la vez con todas las regiones fronterizas de dicho país. 

Aquí se encuentra el conjunto de relaciones económicas fronterizas más importantes y 

diversificadas. Y también similitudes en aspectos clave de carácter estructural. 

V.2. 1 Crisis Agraria no resucita. 

V.2.1.1. La producción agropecuaria importante actividad económica 

En Chiapas y Guatemala predomina la población mral sobre la urbana, esta se 

dispersa en alrededor de 20,000 localidades menores de 2500 habitantes. A esta rama se 

dedica la mayor proporción de población económicamente activa, la agricultura aportaba 
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en 1999 la quinta parte del PIB en Guatemala y alrededor del 12% en Chiapas.(Cuadro 

V.18) Tienen en común participar en la división internacional del trabajo exportando 

principahnente productos primarios intensivos en trabajo, tanto los considerados 

tradicionales (café, banano, ganado o carne, azúcar, etc) como los considerados no 

tradicionales o de reciente introducción (hortalizas, melón, flores, camarón etc), siendo el 

vector de productos de exportación un poco más amplio en Guatemala. 

V.2.1.1.1. Agricultura comercial 

La producción agropecuaria se lleva a cabo en unidades de producción 

empresariales de distinta escala y naturaleza capitalista. Las fincas son unidades de gran 

superficie dedicadas a sistemas de producción de plantación, con alto grado de 

especialización en los cultivos tradicionales, se emplea elevada cantidad de fuerza de 

trabajo mediante la relación asalariada temporal, que en las tmidades de producción más 

grandes superan a los 1000 trabajadores empleados diariamente en tiempo de cosecha El 

trabajo se organiza en cooperación simple o en formas poco complejas de división del 

trabajo y se utilizan instrumentos de trabajo manuales. 

En algunas regiones se han confonnado complejos agroindustriales8
, con nuevas 

formas de concentración de la tierra, elevada inversión de capital constante en 

plantaciones, agroindustria, maquinaria y equipo agrícola, agroquimicos, velúculos e 

instalaciones. Tienen organización administrativa avanzada, ha introducido cambios en el 

control del mercado de trabajo y en la comercialización. En otras regiones la gran 

elq1lotación es aun atrasada en ténninos capitalistas, tanto en su composición del capital 

como de relaciones laborales, tal como octme en algunas regiones cafetaleras y otras en 

donde predomina la ganadería extensiva 

En Guatemala se encuentran modalidades de latifundio individuales más extensos 

ya que en Chiapas aunque existen latifundios simulados, la legislación de la reforma 

agraria y el movimiento social han restringido la concentración de la tierra. 

Los ranchos y fincas pequeiia.s, son unidades de producción de menor superficie, 

atendidos por el propietario y una pequeiia cantidad de trabajadores principalmente 

contratados temporalmente y menor inversión de capital constante comparadas con las 

fincas grandes. Se dedican a ganaderia extensiva, granos básicos, caiia de azúcar, café, 

cardamomo y otros cultivos. 
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Las granjas y otras fonnas de pequeña empresa agricola si bien.presentan pequeñas 

superficies, se caracterizan por alta inversión de capital y tecnología en procesos 

productivos intensivos como la avicultura, porcicultura, acuacultura, ganado lechero, 

empleando relativamente poca fuerza de trabajo permanente. 

V.2.l.1.2. La agricultura campesina 

En Guatemala y Chiapas, la producción agropecuaria se lleva a cabo también en 

tma amplia cantidad de unidades de producción campesinas que producen para el 

autoconsumo y el mercado en pequeñas cantidades. Estas tmidades se expresan en el 

territorio con varias estrategias de sobrevivencia o reproducción económica y social, 

resultado de procesos históricos, dando lugar a especificidades regionales y 

microregionales (Ordóñez 200 l) 

La diversidad de sistemas de cultivo de granos básicos, es elemento clave y 

universal para la seguridad alimentaria (o autoconstuno) de las familias campesinas, que 

además incluye con mucha frecuencia huertos familiares y animales de traspatio. La 

producción para el mercado, incluye un amplio vector de productos que varian de acuerdo 

con estratos altitudinales y condiciones climáticas que determinan las modalidades del uso 

del suelo. Entre ellos: granos básicos, café, grru1 diversidad de hortalizas, papa, cru1a de 

azúcar, ajonjolí, futtales tropicales y de clúna templado, aves, cerdos, un poco de ganado 

bovino y ovino. 

En zonas especificas del altiplano guatemalteco, se han venido desarrollando la 

pequeña producción textil típica, en talleres artesanales y microindustriales en zonas 

mrales, así como sistemas productivos de confección de vestido, tipo maquila. En tales 

zonas, estas formas de producción de pequeña industria mral predominan sobre la 

agricultura en la reproducción económica familiar, únicamente se combina con la pequeña 

producción de autoconsumo, elemento que pennite la competitividad de la misma9
. En 

esta amplia variedad de pequeña producción mercantil, importru1tes segmentos del 

campesinado se encuentrllil ligados a cadenas agroindustriales y comerciales de 

exportación y otros segmentos a sistemas de intem1ediarismo local y nacional 

Pero elevada proporción de población mral que sobrevive en las zonas campesinas, 

carece de acceso a la tierra, especialmente en Guatemala (minifundistas y campesÚJos sin 

tierra) por lo que se vinculan a formas de infonnalidad mral y mercados de trabajo de 

carácter estacional a escala regional, extraregional e internacional, mediante la migración 
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estacional o de duración más larga. Una importante proporción de los habitantes rurales en 

Guatemala sobrevive a partir de las remesas que envían parientes que han emigrado 

ilegalmente a los Estados Unidos, otra mas se vincula a los mercfos laborales agricolas 

del Sureste de México ·y recientemente, de Belice. Este fenómeno es una de las 

expresiones de la pobreza y descomposición estructural por muchas décadas, de las 

comunidades campesinas, pero se ha agudizado durante el período de las reformas 

neoliberales 

La producción campesina en Chiapas se encuentra organizada en poco mas de 

1800 ejidos y comunidades agrarias con mas de 3 millones de hectáreas y 2.1 millones de 

habitantes rurales de acuerdo con el censo del 2000. Existe también diversidad productiva 

similar a Guatemala y altora con la crisis del café la población rural campesina ha 

comenzado procesos migratorios hacia Estados Unidos y la frontera norte de México. En 

Guatemala la agricultura campesina se localiza en el minifundismo de propiedad 

individual, muy atomizado (no existe organización ejidal), o en regiones de colonización. 

Habitan casi 6 millones de habitantes rurales, de acuerdo con el censo de población de 

1994. 

La coexistencia de la agricultura empresarial y campesina resultado de las 

desigualdades en la concentración de la tierra, es producto de la historia colonial común, 

así como del periodo inicial de desarrollo del capitalismo en la agricultura a fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX10
• Al igual que en Chiapas la agricultura empresarial 

guatemalteca basada en el monocultivo del café, creció y se diversificó con otros cultivos 

de exportación, a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado Unos años después, 

especialmente en los setenta, se impulsó la ganaderia bovina extensiva en determinadas 

regiones. 

La producción agropecuaria, en términos generales, realiza actividades de baja 

productividad, funciona en condiciones de gran desigualdad en la distribución del ingreso, 

se encuentra sujeta a problemas cíclicos de precios en el mercado internacional, de 

intercambio desigual y estructuras oligárquicas y caciquiles de poder local y regional. 

Actualmente la caficultura, principal rama de producción agricola en Guatemala y 

Chiapas, enfrenta una crisis de largo plazo por problemas del mercado internacional del 

café y de la naturaleza del sistema productivo, las tendencias a la baja de los precios en el 

mercado internacional de otros productos: banano, azúcar, hule, cardamomo, también son 
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desfavorables. Por ello esta vía presenta serias limitaciones para generar y canalizar en 

fonna sostenida, el excedente necesario que se requiere, para avanz.ar sustantivamente en 

el desarrollo económico. 

V.2.1.2. Modelo primario exportador aún no superado 

V.3.1.2.1. Escasa industrialización 

Las proporciones de empleo y de producto en la industria son bajas tanto en 

Guatemala como en Chiapas. En Guatemala se avanzó parcialmente en el proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones en las décadas de los sesenta y setenta, 

con alta participación del capital extranjero, en ramas productoras de bienes de consumo, 

muy poco en bienes intennedios y de capital. Generó un fuerte sector empresarial y de 

obreros calificados, (relativamente hablando respecto al período anterior), principalmente 

en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. 

La ampliación del espacio comercial mediante el Mercado Comím 

Centroamericano, en el peóodo de auge, sustituyó el necesario desarrollo del mercado 

interno para este crecimiento industrial, ante la cancelación de la refonna agraria que 

sumió a la economía campesina en el minifundio cada vez mas atomizado. 

En Guatemala la crisis de los ochenta causó procesos regresivos en dicho 

modelo de industrialización 11 y se oriento el cambio hacia la industria maquiladora que 

comenzó a desarrollarse desde 1983 12
, la rama mas dinámica es la textil en donde 

operan unas 300 fábricas, en su mayoría de capital coreano y concentradas en la ciudad 

de Guatemala. Basan sus ventajas competitivas en los salarios baratos y las facilidades 

de acceso al mercado estadounidense, de donde además, proviene alrededor del 50% de 

los insumos, y proporciona alrededor de 60,000 empleos 13
• 

Como se mencionó anteriormente otro eje emergente es la producción de 

exportaciones no tradicionales (hortalizas, camarón, tex1iles típicos y otras artesanías etc) 

Así mismo en los últimos 1 O años creció de manera importante la emigración de 

indocumentados hacia los Estados Unidos, encontrándose las remesas 14 por dicho 

concepto en los primeros 3 lugares en el iI1t,>reso de divisas a la economía guatemalteca. 

La mserción de Chiapas en la modalidad mexicana de la industrialización por 

sustitución de iinportaciones se estableció mediante la producción de energéticos y resultó 

poco trascendente para canalizar volúmenes de excedentes hacia el desarrollo del estado. 

Hubo débil avance agroindustrial 15 y en la microindustria de escala local o regional y 
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solamente en años recientes comienzan a instalarse algunas maquiladoras. Por otra parte 

comenzó a fines de los noventa con importante dinamismo, que todavía no se traduce en 

estadísticas, la migración rural a ilegal a Estados Unidos y a la industria maquiladora de la 

frontera norte de México, fenómeno que la ampliación de las comunidades campesinas 

habla atrasado 

V.2.1.2 La expansión de la frontera agrícola, vía agotada para absorber el 

crecimiento de la población rural 

En Chiapas hubo un significativo reparto de tierras, iniciado débilmente en los 

rufos veinte, cobró importancia con el gobierno del Presidente Cárdenas, para tornarse 

oscilante en las décadas posteriores (Reyes 1992). Este reparto dosificado, puso en manos 

de campesinos ejidatarios, comuneros, y colonos mas de tres millones de hectáreas. Hasta 

1970, el movimiento agrario en Chiapas no creó problemas graves de propiedad privada de 

la tierra, pues la existencia de considerables extensiones de terrenos de propiedad nacional 

pennitió que el Estado diera respuesta a los requerimientos de tierra de los grupos 

campesinos, y también favoreció la colonización de particulares llamados "nacionaleros", 

medianos y pequefios propietarios con una concepción capitalista de la propiedad, creando 

condiciones para la runpliación de la clase terrateniente (Reyes 1992: 124-128) 

Pero a la vez en éste período se va incubando condiciones para el problema agrario 

posterior, entre ellas: la expansión territorial de la economía nITTll cada vez hacia las peores 

tierras desde el punto de vista de la renta diferencial, el agotamiento de las tierras 

nacionales, el crecimiento demográfico rural que sobre la base de una tecnología de 

instrumentos manuales y sistema de cultivo extensivo de rosa tumba quema, requiere de 

mas tierras para las nuevas generaciones de campesinos. Entre otras condiciones también 

destacan el uso extensivo del sucio especialmente en la ganadería bovina y el fomento de 

la concentración de la tierra 

El reparto agrario, a lo largo de 6 décadas dio lugar a una amplia economía 

campesina, (mas desde el punto de vista demográfico y territorial que de la capacidad 

productiva intensiva), pero no se tradujo o bien no se aprovechó, como un elemento básico 

de desarrollo del mercado interno y para crear amplias articulaciones productivas, que 

pennitieran fundar un proceso estatal de industrialización. Una grave deficiencia del 

proceso de desarrollo capitalista con repercusiones actuales. 
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Este no llegó a ser un planteamiento estratégico de desarrollo, en tanto el proceso 

agrario no destruyó el poder oligárquico terrateniente ni los cacicazgos regionales 

fundados en la propiedad de la tierra, tolerado por los gobiernos federales, mas interesados 

en impulsar el carácter de productor energético. Ello condujo a la ausencia de una clase 

empresarial industrial, ya que la burguesía urbana tradicional es la que se fimda en el 

comercio, los servicios y el rentismo16
• 

En Guatemala, ti.te revertida la refonna agraria de los años 50 después de la 

invasión de la CIA que derrocó al presidente democrático Arbens en 195. Los posteriores 

procesos de colonización llevados a cabo mediante la limitada política agraria del Estado, 

así como la colonización espontánea mediante migraciones de campesinos hacia las 

regiones selváticas de frontera agrícola (en las tierras bajas del norte) fue también una vía 

de relativa expansión territorial de la economía campesina y de la no afectación del 

latifündio agroexportador. (Ordóitez 2001) 

Pero la frontera agrícola ya se encuentra agotada tanto en Chiapas como en 

Guatemala sea por falta de tierras, como por la política de creación de áreas de reserva 

natural, desarrollada a partir de la cumbre de Río de Janeiro sobre medio ambiente y 

desarrollo, de 1992. Mediante esta política se decretó en Guatemala 1827 miles de 

hectáreas de reservas naturales y en Chiapas 93 1 .1 pero en ellas existe grave problemática 

social rural porque existía población asentada antes de ser decretadas y la colonización 

espontánea de campesinos sin tierra a continuado. 

En conclusión cambios agrarios insuficientes, desarticulados de una estrategia de 

desarrollo industrial es otra de las similitudes importantes entre ambas economías. 

V.2.1.3. Crisis socíopolíticas y desgaste institucional 

Con diferencias temporales (en Guatemala desde hace mas de 40 aftos y en Chiapas 

desde la década de los 70s), ambas vías de desarrollo sufren graves crisis sociopolíticas, 

derivadas en buena parte de la~ debilidades del modelo primario exportador. En ambos 

casos segmentos importantes de la población rural fue y han sido protagonistas así como 

receptores de sus consecuencias. 

En Guatemala se produjo dos ciclos de lucha revolucionaria uno en la década de 

los sesenta y otro desde fines de los setenta. El conflicto político-militar después de 36 

años concluyó formalmente en diciembre de 1996 al firmarse los acuerdos de paz entre el 

Gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) 
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Todavía no se han producido procesos significativos de reparto agrario, mas que la 

compra de 110 fincas (hasta noviembre del 2001) para asentar a campesinos refugiados en 

México que han retomado a Guatemala y otros segmentos de campesinos que suman 9700 

familias 17
• El gobierno ha utilizado el mercado y el fondo de tierras, como instrumento de 

compra y reparto, que no resolverá realmente el al1ejo problema agrario. Desde fines de 

1998 las reformas ligadas al proceso de paz han perdido su impulso inicial. El acuerdo de 

paz18 "aspectos socioeconómicos y situación agraria", es el que a principios del 2002 

presentaba mayor incumplimiento especialmente en lo que respecta a la situación agraria y 

el desarrollo rural, estando el campo en situación de desempleo por la crisis del café, 

pobreza y hambruna 19
• 

El balance realizado al finalizar el afio 2001 por la misión de Naciones Unidas, 

otros organismos internacionales, URNG y el propio gobiemo20 sobre el proceso de paz es 

smnamente negativo, porque aspectos sustantivos en la dimensión económica, social, 

cultural y política continúan sin cumplimiento y el clima político pasa por un momento 

dificil y peligroso. 

El movimiento campesino en Guatemala se está reactivando. Después de la finna 

de la paz resurge la organización y movilización campesina organizando varias marchas de 

alcance regional y nacional demandando el acceso a la tierra y la política de desarrollo 

rural establecida en los acuerdos. La crisis de la caficultura y el desempleo en las fincas ha 

incrementado la lucha por la tierra, durante el primer semestre del 2002 se han invadido 

alrededor de 60 fincas en varias regiones, las que se mantiene ocupadas a la vez que se 

demanda ante el gobierno lllla modalidad diferente de salida a dicha crisis. Las 

organizaciones patronales demandan a la vez acciones judiciales y desalojos y operan 

grupos de seguridad privada. En junio y julio del 2002, integrantes de las patrullas de 

autodefensa civil, organizaciones paramilitares bajo el mando del Ejército durante el 

conflicto armado, se han movilizado de nuevo exigiendo indemnización al gobierno por 

los servicios prestados durante el conflicto. La crisis agraria tiende entonces ha tomarse 

mas explosiva. 

En Chiapas, desde los anos 70 se desarrolló un importante movimiento campesino 

que empleó luchas legales por la tierra, demandas relacionadas con la producción y 

algunas experiencias de procesos productivos y comercializadores autogestivos. (González 

y Polito 1995) Las modificaciones al articulo 27 constitucional y la progresiva 
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desaparición de la Secretaría de Reforma Agraria (institución encargada del reparto legal 

de tierras a los campesinos), por parte del presidente Salinas, agudizó el problema político 

social agrario chiapaneco 

El 1 de enero de 1 994, fecha en que entra en vigor el TLCAN, surge a luz publica 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), seguido del proceso masivo de 

invasiones de fincas y ranchos, luchas por el poder municipal y otras demandas, por parte 

de organizaciones campesinas independientes, integrantes de la ADEPCH (Asamblea 

Democrática Estatal del Pueblo Chiapaneco) y en algunos casos, por organiz.aciones 

campesinas oficiales.21 

Entre los resultados de este proceso se tienen: a) que la invasión de tierras alcanzó 

cifras de 1714 predios afectados que sumaron alrededor de 148,000 hectáreas, b )La 

política gubernamental de respuesta fue la de intensa negociación para comprar predios de 

manera subsidiaria y mediante fideicomiso y acuerdos at,rrarios para darlas a los 

campesinos, de manera que el proceso no contradijera las refonnas al 27 constitucional, c) 

Los campesinos y sus organizaciones, a cambio debieron desalojar predios invadidos, 

comprometerse a no continuar invadiendo y dar por concluida la demanda social agraria, 

d)En 1994 y 1995 se acordó entregar una superficie de 243,191 hectáreas a favor de 

60, 199 demandantes, pero solamente se entregó 163,425 para beneficiar a 50, 577 

solicitantes, e) Esta política repite la modalidad de la reforma agraria consistente en el 

fraccionamiento de la propiedad privada y la minifundización del ejido. (Villafuerte et al 

1999:131-150) 

Con el apoyo de la sociedad civil mexicana se realizó tm proceso de diálogo entre 

el Gobierno Federal y el EZLN en 1995 y 1996 en el que se lograron importantes acuerdos 

que sin embargo no han entrado totalmente en vigencia y el diálogo se encuentra 

suspendido. 

Uno de los ejes del conflicto sociopolitico en Chiapas es el de la reforma 

constitucional en materia de derechos y cultura indígena, contenida en los acuerdos de 

San Andrés y en la iniciativa de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) 

Incluye dos aspectos importantes: el de la autonomía de los pueblos indígenas y la 

manera de acceso y uso de los recursos naturales en sus territorios. 
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El gobierno del presidente Zedillo en 1996 se opuso a la propuesta de la Cocopa 

por Jo que el dialogo y negociación entre gobierno y EZLN füe suspendido. Ya en el 

gobierno del Presidente Fox, en abril del 2001 se aprobó por el senado y el congreso de 

México, la reforma constitucional en materia indígena22 que incorporó formalmente 

parte de Jos acuerdos de San Andrés y de Ja iniciativa de Ja Cocopa pero dejó fuera 

asuntos importantes relativos a la autonomía como son: a) consideración de las 

comunidades como entidades de derecho público, b) el reconocimiento de los territorios 

indfgenas y el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales, c) la asociación de 

comunidades y municipios indígenas. Es decir se reconoció el derecho de los pueblos 

indios a la autonomía, pero no se hicieron las reformas necesarias para permitir que la 

misma tuviera expresión territorial. 

Los asuntos divergentes desde el punto de vista oficial son: a) que la autonomía 

tal como se plantea en la iniciativa de la Cocopa podría provocar la fra!,rmentación del 

Estado mexicano y crear un cuarto nivel de gobierno. b) Se opone también al derecho, 

planteado en la iniciativa de la Cocopa, de "acceder de manera colectiva al uso y 

disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la 

totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo 

dominio directo corresponde a la Nación" (La jornada 26 abril del 2001) 

Pero es evidente que las demandas indígenas-z.apatistas, entran en contradicción 

con la importancia estratégica de los recursos naturales chiapanecos (principalmente el 

petróleo) y las tendencias de un modelo de desarrollo capitalista basado en la atracción 

de inversión extranjera directa lo que supone su apropiación por empresas 

transnacionales, y grandes grupos empresariales mexicanos, así como por el papel que 

desempeña el sureste en el TLCAN. 

La reforma ha sido rechazada por los indígenas chiapanecos, y por movimientos 

indígenas de otros estados de la republica mexicana. Es inaceptable porque no responde 

a sus necesidades y no contribuirá a lograr la paz digna en Chiapas. El conflicto 

sociopolítico en Chiapas continua sin resolverse y se complica con brotes frecuentes de 

violencia política sea de origen institucional o de grupos paramilitares 
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La crisis sociopolítica en Chiapas y Guatemala ha tenido como uno de sus 

efectos un importante desgaste institucional. En Guatemala, después de finnados los 

acuerdos de paz dos gobiernos democráticamente electos rápidamente han perdido 

credibilidad por no impulsar cambios relevantes en la economía y en la sociedad, a 

pesar del apoyo de la comm1idad internaciona123 al proceso de paz. En Chiapas desde el 

levantamiento zapatista se han sucedido vario gobiernos interinos nombrados desde el 

gobierno federal sin legitimidad local, que tampoco lograron encausar soluciones 

eficaces a la crisis chiapaneca. El actual gobierno de oposición, elegido 

democráticamente y por lo tanto contando con amplio consenso, todavía no demuestra 

resultados convincentes. Y es que el problema estructural no es fácil de resolver 

V.3. Regiones y municipios fronterizos. 

Lo antes dicho incluye a las regiones y municipios fronterizas, pero se 

mencionarán adelante algunas precisiones para completar este análisis. 

V.3.1. Las regiones fronterizas 

Considerando aquellas regiones económicas definidas con propósitos de 

planificación de ambos lados, que tienen el atributo de vecindad, se identificaron 8 

regiones fronterizas sub estatales y subnacionales en el Sureste de México y 

Guatemala incluyendo la región marina en el océano pacifico (cuadro V.19) 

Las regiones vecinas son predominantemente agricolas con excepción del 

Soconusco y el Sur de Quintana Roo en donde existe cierta capacidad industrial en las 

ciudades de Tapachula y Chetumal, así como fuerte actividad comercial y de servicios. 

El soconusco es la región agroexportadora más importante de Chiapas, pero los 

coeficientes de localización muestran la mayor importancia de las actividades 

económicas urbanas (cuadros V.20, V. 21 en anexo y V.22 y V.23) En las regiones 

restantes predomina la actividad agropecuaria. 
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económicas urbanas (cuadros V. 20, V. 21 en anexo y V .22 y V .23) En las regiones 

restantes predomina la actividad agropecuaria. 

Cuadro V. 22. Regiones fronterizas de Chiapas. Coeficientes de localización de la 
actividad económica.2000 

Soconusco Sierra Madre Fronteriza Selva Tot.Reg.Fr 
Agricultura 0.75206256 1.55747092 1.20166594 1.54114187 1.15358636 
Minería 0.81453347 0.52099309 0.90447061 0.67059867 
lnd. Manufac 1.06823318 0.37314765 0.83081854 0.44775428 
Construcción 1.05729334 0.62027068 1.00176353 0.45291454 
Comercio 1.39583743 0.44658651 0.82076245 0.43955521 
Servicios 1.19777572 0.49829442 0.81133666 0.55790335 
Transp y Com 1.58786362 0.44093333 0.7192954 0.45025259 
Gobierno 1.16763922 0.50367961 0.65306659 0.53583033 
No especif. 1.06105514 0.91603291 0.74240464 0.94810442 
Total 1 1 1 

Cuadro V. 23. Regiones fronterizas de Guatemala. Coeficientes de 
localización de la actividad económica. 2000 

O. 76921743 
0.77462341 
0.83398223 
0.90442058 
0.86293511 
0.95798742 
0.80782449 
0.94068838 

1 

Suroccidente Noroccidente Peten Total Reg F Guatemala 
Agricultura GCP 
Minas y canteras 
lnd.Manufact 
Construcción 
Comercio 
Servicios 
Transporte, Comunic y Almac 
Gobierno 
Extraterrit y no especificadas 
Total 

1.07217485 1.52034006 1.444378171.22904391 1 
o 0.45042243 2.32690824 0.29349145 1 

0.8732695 1.00406373 0.36087773 0.87585491 
1.14211439 0.51554811 0.627601440.92320761 
1.08370272 0.64186249 O. 76722784 0.93255846 
0.8128709 0.50959463 0.78108013 0.72202473 

0.81695805 0.47614684 1.53800657 0.76750697 
0.91491025 0.22528435 1.25966196 0.73734135 
0.46505196 1.14558654 o 0.63159617 

1 

Existe un sistema de ciudades medias y pueblos en ambos lados de la frontera 

que estructuran las respectivas regiones y podrian ser una de las bases para el desarrollo 

de procesos de integración fronteriza. Además de Tapachula y Chetumal está Comitán 

en Chiapas, Quetzaltenango, Huehuetenango y Flores en Guatemala, cada una de ellas 

articula un sistema de pueblos y pequeñas ciudades 
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jMapa V.2 

Sistema de ciudades principales y secundarias 
en regiones fronterizas de Chiapas y Guatemala 

REGIONES FRONTERIZAS DE CHIAPAS 

ISOCONUSCO 
~¡f..Ji':f.ip«l: T•p•chnl• 
a. Puerto Mackro 

¡~~º 
5. Un.Ión .Ju4mz 

ll SIERRA MADRE 
Cd.. Prlncl pall Molodnlla 

lll FRONTERIZA 
C4. Prlncfpal: ComJtAn 
l. Frontcn Conu.t.pa 
2. Trlnltu1• 
3. Cd.. C\auhtltmoc 

IV SELVA 
Cd. Prlnc.I~ J'alenque 
1.~o 
2. Frontrra Ecbcvcrrla 

FloresPelf!n • -·· -····· \ 
\ 
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REGIONF..S FRONTERIZAS DE GUATEMALA 

I SUROCCIDENTE 
~~pal: \!""tz&lt=ango 
2.Ratal~ 
~:~~-San Pecho 
6. Puerta Ch.amperico 
0, Tecún UmAn 
7, M..lacathl 
B.TacanA 

11 NOROCCIDENTE 

tt-~¿~ :r~~ango 
2, La Democracla 
3.LaM-llla 
4. Hoentón 

1U EL PETÉN 
Cd, Prlnctpah PlorH 

En el Soconusco y Sur Occidente (en la parte correspondiente a la Costa Sur) 

predomina la agricultura terrateniente de plantación, en la Fronteriza y Noroccidente y 

parte del Suroccidente predomina la pequeña economía campesina, al igual en la Selva 

Lacandona donde se cultiva café maíz, ganadería extensiva, cultivos de ciclo corto, 

explotación de especies forestales. El Petén, excepto el café, tiene un patrón productivo 

similar a la Selva, pero aquí persiste la gran explotación ganadera y coexiste con la 

producción campesina de granos básicos y explotación forestal 
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La región de los Ríos en Tabasco es agrícola y ganadera extensiva y la región 

fronteriza de Campeche es una región selvática, de explotación forestal ejidal en donde 

se ubica la reserva natural de Calakmul, colindante con la reserva de biosfera maya en 

El Peten, en donde también existen concesiones forestales crunpesinas así corno la 

explotación petrolera. En Otón P.Blanco existe el cultivo de caila y la agroindustria 

azucarera, ganadería extensiva terrateniente, el aprovechamiento forestal la producción 

de chile jalapeño, arroz y cítricos en unidades campesinas ejidales. 

V.3.2. Los munici1>ios fronterizos 

Los municipios fronterizos, son 21 del lado mexicano y 22 del lado 

guatemalteco. En el caso de Campeche, Quintana Roo y Tabasco los municipios 

colindantes por su tamaño, constituyen las mismas reE,riones antes señaladas, en el caso 

de Chiapas las regiones fronte1izas comprenden otros municipios no colindantes con la 

linea fronteriza. 

En estos munjcipios predomina la población rural, con diversas proporciónes 

de población indígena en condiciones de elevada pobreza (altas tasas de analfabetismo, 

escasa o ninguna infraestructura de salud, deficiencias de servicios médicos etc) La 

estructura productiva es primaria de base agropecuaria, (cuadros V.24 y V.25) con 

diferente grado de desarrollo, así como en algunos lugares se realizan actividades 

artesanales, microcomerciales, de explotación forestal. En municipios del Peten, 

también se localiza explotación petrolera de enclave y turismo (ecológico y 

arqueológico) 

Conclusiónes 
l .Guatemala y los estados del Sureste de México presentan similitudes en la ocupación 

del territorio y en las características de sus economías. Entre ellas: a) Poco 

industrializadas excepto en algunas regiones donde se presenta el crecimiento de las 

maquiladoras b) Relativa importancia del turismo, c) Los resabios de la estructura 

primario exportadora que no tem1ina de transformarse y que continúa siendo un obstáculo 

estructural d)la heterogeneidad estructural al coexistir segmentos que se desenvuelven 

claramente en el nexo capitalista con diferente grado de modernización, y amplios 

segmentos de unidades domésticas en condiciones de creciente pobreza y exclusión social, 

e) Aparatos de Estado pequeños, ineficientes y con problemas de corrupción, que no son 
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neoliberales, y estrategia de atracción de capitales y capitalistas externos (inversión 

extranjera directa), g) Se mantienen formas antiguas de articulación a la división 

internacional del trabajo en la producción primaria, y surgen nuevas fonnas de 

articulación mediante maquiladoras, turismo, migración laboral y biodiversidad, h) La 

pobreza es elevada en ambas sociedades pero con diferencias interestatales en el 

Sureste. 

Todo ello denota cambio parciales e inconclusos en la superación de la vieja vía de 

desarrollo capitalista y en la consolidación de la que se perfila 

2. La crisis at,1faria en las regiones fronterizas se agudiza y tiende a reactivarse la 

conflictividad social rural 

3. Se identificaron 8 regiones fronterizas sub estatales y subnacionales en el Sureste 

de México y Guatemala incluyendo la región marina en el Océano Pacífico. Estas 

pueden dar lugar a 4 áreas binacionales de regiones fronterizas. Las regiones vecinas 

son predominantemente agrícolas con excepción del Soconusco y el Sur de Quintana 

Roo en donde existe cierta capacidad industrial, comercial y servicios en las ciudades de 

Tapachula y Cheturnal, En el Soconusco y Suroccidente es el área agroexportadora 

más importante, en las regiones restantes predomina la actividad agropecuaria con 

menor grado de desarrollo. En la Selva y Peten predominan los recursos naturales 

estratégicos (agua, biodiversidad, petróleo, recursos turisticos) 

La caracterización presentada proporciona el marco geográfico y económico en 

el que se observan las relaciones de integración regional fronteriza que se presentan en 

los capítulos siguientes 

1 Existen grandes diferencias estatales ya que Chiapas y Tnbnsco presentan densidades mayores que la 
nacional, mientras que los otros estados presentan baja densidad. Al interior de los estados también 
e:xisten grandes diferencias regionales en densidades de población total y rural 

2 Son las ciudades de Villal1ermosa en Tabasco, Campeche y Ciudad del Carmen en Campeche, Mérida 
en Yucatán, Cancún y Chetumal en Quintana Roo y Tapachula en Chiapas. 

3 Destaca el estado de Chiapas, en donde la cantidad de localidades menores de 2500 habitantes se situaba 
alrededor de 20,000 y en Guatemala en la que esta cantidad es un poco superior a las 20,000 

149 



4 Los recursos que ingresllll por exportaciones petroleras y las ventas de energía eléctrica, no se encuentrllll 
bajo el control de los estados de Chiapas y Tabasco, se comparten en el ámbito nacional y desempei'la 
también un papel en las finanzas del gobierno federal y en el pago de la deuda de México. 

5 Basado en la producción bananera, cru1a de azúcar, cacao y glllladería extensirn en Tabasco, estas mismas 
ramas mas la caficulturn., y otros productos agroexportadores en Chiapas y la ganadería extensiva y lu 
producción de arroz en Crunpeche. 

6 Programas como el fondo Chiapas en Chiapas, el acuerdo de la cuenca del golfo en la Península de 
Yucatán., la atracción de empresarios de Texas en Tabasco en el marco del Plan Puebla Panamá son 
algunos ejemplos de las iniciativas por cierto poco exitosas. 

7 Las políticas sociales se refieren a la intervención del Estado para el logro de un desarrollo social, 
entendido como un proceso de avance articulado en las dimensiones del bienestar, la equidad y la 
democracia (Kat7man y Gerstenfeld 1990) Se entendería por bienestar la disponibilidad y accesibilidad de 
los bienes sociales y económicos para los miembros de una determinada sociedad. Por equidad se aludiría 
a que la distribución de los bienes sociales se realice en forma normativa que permita un reparto 
igualitario con base a meritos no adscritos e igualación de oportunidades de acceso y por último, que este 
bienestar y equidad se efoctúen en un contexto democrático, que se expresan en la participación 
ciudadana en la toma de decisiones sobre la distribución de los bienes sociales y económicos (Katzmllll y 
Gcrstcnfold 1990) 

H Por ejemplo el sistema agroindustrial oligopolico cw1ero y el de Palma Africana en la Costa Sur (parte 
del Suroccidente) de Guatemala. También se prnscntw1 casos parecidos en el Soconusco Chiapas, Ambas 
son regiones fronterizas 

9 Los siguientes trabajos explicw1 con detalle este proceso Skarwnn 1997, Palma 1996, Ordoi!ez et al 
1997. 

10 Ver las obras de Martlnez( 1970), Cumbranes ( 1985) y Figueroa ( 1980) para el caso de Guatemala, 
Garcla De León ( 1985 ), Bartm (1996), Pohlenz (1994), para el caso de Chiapas. 

11 En1993 existían 2479 establecimientos de los cuales el 61% ocupaban entre 5 y 19 personas por 
establecimiento. Solamente 106 establecimientos, el 4%, ocupaban 200 o más personas por unidad (!NE 
1994 p 159) 

12 De 6 empresas calificadas en los regímenes de fomento de exportaciones y maquila en 1983, pasó a 508 
empresas en 1991, localizadas en las ramas de vestuario, otras industrias y agricultura y servicios 
(A vancso cuadenios de investigación No. I O) 

13 Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales. AGEXPRONT. Prensa Libre 
24/11/97, p 104. 

1-1 En 1987 el ingreso de divisas por remesas sumó 11.3 núllones de dólares y en 1997 estas fueron de 408 
millones. 

15 En 1993 había 395 unidades económicas manufactureras que ocupaban mas de 6 personas, el 83% 
ocupaba de 6 a 20 personas y solan1ente 20 urúdades, el 5% ocuparon mas de 100 personas. La rama más 
importante es la producción de alimentos bebidas y tabacos con el 53% de las unidades. Se reportan 7768 
unidades con personal ocupado menor a 5 personas, en la cual desempei'la importante papel la industria 
artesanal. Así también 2597 personas ocupadas en unidades mineras, de las que 1925 (74%) estaban en la 
extracción de petróleo y gas. (INEGl 1995: 36-37 y 131-136) 

16 En el plan estatal de desarrollo de Chiapas se reconoce esta debilidad estructural al afirmar "la 
composición social de las ciudades se ha complejizado en forma notable, pero sigue siendo una realidad 
histórica del sur la ausl!ncia del empresariado como lipo social. Las consecuencias de ello están a la \ista, 
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nula industrialización, auge del comercio, escasa inl'Crsión local en contraste con la foránea, timidez 
extrema para circular el dinero, economías completamente dependientes del sector público. En éste 
aspecto es donde las estructuras sociales y culturales del sur están mas aferradas ni pasado ... " (Gobierno 
del Estado de Chiapas. Plan estatal de desarrollo 1995-2000: 144) 

1 -, Otro programa del Fondo de Tierras, el de la regularización legal de In tierra, favoreció en el 2001 a 
6097 familias habitantes de 78 comunidades de 8 departm11entos 

18 Al firmarse la paz entre el gobierno y la URNG (Unidad rernlucionaria Nacional Guatemalteca) en 
1996 se firmaron un conjunto de acuerdos que incluyen mas de 400 compromisos y constituyen una 
agenda nacional para la estabilidad política, la democracia y el desarrollo. Entre otros aspectos contiene lo 
siguiente: L Política económica: política monetaria, política liscnl (pacto liscal) Políticas sociales: 
educación, salud, seguridad social, política laboral y \'i\'ienda. 111 Desarrollo rural y tierra. IV. Reforma 
del Estado: situación de la justicia, reforma a ley electoral y partidos políticos, seguridad publica 
inteligencia y ejercito. V. Identidad y derechos de los pueblos indígenas, Vid derechos y participación de 
las mujeres. VIL Informe de esclarecimiento histórico y los derechos humanos, VIII. Reasentarniento y 
reincorporación de población desarraigada por el enfrentamiento armado 

19 En el año 2001, por combinación de la pobreza rural y tITTa sequía se manifestó la hambruna en los 
mwlicipios de Camotán, Jocotán y otros municipios de la región oriente de Guatemala 

20 MINUGUA.2001. MINUGUA 2001. 2001. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2002. 
BID 2002: URNG. 2001. Gobierno de la República de Guatemala 2001. 

21 Los siguientes datos mencionados por el Secretario de Desarrollo Agrario del estado de Chiapas dan 
idea de la dimensión de la lucha agraria: ··.son 529 predios invadidos por di\'ersas organizaciones 
can1pcsinas entre el 1 de enero de 1994 y el primer trimestre de 1995 y una demanda de tierras por 
450,000 hectáreas ... en lo que \'a del año 1995 se resoh·ieron 15 casos faroreciendo con 10,000 hectáreas 
a 990 campesinos y se espera que 95 casos mas se resolverán no mas allá de 1997 ... "(Expreso 20/12/95 p 
11) 
22 Esta reforma se dio "después de cinco meses de negociación de los acuerdos de San Andrés sobre 
derechos y cultura indígenas, diez propuestas de reforma constitucional tratando de buscar su mejor 
interpretación y las primeras 27 observaciones del gobierno federal a la iniciativa de la Cocopa, que 
después redujo a cuatro; después, también, del asesinato de decenas de miembros de comunidades 
indígenas de Chiapas, cientos de asambleas comunitarias organizadas por los propios pueblos indígenas, 
una consulta nacional orgmlÍ/.ada por el Senado de la República y Gobernación, otra impulsada por el 
EZLN y organizada por la sociedad civil, la salida de 1, 111 7.llpatistas, la gran marcha de indígena del 
EZLN y el CNI hasta llegar a las tribunas de la Cán1ara de Diputados a exponer directan1ente la necesidad 
de reformar nuestra Constitución para reconocer a los pueblos indígenas de México y sus derechos" 
(Francisco López Barccnas La jornada 26 de abril del 2001) 

La reforma ha sido rechazada no solo por los indígenas chiapanecos, también por moYinlientos indígenas 
de otros estados de la republica mexicana. Es inaceptable para los pueblos indígenas porque no responde 
a sus necesidades y no contribuirá a lograr la paz digna en Chiapas. El conflicto sociopolitico en Chiapas 
continua sin rcsol\'erse y se complcjiza con brotes frecuentes de \'iolencia política sea de origen 
institucional o de grupos paramilitares. 

23 Los acuerdos de ayuda externa por parte del grupo de países que apoyan el proceso de paz (Estados 
Unidos, Japón y varios paises europeos) !imiados y en ejercicio es de US$ 3,219 millones (BID 2002) 
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Anexo del Capítulo V 
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Cuadro V. 1. Superficie, variables e indicadores de población en el 
Sureste de México v Guatemala. En miles de habitantes. Año 2000 

1 País j Extensión j Población 1 Densidad. , Densidad / Indice Indice Tasa de 1 
! F.,_111d0 t¡>rrit0ri:il Tnt:il i H:1h/KM? Pnhl:wi¡'m Pnhl:irión Pnhl:irión rrPrimiPnt0 

1 j KM2 j Miles de 1 /Rural j rural urbana dela 
¡ h!!l:>it~!!!tes' 

1 

!-!ubR!KM2 (PRIPT) PU/PT población 
¡ 2000 ! 1990-2000 
'Cam11eche 56,798 690 ¡ 12.2 3.54 29 71 2.6 
i Chinnns 73,724 3,921 : 53.2 28.9 54.3 45.7 2.02 
! Quintan 39,376 875 1 22.2 3.9 17.5 82.5 5.9 
i Roo 1 

1 Tabasco 24,578 1.892 ! 77 35.4 46.3 53.7 :u 
'1 Yucatán 43,257 1.659 : 3X.-l 7.2 18.7 81.3 l.98 
1 Total 9,037 13g 15.4 46.7 53.3 2.4 
! Sureste 237,733 1 

i Guatemala 108,889 11,385 ! 104.6 63.36 60.6 39.4 2.6 
1 (a) i 

.. 
(a). Ca Iras de población estm1adas al 30de1u1110 de 1999 
Fuentes: CEPAL.2000. Anuario Estadistico de América Latina 1999. Chile 
INEGl.1992.XI Censo General de Población y Vivienda. Resultados definitiros. México 
INEGI. 21JOIJ. XII Censo General de Población Vi\'ienda. Resultados preliminares. México 

Cuadro V.2. ÁREAS METROPOLITANAS Y CONURBACIONES DEL SURESTE DE MÉXICO 
Y GUATEMALA Año 2000 

r Estado .h:rea-Metrol>-Oi1taña-:-i>oblac1óñlirbana 1 Conurbaciones ! 
L<;:~~¡iech_~-------- c:;_a!!lfl_e¡:ti_e.f"<J~lª~ló__nJll_Q'--~_1} _____________ ! _______________ _J 
1 Chiapas Tuxtla Gutiérrez. Población 424,597 1 1 

1 Quintana Roo Benito Juárez - Islas Mujeres Población i 1 

1 

178,396 en 1990 y 415,363 en el 2000. ¡ 
1 (Crecimiento 8.8% promedio anual) 

¡Tabasco Centro - Nacajuca. Población 440,215 en i Cárdenas - Cunduacán 
el 2000 Superficie 2, 218.21 ! Población 170,046 en el 

1 2000 Superficie 1, 987.43 

1 Yucatán Mérida - Kanasin - Umán, Progreso - ¡ 
Conkal - Ucú. Población 667,312 en 1990 ¡ 
y 793,355 en el 2000 (Crecimiento 1.7% ¡ 

1 promedio anual. Suoerficie 1, 886.69 

1 

[''mata-- -Ciudad de Guatemala. Población: ! 

1, 184,438 habitantes en 1994. Ciudad de 

1 Quetzaltenango. Población: 105,372 
habitantes en 1994 1 ---------·- -----------··-

Notas: 
1. Población en total de habitantes en 2000. (INEGl.2001) 
2. Superficie en kilómetros cuadrados. 
3. Conurbación es definida por Caudillo Et. Al. cómo "la unión física de dos o más localidades 
urbanas o cabeceras municipales ... existiendo entre ellos una continuidad urbanística real, 
según las delimitaciones geoestadisticas básicas de las localidades urbanas". Cuando estas 
situaciones se presenta o involucra al menos a una localidad de 100, 000 habitantes y más, se 
le califica como área metropolitana" 
4. Población de las áreas metropolitanas de Guatemala, total de habitantes en 1994. 
FUENTES: Caudillo M. Ma. de Jesús. Et al. (1993) INE 1996. INEGI 2001 



Cuadro V.4. Sureste de México y Guatemala. Ensayo de regionalización a partir 
del sistema de ciudades. Año 2000 
Re!!.ión Ciudades Nodales A1·en Apro:dmnda Actividad predominante 

¡Norte de Yucat:.\n- Mérida, Cancun Norte de Yucat:.\n y Turismo, Industria 
1 Caribe Quintana Roo maauiladora 
j Litoral Sureste dd Golfo Villahermosa, Cirdenas- f Norte de Chiapas, Extracción de petróleo y 
i de México Cunduacán. Ciudad del J Tabasco, Litoral de gas, petroquimica. Pesca 

Carmen y Campeche Campeche y Sonda de 
! ! Campeche 
f Centro de Chiapas Tuxtla Gtz. Chiapa de f Regiones Centro, Altos Comercio, scr\'icios, 
1 Corzo San Cristóbal Las ¡ y Frontcri/,a de Chiapas turismo, algo de industria, 
i Casas, Comitnn 
f Soconusco-Centro Tapachula. 1 Regiones Soconusco, Agrocxportación, Industria, 
! Pacifico de Guatemala Quetzaltenango, Sierra Madre en Comercio Servicios, 

Guatemala. San sah·ador Chiapas, Sur Occidente, Administración 
j Costa Sur, Centro y 

1 
Suroriente de · 
Guatemala. Centro 
Occidente de El sal rndor 

Sur de Quintana Roo, Chetumal, Belice, Flores Sur de Quintana Roo, Turismo. Biodi\'ersidad 
Belice (Gt) Centro Norte de Belice, 

Noreste de Peten Gt 

Cuadro V.5. Sureste de México. Número de localidades según cantidad de 
habitantes en el año 2000 
Estado Total de Menores De 2500 a De 15,000 De 50,000 De 100,000 Mas de 

localidades de 2500 menos A menos de A menos de a menos de 500,000 
del5,0UU 50,000 100,UOO 500,000 

Campeche 3 099 3.073 22 2 2 

¡Chiapas 19 453 19,309 127 13 1 3 

¡Quintana 2 167 2, 147 15 ¡2 1 2 
i Roo i 
Tabasco 2 605 2,513 80 10 1 1 

1 Yucatán 3 363 3,276 75 11 o o 1 

~t-~---- 30,687 ___ 30,318___ 319 138 3 8 1 

Fuente INEGI 2000. XII Censo General de Poblacton V1v1enda. Resultados preltmmares. Mex1co 

I f,/- C 
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Cuadro V.6. Sureste de México. Producto Interno Bruto por rama de actividad 
1999. Miles de pesos a precios de 1993 
IRamadc actividad Camnechc Chiapas Quiñtnna Roo. Tabasco Yucalán 
¡Total l..J,886,922 2..J,005,987 18,606,531 16,l..J0,535 18,..J2..J,669 
j Agropecuario, 751,217 3, 787,854 277,263 1,214,068 1,208,618 
· sill'icullura v pesca 
'Minería al (,_(,79.·127 532.105 75.135 2.426.655 53.990 
1 Industria mrurnfacturcra 211.643 990.609 512.529 865,1Jl8 2,623.003 
1 Construcción 258,885 1.618.205 ..¡ l..J.239 933.881 1.496.768 
i Electricidad, gas ,. agua 124,260 2.292, l 35 115,.J 13 ..J32.975 270.689 
¡ Comercio, restaurantes 2,768,..J..J8 2,997,0.J5 9,906,071 2,920,491 

1 
3,722,006 

1 v hoteles 1 
' Transporte, almaccnaj e 718,352 1,675,118 1,697,098 1,193,234 ¡ 2.199,196 
1 ,. comunicaciones 
l Scr\'icios linru1cieros, 1.055,313 4,806,6·17 2.614.166 2 741.276 3,316,722 
. seguros, actividades 
1 inmobiliarias y de 
1 alquiler 
i Scrricios comunales. 2,423,0..J6 5,608,31..J 3,220,212 

3, "'~9 J,933,292 
1 socialcs_.'.'_~rsonales 

1 Menos: cargos por los -103,669 -302,045 -225,595 -348,876 -399,616 
scr\'icios bancarios 
inmutados .. 

al Incluye cxtracc1011 de petróleo crudo y ga~ natural 
Fuente: lNEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa, 1993-1999. México, 2000 . ..\.D~Ú~~gi. gob.rnx 

Cuadro V 7.Guatemala. Producto Interno Bruto por rama de actividad 1999 
Miles de Quetzales de 1958 
Rama de actividad 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
Explotación de minas y canteras 
Industria manufacturera 
Construcción 
Electricidad y agua 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Comercio al por mayor y al por menor 
Banca, seguros y bienes inmuebles 
Propiedad de vivienda 
Administración pública y defensa 
Servicios privados 
Total 

1, 128,551.50 
28,840.00 

656,035.90 
120,749.50 
179,619.70 
455,094.50 

1,199,852.70 
257,628.20 
225,627.70 
365,836.70 
279,038.90 

4,896,875.30 

23 
0.6 

13.4 
2.6 
3.7 
9.2 

24.5 
5.3 
4.6 
5.7 
7.4 

100 

Total 
92,06..J,6-W 

7,239,020 

1),767,312 
5.203,702 

___i,_72 l .. 97 8 
3,235.472 

22,31..J,061 

7,482,998 
14,534,124 

18,945,777 

-1.379,801 

¡_b1-:0 



Cuadro V.8 GUATEMALA. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 
OCUPADA POR SITUACIÓN EN EL TRABAJO. 1994 

Concepto Guatemala % 

Población ocupada 2,443,193 100 
Empleado publico y privado 654,778 26.81 

urbano 
Empleado público o privado 570,718 23.35 

rural 
Trabajador por su cuenta 859,290 35.17 

Patrón o empresario 31,627 1.29 
Trabajador familiar no 326,780 13.38 

remunerado 
No especificado - --

Fuente: INE. X Censo Nacional de Poblacion, 1994. Guatemala 

Cuadro V.11. Sureste de México. Unidades y personal ocupado en parques 
ºdd d ºd t'I CIU a es v corre ores 111 us ria cs. 

¡Estado Parques, ciudades y Unidades Personal Promedio 
corredores ocupado Personal/ 

1 industriales Unidad 
: Campeche 3 105 4,178 40 
: Chiaeas 1 2 12 6 
1 Quintana Roo 2 9 114 13 
'Tabasco 2 82 3,748 46 
i Yucatán 4 259 13,002 50 
1 Total 12 457 21,054 46 

- .. 
FUENTE: INEGl.1999 Censos Econonucos. Enurnerac1on Integral. Parques, Ciudades y Corredores 
Industriales de México. Resultados Oportunos. 
Nota<; 
Ciudad industrial. Es un concepto similar al de parque industrial, donde además de considerar 
todas las venlajas que el parque ofrece, incluye áreas habitacionales, comerciales y de 
servicios. 
Corredor Industrial: Es un sistema de parques y ciudades industriales, localizado a lo largo de 
ciertas vías de comunicación como: carreteras federales. estatales y/o vías de ferrocarril. 
presenta un origen y deslino. Se establece generalmente entre dos o más municipios incluso 
puede instalarse entre dos estados de la república (comprendiendo así tanto zonas urbanas 
como rurales), lo que obliga a un reconocimiento oficial por parte de los gobiernos municipales 
y federales. condición indispensable para reconocer censalmente la instancia de dichos 
corredores industriales. 
Parque industrial: Superficie geográfica delimitada, planeada y diseñada especialmente para 
la instalación de plantas industriales, donde se reúnen las mejores condiciones de ubicación, 
infraestructura y equipamiento. Cuenta con una administración permanente. Pertenecen tanto 
al sector público como al privado. El parque industrial puede ser portuario. 
Fuente. Presidencia de la República Plan Puebla Panamá 
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Cuadro V.13.Sureste de México. PEA (12 años y más) ocupada por rama de 
actividad.2000 
Ramas Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatán Total Sureste 
Agricultura 60,737 570,169 36,562 167,315 106,170 940,953 

Mineria, petróleo y 6,006 2,528 606 17,137 1,333 27,610 
gas 

Construcción 22,959 75,3lll> 29,340 44,227 54,798 226,704 

Industria 22,153 78,640 24,777 46,763 115,023 287,356 
n1anufac\urcra 
Ser\'icios 69,685 235,241 152,225 168,417 186,023 811,591 

) Comercio 34,271 135,486 58,(,93 86,521 98.572 413,543 
----

Transporte, correos 8,031 39,309 20,162 22,078 22.244 111,82·1 
v almacenamiento 
Gobierno 14,841 .J3,355 18,(,32 33, 758 25,2(13 135,849 

Otros 4,640 26,513 7,753 14,094 9.022 62,022 

Total 243,323 1,206,621 34K,750 (,00,310 618.448 3.017,452 

Agncultura = Agricultura. ganadena, apro\'echam1enlo forestal, pesca y CU/.a 
Ser.·icios = electricidad y agua, información en medios masivos, ser\'icios financieros y de seguros, 
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienL'S muebles, servicios profesionales, servicios de apoyo a los 
negocios, serl'icios educati\'os, sen·icios de salud y asistencia social, servicios de esparcimiento y 
culturales, serYicios de hoteles y restaurantes, otros servicios excepto gobierno 
Fuente: elaborado con datos de lNEGI 2001. Censo de pol>lación y vivienda 2000. 

1 

i 

Cuadro V. 14. Sureste de México. Población Económicamente Activa ocupada por 
posición en el trabajo.2000 
Concepto Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Yucatan Total 
Empleados y obreros 129,549 390,063 238,921 316,433381,129 1,456,095 
Jornaleros y peones 25,371 160,233 12,376 91,025 33,772 322,777 
Patrones 5,846 19,311 11,197 13,347 14,095 63,796 
Trabajadores por su cuenta 62,983 490,095 67,450 125,268150,536 896,332 
Trabajadores familiares sin pago 12,569 93,394 10,313 33,855 23, 180 173,311 
No especificado 7,005 53,525 8,493 20,382 15,756 105,161 
Poblacion ocupada 243,3231,206,621 348,750 600,310 618,468 3,017,472 
Fuente: INEGI. Censo de población del 2000 
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Cuadro V.IS. Sureste de México Tasas de Crecimiento de la PEA por posición en 
1 b . 1990 2000 e tra aio. -

Concepto Sureste 1990-2000 CHIAPAS 1990-2000 
Población ocupada 4.4 3.5 
Empleado u obrero 5.9 5.9 
Jornalero o peón 2.1 2.9 

Patrón o empresario 5.5 5.0 
Trabajador por su 2.8 1.9 

cuenta 
Trabajador familiar no 9 6.8 

remunerado 
No especificado 0.8 0.9 

Fuente: INEGI. XI Censo de Poblacion y Vivienda, 1990. y 2000 México 

Cuadro V.17. Sureste de México Guatemala. Indice de Desarrollo Humano 
1 País/Estado ! Indice de Desarrollo Humano 
1 México 1 997 10.784 
1 Campeche 1997 10.812 
1 Chiapas 1997 ___ ----- 1 o.69s _________ 

1 Quintana Roo 1997 10.826 
1 Tabasco 1 997 10.767 
1 Yucatán 1997 ! 0.762 
1 Guatemala 2000 ! 0.59 
Fuentes: CONAPO. Mex1co. lmhce de desarrollo humano por entidad federnllva. www.conapo.gob.mx 
NACIONES UNIDAS.(2000) Guatemala. La fuerza incluyente del Desarrollo Humano. Informe de 
desarrollo humano 2000. www.onu.org.gl/idh2000 

Cuadro V.18 CHIAPAS Y GUATEMALA. PROPORCIÓN DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO POR SECTORES ECONÓMICOS 1990v 1999 

Chiapas Guatemala 
Sector Econúmico 'Yo PIB º/oPIB Sector Econúmico %PIB 

1990 1999 1990 
AgropL>cuario, silvicultura., 20 16 Agricultura, silvicultura, caza y pesca 26 
caza y pesca 
Minería 5 2 Explotación de minas y canteras. 0.5 
Industria manufacturera 10 4 Industria manufacturera 15 
Construcción 4 7 Construcción 2 
Electricidad 6 10 Electricidad, Gas y Agua. 2 
Comercio, Restaurantes y 31 12 Transporte, Almacenamiento y comunicaciones. 8 
Hoteles. 
Servicios comunales 14 2 Comercio 24.5 
Otros servicios 10 23 Establecimientos financieros 

Transporte, almacenaje y - 7 Propiedad de viYienda 
comunicaciones 

Menos: cargos por los - -1 Otros servicios personales 
servicios bancarios 

imputados 
Servicios Gubernamentales 

FUENTES. Gob1cmo de Estado de Chiapas. 1995. Plan Estatal de Desarrollo 1995-2000. Chiapas 1995. 
Crunposeco Roberto. 1996 Evolución Económica de Guatemala en el periodo reciente. PNUD. Proyecto 
GUA-91-005/MTPS. Guatemala. ONU.2000.Guatemala: la fuer/.a incluyente del desarrollo humano 

4 
5 

6 

7 

%PIB 
1999 
23.0 

0.6 
13.4 
2.6 
3.7 
9.2 

24.5 
5.3 
4.6 

5.7 

7.4 



C d V 19 R Ull ro Ct?.IODCS f t ron erizas d 1 s e t d M'' ures e e CXICO Y G .ua ema n 
Sureste. Ciudad Principal y Guatemala. Ciudad Principal y Municipios 
Región municipios fronterizos Región fronterizos 
Soconusco T11p11chula Sur Occidenle Quctz11llcm111go 

Suchiale, Frontera Hidalgo, (Parle Costa Ocos, Ayulla, Malacatán, Tajumulco 
Melapa, Tuxlla Chico, Unión Sur) (parle) (Dcparlamcnto San Marcos) 
J14'uez Cacalrnalan, Tapachula 

Sierra Madre Motozinlla Suroccidente Quetzallemmgo. 
Motozinlla, Mazapa de madero, (parte Tajumulco, (parte) Sibinal, Tacaná 
Amatenango de la Frontera Alliolano) (Deoai1amenlo de Sm1 Marcos) 

Fronteriza Comihin N or occidente l lueh11clcm111go 
Frontera Comalapa, La Trinitaria, Teclilán, Cuilco. La Libertad, La 
La Independencia, Las Margaritas. democruciu. Sa111a Ana Huisla, 

Jacaltenm1go, Nenlón, San Maleo 
lxlalán, Barillas (Dcpartarnenlo de 
Huchuelcnan~o) 

Selva Ocosingo y Palenque El Pelen Flores-Snntn Elena-San Benito 
Lacandona Ocosingo, Palenque Marques de lxcán (Deparlamcnlo Quiché), 

Comillas, Benemérito de las Chiscc (Departamento Alta 
Américas (Los últimos dos Verapaz), Sayajché y La Liberlad 
municipios eran lerritorio de (Departumenlo El l'elén) 
Ocosingo) 

Región marina Región mlll"ina 
en el Pacífico en el Pacifico 
200 millas 200 millas 
Región de Los Te11osit1ue, Tenosique, Balancan, El Pelen Flores. Santa Elena-San Benito 
Rlos en Tabasco San Andrés (y Parle de la Libertad) 
Tabasco 
Región sur de Knlakmul y CMdelaria El Pelen San José, Flores, Melchor de 
Campeche Meneos v onrle de San Andrés 
Región Sur de Chetumal. El Pelen. Parte de Melchor de Meneos, 
Quintana Roo Otón Blanco 
Total 23 24 
municipios 
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Cuadro V. 20 Chiapas. PEA de 12 años y más por ramas de actividad y regiones 
fronterizas.2000 

Soconusco Sierra Madre Fronteriza Selva Reg Front Chiapas 
Agricultura 72677 33712 70418 108331 285138 570169 
Minería 349 50 235 209 843 2528 
lnd. Manufac 14238 1114 6715 4341 26408 78640 
Construcción 13508 1775 7761 4209 27253 75380 
Comercio 32053 2297 11429 7342 53121 135486 
Servicios 47756 4450 19616 16180 88002 235241 
Transp y Com 10579 658 2906 2182 16325 39309 
Gobierno 8580 829 2910 2864 15183 43355 
No especif. 4768 922 2023 3099 10812 26513 
PEA Ocupada 204508 45807 124013 148757 523085 1206621 
Población total 664437 168094 387812 575200 1795543 3 920 892 
Fuente. INEGJ: Censo de población del 2000. www.inegi.gob.mx 
Guatemala PEA de 5 años y mas, por ramas de actividad y regiones fronteri7.as.2000 

Cuadro V. 21. Guatemala. PEA de 5 años y mas, por ramas de actividad y 
regiones frontcrizas.2000 

Agricultura GCP 
Minas y canteras 
lnd. Manufact 
Construcción 

Suroccidente Noroccidente Peten Total Reg F Guatemala 
499757 324529 73378 897664 1815222 

o 366 450 816 6910 
141628 74573 6379 222580 631593 
75286 15563 4509 95358 256709 

Comercio 274784 74532 21203 370519 987456 
Servicios 147123 42238 15408 204769 704848 
Transporte,ComunicyAlmac 21322 5691 4375 31388 101640 
Gobierno 20565 2319 3086 25970 87536 
Extraterrit y no especificadas 1171 1321 o 2492 9806 
Total 1181636 541132 128788 1851556 4601720 
Fuente: SEGEPLAN con datos de la Encuesta nacional sobre condiciones de vida. ENCOVl-
2000 



Cuadro V.24. lndicnclorcs de Municipios fronterizos de México y Guatemala 
1}ó <le PEA AL?ril:ulu '?tó Publació11 Rurul o/o Pohlución lmlíl!L'lW % PEA lmlu:;tnn 

Soconusco 
Cucuhoutun 51 59 2 ú 
Frontcrn lli<lalgo 5tl 72 1 S 
Mctupn 28 llJO 1 7 
Suchiutc •l·I -15 (1 

~T~""'cc''17c~h~nlO"u~-----+"18'----------120'8~-------b'---------i-=8-------l T1"tl11 Chico ,11 -, 1 7 

l-'\J~11~1ó.c.11~J~"~i1~c~h-----+;.S_9 __ --~-----lf-5~7--------1-"----------f-'-------4 
SurooddL•nfl' co,ta Sur 

~~~::1a ~~------------ ".~~,·~ ________ +;1º.----·--------- -.'""\1_"'"5----------l 
Mu.Jm:utun - f~2- '"'- t ,'.') 

1--'~l'L~•i~'"~m~uock"'·o _______ !-'-9-"-8-----------~--·- S8 0.5 
Sierro M11drc 
Amutcnango l1! In F 81 8'1 .1 
Mazuun <le 1nmh..-rc.l 71> lllll 4 
Moto1.i1lll11 58 71 2 
Suroccic.knh.' ~ltiplonu 

90 77 
95 64 

~S~ih~ii~u~rl--------.¡..;.'J~7----------f--:---------t-~----------l~llc,o1=-_____ 4 
Tncum:1 97 O. 7 
. ,,;.:;;ñ·t~í-t,. 

1>8 
85 8 

;~~t):;~~~~:;~~llllllllllll -l~~c¡~,----------f~'c--------1-"-----------1--=--------l 

. .!'l.~~i:~~".c!d_':nt_c 
Tcctitnn 
Cuilco 
J.u J.ihcr1ml 
Lu. lkmocrnciu. 
Santu Ana 1 h11:\La 
J~~~1!tcn•!1~g_t~ 
Nen ton 

llurillns 
Sclrn 
Muruucsdc C 

82 
'J4 
82 

97 
87 

82 

77 
74 

.. 
9·1 
115 
'JI 
9.5 
70 
71 
91 
88 
89 

lllll 
(19 

-l!J 
.18 

.. -----------
1 S-1 
42 4.7 
14 1.4 
41 
17 1.5 
'Jh 2.6 
7(, ll.4 
89 0.7 
75 1.8 

.10 
so 1 Ocos1ngu 

lkiic1i1crill• Jti""" JU 
--- -.r --·---------

Riu~ Tubusco 
Bnluncun 57 (,9 ·I 
'l'cnoSHll-IC __________ ·1.-,- ---------- ------- -:¡(,---------

11 
Sur <Je cumucclu• 
Cnndclaria 79 
Knlukmt~ 7·1 100 
Sur de Oulntanu R 
Othón P Blanco 211 Jll 12 
bcun ,. J>c1c11 
lxcun 1H 94 68 0.8 
g¡¡;;.,(1úChc H9 XCJ-- - ···---- ----- -¡--5.2"-- -frH ------------
l..u Libertad 1H------·--·- -92 l 17 1 1 

~s,,-,-,~A-u~tl-ré~,s------t-9~11-------~-f-o7~1-------~-1''1--------1-1~:~;--------1 

Son Jo~é 72 (l5 3ú 7 
l-lorcs Sil 46 10 C> 

51 (> ---------- ~------Mch:hor de Meneos 72 
-l;;ú~iitC~C~Jn d.li"os-JC INEGI CC-nso de 199-l 

e d ua ro V 25 C fd 1 d an 1 a< e mumc1mos segun 'Y. d PEA Agricola o e • 
Mas de 75%. 23 municipios 
De 51a75% 12 
De25%a 50% 6 
Menosde25% 2 

_Total 43 



Síntesis V.I. Cálculo de los Coeficientes de Localización. 
El coeficiente de localización es una herramienta de análisis regional útil para 

estudiar aspectos de especialización y concentración de la actividad económica en una 
región o en varias regiones. mediante indices con respecto una o más variables clave 
como son: a) La producción, mediante el Producto Interno Bruto. PlB b) El empleo 
mediante la Población Económicamente Activa, PEA. O cualquiera otra variable 
disponible con igual criterio y calidad para diferentes espacios económicos. Por una 
pm1e describe la vaiiable de estudio en el tcrritoiial, compara su comportamiento en 
varias regiones, subrcgiones, o municipios y por otra indica cómo participa la región o 
espacio de estudio, en comparación con un espacio mayor, puede ser nacional, estatal, 
de varios estados cte. 
En su elaboración se constmye una matriz 

IX X!. X" .................. XJ .......... Xn 

I
YI 
Y2 

ali al2 .............. Aij Aln 

i· 

k ai l ni2 ............ Aii .......... Ain 
IYm ami am2 ......... Ami. ..... Amn 

Posterionnente se calculan los coeficientes mediante la siguiente notación 

Ar/Am 
e 1 =----------------

Anl Aim 

Donde: C l = Cociente de localización de la variable de estudio en la región 1 
Am = Razón del valor de la variable en la región de estudio y el total de la 

actividad económica de la región. 
An/Aim =Razón de la variable de estudio en el espacio mayor (país o estado) y 

su propio total de la actividad económica. 

Fuente. BOISIER Sergio 1984 y ASUAD Normand.2001 



Capítulo VI. LA INTEGRACIÓN ECONOMICA EN LAS REGIONES 
FRONTERIZAS. Relaciones surgidas del patrón de desarrollo regional 

¿Que relaciones de integración económica entre México y Guatemala se expresan 

en las regiones fronterizas, originadas por el patrón de desarrollo regional? 

Se analizan aquellas relaciones económicas especificas de las regiones fronterizas 

que tiene historia y se reiteran en el tiempo, son resultado ~e nexos entre ciertos agentes 

económicos y articulan territorios concretos. El ámbito de estudio es el de las regiones 

fronterizas subestatales (del Sureste) y subnacionales (de Guatemala) 

Las relaciones que surgen del patrón de desarrollo regional son aquellas que 

presentan lo siguiente: a)Origen en periodo anterior a las negociaciones de integración 

binacional, b) Agentes involucrados de origen local o regional c) Su acción recíproca para 

mantener y ampliar el modelo regional de desarrollo. Se enfatiza en las dos principales 

relaciones de este tipo: el mercado de trabajo y el comercio transfronterizo, brevemente se 

mencionan otras relaciones secundarias. En el mercado de trabajo se aborda su origen, 

evolución, los agentes económicos intervinientes, alcance territorial, funcionamiento y 

flexibilidad. En el comercio transfronterizo: las modalidades, extensión geográfica, el 

patrón de comercio, efectos en el desarrollo regional. Se agrega un anexo de datos 

estadísticos. 

VI.1.EI mercado de trabajo agrícola transfronterizo. 

VI.1.1 La mercancía que se intercambia 

Se vende fuerza de trabajo de jornaleros agrícolas guatemaltecos, (oferta de trabajo) 

a cambio del salario (precio) que pagan los empleadores chiapanecos, quienes establecen 

la demanda de trabajo. Compañías propietarias de varias fincas, el Ingenio de Huixtla, 

fincas individuales, ranchos y unidades campesinas ejidales (cuadros 1) son los diferentes 

tipos de unidades de producción que emplean a dichos trabajadores 

No existen cifras exactas, pero si estimaciones de 60,000 a 150,000 jornaleros' que 

migran anualmente desde regiones fronterizas guatemaltecas (cuadro 2) a regiones 
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chiapanecas de agricultura comercial, dependiendo de la situación concreta del ciclo 

agrícola. Se utiliza en labores agrícolas que no es posible mecanizar o que su uso es más 

costoso o ineficiente, por ejemplo las cosechas de café, caña de azúcar\~an~nº::mango,

melón, otros. Se trata entonces de actividades estacionales, que le otorgan fa.l calidad a la 

demanda de trabajo. 

Los jornaleros adquieren el compromiso de permanecer uno a dosmeses, 

(prorrogables) en la unidad de producción, siendo más flexible la relación con ejidatarios. 

En algunas zonas incluye a trabajadores fronterizos que regresan semanalmente o 

diariamente a su residencia del lado guatemalteco 

VI.1.2 Surgimiento y evolución del mercado de trabajo trasnfronterizo. 

Pohlenz ( 1994 ), estableció que los finqueros alemanes y de otras nacionalidades 

emplearon principalmente trabajadores guatemaltecos al inicio de las plantaciones 

cafetícolas en el Soconusco, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, mediante 

relaciones de enganche, endeudamiento en la tienda de raya y coerción, habiendo sido 

sustituidos posteriormente por trabajadores estacionales de las regiones Altos y Sierra 

Madre, de Chiapas. 

Las fincas cafetícolas comenzaron a emplear nuevamente braceros guatemaltecos 

desde principio de la década de los sesenta del siglo XX (Ordoñez 1993) y a partir de esa 

fecha, el flujo se ha venido incrementando numéricamente. 

VI.1.3. Los agentes económicos que intervienen 

Los agentes que intervienen son: por una parte, los campesinos minifundistas y 

habitantes rurales sin tierra que temporalmente se convierten en jornaleros agrícolas 

emigrantes, sin contar con organización laboral y por la otra los empleadores. Además el 

intennediario denominado contratista (o cabo en la zafra cañera) Regulan el flujo el 

personal migratorio mexicano. En la última década participó también personal del 
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ministerio de trabajo en la documentación del lado guatemalteco y el consulado 

guatemalteco en Tapachula cuando existen conflictos laborales 

Durante muchas décadas, la migración laboral fue ilegal, posteriormente se encontró 

una forma de documentar cuadrillas de braceros en los pasos migratorios, mediante un 

listado bajo la responsabilidad de un enganchador y de la finca que los emplearía, esta 

forma de documentación sigue siendo predominante a pesar de que en noviembre de 1997 

el gobierno de México dispuso otorgar un carné individual a cada trabajador agrícola que le 

facilitará de movilidad individual y reclamar derechos laborales3
. Una cantidad de 

trabajadores continúa ingresando individualmente con pase local y otra cantidad no 

estimada de manera no legal por caminos que vinculan las regiones fronterizas en donde no 

hay oficinas de migración. 

VI.1.4. Alcance territorial. 

El origen del 90% de los emigrantes se localiza las regiones fronterizas 

guatemaltecas del Suroccidente y Noroccidente. El destino principal es el Soconusco en 

Chiapas. A partir de la década de los ochenta paulatinamente se expandió a otras regiones 

fronterizas y no fronterizas que proveen y emplean braceros en cantidades menores (cuadro 

2 mapa 1) La expansión territorial obedeció al incremento de la demanda de trabajo por el 

crecimiento de la producción de café y la diversificación de otros cultivos comerciales: 

algodón (cuando estuvo en auge), caña de azúcar, banano (plátano), mango, papaya palma 

africana, granos básicos y otros. 

VI.1.5. Factores que determinan la estabilidad y contribución al modelo regional. 

Explican la estabilidad del mercado de trabajo los siguientes procesos: a) La 

permanente demanda que ha significado el crecimiento y diversificación de la producción 

agrícola comercial de la región del Soconusco y de otras regiones, al aumentar la superficie 

cultivada y los rendimientos de los principales cultivos que empleanjornaleros (cuadro 3), 

b) El proceso de reducción de la población económicamente activa ubicada en el sector 

primario del Soconusco que migró a las actividades urbanas.(Cuadro 4) y c) El proceso de 
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reparto agrario ocurrido en Chiapas ya explicado en un capítulo anterior, que junto con 

elementos de política agrícola4 de apoyo a laéconoriiía campesina atenuó la proletarización 

rural en los Altos de Chiapas y d) Reorientación de flujos migratorios rurales de Los Altos, 

hacia el empleo urbano en las principales ciudades de Chiapas5
, con similar efecto. 

En las regiones guatemaltecas durante el mismo período la población total y la 

densidad de población rural continuó creciendo, reproduciendo una economía campesina 

muy pobre, de minifundismo privado cada vez mas atomizado, con una agricultura de 

temporal6
, que genera poco empleo agrícola a la familia campesina y procesos de 

proletarización temporal ante la ausencia de desarrollo de otras ramas empleadoras de 

trabajo 

VI.1.6.Funcionamiento del mercado de trabajo transfronterizo, distinto a un mercado 

walrasiano 

El funcionamiento de este mercado de trabajo ha sido factor clave de su estabilidad 

y en la contribución al modelo regional agroexportador por muchas décadas .. 

La demanda de braceros depende de las siguientes variables: 1) la producción 

agrícola, Pa, la cual a la vez depende de la superficie cultivada y de los rendimientos por 

hectárea, estos últimos están condicionados por el medio natural, 2) Del factor que se 

denominará urgencia de cosechar, UC. Se refiere a la necesidad de cosechar rápidamente la 

producción, en él optimo período de maduración de los frutos, o bien por expectativas o 

realidades de precios altos para el productor. Este factor requiere fuerza de trabajo 

disponible estacionalmente y en el período oportuno. 3) Los precios del mercado 

internacional (Pi) Existe relación directa entre buenos precios y la urgencia de cosechar y 

viceversa si no hay buenos precios la demanda de trabajo se reduce. 

La ecuación de demanda puede entonces escribirse así Dft = f(Pa, UC, Pi) 

La oferta de fuerza de trabajo proviene de campesinos minifundistas, indígenas y no 

indígenas, y campesinos sin tierra de las regiones guatemaltecas en donde constituyen 

sobrepoblación relativa7
, en condiciones graves de pobreza. Los campesinos minifundistas 
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combinan un conjunto de actividades en la unidad de producción doméstica, originando 

diversas estrategias de reproducción: agricultura de autoconsumo, pequeña producción 

mercantil agrícola o artesanal, y alternativas de participación en distintos mercados de trabajo 

(fincas de la Costa Sur de Guatemala, o en Chiapas, migración diaria o semanal a mercados de 

trabajo urbanos, en pequeños mercados campesinos microregionales) A menor aplicación de 

actividades mercantiles en la unidad domestica, mas dependerá del salario para su 

reproducción. 

Las siguientes variables influyen en la oferta de trabajo, es decir en la decisión de 

concurrir a trabajar en las regiones chiapanecas: 

l) El salario existente en la región demandante de fuerza de trabajo (Sm) 

2) La relación de tipos de cambio entre las monedas de ambos países, (p/q) la cual pondera 

el ingreso obtenido por salarios en las regiones chiapanecas, sea reduciendo o aumentando 

dicho ingreso al cambiarlo a la moneda guatemalteca8
. 

3) El umbral de ingreso de subsistencia9
• (Uys) Este umbral se conceptualiza como la suma 

de ingreso que pueda tener la unidad doméstica campesina aplicando diversas actividades 

productivas de autoconsumo o pequeño mercantiles. Si el salario ponderado por la relación 

de tipos de cambio es mayor al umbral de ingreso de subsistencia, SM (PAC) > Uys, 

entonces la decisión es favorable a migrar 

Si el salario se encuentra por debajo de este umbral (Sm(p/q) < Uys) no existe 

estímulo económico para migrar, supuesto acorde con la racionalidad campesina de 

esforzarse para satisfacer necesidades hasta alcanzar el equilibrio trabajo - consumo 

(Chayanov 1981) 

Dicho umbral no opera en los trabajadores agrícolas sin tierra para quienes el 

salario es la principal variable para concurrir. (Sm(p/q) >o) si no existen otras alternativas 

en otros mercados de trabajo, o si es mayor a dichas alternativas en el caso que existiera 

(Sm(p/q) > S alternativo). En el segmento de trabajadores agrícolas sin tierra es muy 

importante la existencia o nó de empleo en Guatemala, en la decisión de la migración 

laboral'º 
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4) El costo de transporte, (CT), el costo de transporte del trabajador desde Ja frontera, es 

cubierto por Ja unidad de producción que lo emplea, mediante el enganchador, aunque 

posteriormente se le descuenta del salario. 

El salario se determina independientemente de Ja demanda y oferta de trabajo ya 

que se rige por el sistema de salarios mínimos de México, norma social establecida que se 

relaciona con la reproducción de la fuerza de trabajo y la estabilidad política, y que los 

empleadores tienden a respetar formalmente, pero lo hacen variar mediante el pago a 

destajo. El salario se paga a destajo especialmente en las cosechas: por caja de café 

cosechada, por tonelada de caña cortada etc. y frecuentemente supera la jornada de 8 horas. 

El salario a destajo (Sd) solamente puede ser mayor al salario mínimo (Sm) por 

efecto del factor urgencia de cosechar. De ocurrir este factor entonces el empleador eleva 

el salario a destajo siendo estímulo para que el trabajador eleve su productividad y obtenga 

un salario superior al mínimo. Lo contrario ocurrirá si existe poca producción, los precios 

del producto son bajos, o no es urgente cosechar, o bien si existe oferta de trabajo superior 

a la necesaria. El mecanismo sería valorar de tal manera el salario a destajo que al 

conjuntarse con la productividad del trabajador rindiera un salario mínimo inferior. 

Lo anterior se traduce en la de siguiente ecuación Oferta de Fuerza de Trabajo 

Oft = (Sd, Uys, p/q, CT) 

Dado que el costo de transporte desde la unidad campesina en Guatemala la 

frontera, es un gasto que se realiza 2 veces (una de ida y otra de regreso) y la distancia es 

relativamente corta, su efecto no influye mucho en la decisión de migrar, entonces las 

variables que afectan mas son Sd, p/q y Uys. 

Mayor estímulo para la concurrencia de trabajadores (oferta) se presenta en dos 

situaciones: 

1) cuanto más grande es la diferencia entre el salario a destajo en Chiapas y umbral de 

ingreso de subsistencia en Guatemala, suponiendo que la relación de tipos de cambio 

permanece constante. Sd (p/q) > Uys 
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2) cuando la relación de tipos de cambio favorece a la región proveedora de fuerza de 

trabajo y entonces p/q es mayor que 1, y las otras variables permanezcan constantes. Si el 

salario a destajo es mucho más pequeño que el salario mínimo, solo podría ser compensado 

por una relación de tipos de cambio favorable a la región expulsora de fuerza de trabajo, es 

decir que sea bastante superior a l. 

Si el umbral de ingreso de subsistencia se ace.rc31.al ·salario a destaj() .C> .1a.re.I11ció11 

de tipos de cambio no favorece a la región proveed0ra de fuerza de trabajo, entOnces la 

oferta de trabajo disminuirá sensiblemente y los empleadores tendrán que utiliza otros 

incentivos para atraer a los trabajadores. 

La remuneración al trabajo no incluye prestaciones laborales. Aunque en reuniones 

binacionales de funcionarios, se ha acordado prestar a Jos braceros el servicio médico del 

IMSS, en la práctica, con pocas excepciones, continúan sin recibir esta y otras prestaciones 

laborales. Han sido reconocidos problemas de violaciones de los derechos laborales 

realizadas por empleadores 11 y de los derechos humanos por parte de autoridades. 

VI.1.7.Flexibilidad del mercado de trabajo transfronterizo 

Desde hace varias décadas éste es un mercado de trabajo muy flexible, por la capacidad 

de adaptarse a nuevas circunstancias o de reaccionar ante diversas perturbaciones12
. La 

flexibilidad aquí no es resultado de la superación de un sistema de producción fordista que 

nunca ha existido. Es una ventaja de localización derivada de la relación capital trabajo entre 

regiones fronterizas, adecuada para el tipo de relaciones que conlleva el modelo actual 

agroexportador y que también podría serlo para el modelo industrial maquilador que pretende 

estimular el Plan Puebla Panamá en la frontera sur de México 

Tales características de flexibilidad son: 1) Las remuneraciones se ajustan mediante 

salarios a destajo, 2) La temporalidad e informalidad de la contratación permite ajustar las 

cantidades de trabajadores empleados de acuerdo a las necesidades de las cosechas y labores de 

cultivo. 3) El tipo de trabajo simple en el que son empleados y la capacidad funcional de los 

trabajadores, permiten responder a necesidades de reorganización del proceso productivo 
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agrícola, 4) La reproducción de Jos trabajadores en Ja agricultura campesina permite la 

reproducción intergeneracional de la fuerza de trabajo sin costo alguno para los empleadores y 

para las instituciones mexicanas. 

La flexibilidad posibilita asegurar la competitividad de los empresarios agrícolas al 

hacer vulnerables las condiciones de empleo, deprimir salarios reales, aumentar la jornada de 

trabajo y no otorgar protección social. 

Todo lo anterior es posible porque dicho mercado de trabajo opera en condiciones de 

sobrepoblación relativa, es decir que existe en las regiones guatemaltecas un exceso de oferta 

de trabajo y por Jo tanto desempleo y subempleo. Por ser estacional habrá además una tasa 

de desempleo que es absorbida por la economía campesina en las estrategias de reproducción 

en el ámbito de autoconsumo y de diversas actividades pequeño mercantiles. Debido a la 

naturaleza contradictoria de las relaciones sociales capital trabajo, esta sobrepoblación cumple 

un doble papel a) impide la elevación de Jos salarios reales en los períodos de exceso de 

demanda y b) disciplina a Jos trabajadores. 

Por lo tanto no puede considerarse como un mercado de tipo walrasiano ya que Jos 

precios relativos (salarios) y las cantidades demandadas no se determinan de manera 

simultánea en la estructura de mercado y con el supuesto que funcionara en condiciones de 

competencia perfecta, no implica que el exceso de oferta sería igual a cero, por el contrario 

supone sobrepoblación como ya se ha dicho. 

Vl.1.8. Otras modalidades recientes del mercado de trabajo transfronterizo 

En la década de los noventa emergieron otras expresiones del mercado de trabajo, 

las que únicamente se enumeran pues no existen investigaciones ni estadísticas 

suficientes a) Población rural del Occidente de Guatemala que migra a emplearse en la 

construcción en Cancún Quintana Roo 13
, es decir a una localización que trasciende las 

regiones fronterizas pero no los estados fronterizos. b) La contratación de empleadas 

domésticas guatemaltecas originarias de pueblos y comunidades fronterizas 14 que laboran 

hogares y establecimientos de ciudades fronterizas especialmente en Ja ciudad de 
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Tapachula. C) Niños trabajadores del comercio informal 15 en el Soconusco Chiapas) 

d)Trabajadoras de los bares. 16 

En el caso de la migración laboral a Cancún, expresa una vinculación de la 

población rural fronteriza guatemalteca a uno de los ejes de crecimiento distintos al 

agroexportador. Las otras, son expresión de la exclusión social que se incrementa en 

Guatemala y no puede asumirse que ayudan a la reproducción del modelo regional 

agroexportador. 

VI.2. El comercio transfrontcrizo 

Es aquel realizado por personas residentes en regiones fronterizas, mediante 

distintas modalidades, sea en pequeña o gran escala, legal o ilegalmente 17
• 

Tal tipo de comercio surgió mucho antes que la delimitación de la frontera en el 

siglo XIX y posteriormente ha expresado algunos períodos de auge y receso 18
• Se trata de 

una modalidad de integración fronteriza desarrollada espontáneamente por la dinámica del 

capital mercantil regional a través de muchas décadas. Pero también es fuente de 

muchísimas interacciones entre la población de ambos lados de la frontera frecuentemente 

articuladas con relaciones étnicas, culturales, religiosas y de parentesco 

Las estadísticas de Bancomext solamente registran tanto en 1993 como en el año 

2000 tres empresas localizadas en Tapachula que oficialmente exportaron a Guatemala, 

este dato confirma que el comercio informal y contrabando es el que prevalece en esta 

frontera aunque no se reconoce su importancia ni existen estimaciones estadísticas sobre su 

volumen. 

VI.2.1.Modalidadcs de comercio transfronterizo y agentes económicos 

Se presentan las siguientes modalidades de comercio: 

1 )El comercio "hormiga". Miles de personas 19 se dedican a esta ocupación en pequeña 

escala, cotidianamente, de manera informal, en virtud del alto desempleo en las regiones 

fronterizas guatemaltecas20
. Se articulan en cadenas de intennediarismo ligadas a grandes y 
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medianos comercios de las ciudades fronterizas principales, a la vez vinculadas con otras 

ciudades no fronterizas. También se ha venido acrecentando el número de medianos y grandes 

comerciantes y transportistas que han posibilitado la extensión geográfica de dicho comercio 

hacia regiones no fronterizas. 

2)Flujos de consumidores, que concurren a comprar productos para su propio uso, a 

ciudades y pueblos de ambos márgenes atravesando legal o ilegalmente la frontera. 

3)Comerciantes ambulantes, originarios del altiplano guatemalteco, venden al menudeo 

productos agrícolas, artesanales e industriales en zonas rurales (ejidos. comunidades y fincas) 

de Chiapas. A su regreso a Guatemala venden productos mexicanos. Se trata de un comercio 

propio de regiones campesinas, en donde el comerciante ambulante cumple importante 

función, que ha sido afectado por la militarización de la frontera. 

4)Redes de intermediarismo rural. Para determinados productos agrícolas21 intermediarios 

acopian el producto de un lado de la frontera y venden a otro intermediario del otro lado, el 

que traslada el producto hacia ciudades no fronterizas. 

5) El intercambio directo entre habitantes rurales y de pueblos fronterizos 

6)EI contrabando en mayor escala de productos agrícolas. Entre ellos destacan el 

contrabando de maderas preciosas22 de El Petén hacia Campeche y Quintan Roo, (también de 

Marqués de Comillas en Chiapas hacia Guatemala) ganado, café y granos básicos, en otras 

regiones. 

7)Misiones comerciales de empresarios fronterizos. En 1997 se inició esta modalidad 

apoyada por instancias oficiales. Estos eventos vienen repitiéndose con periodicidad23 y 

muestran que el comercio se expande trascendiendo las regiones fronterizas 

VI.2.2. Extensión geográfica 

El comercio transfronterizo en sus distintas modalidades se realiza a lo 

largo de toda la frontera, especialmente alrededor de los pasos fronterizos su mayor 

extensión y densidad se observa entre las regiones Soconusco y Suroccidente 

A partir del período iniciado con la cumbre Tuxtla l y posteriormente la 

devaluación del peso (período de integración de hecho) su amplitud geográfica, 

,----.---- --------------
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volumen y densidad, creció y se expandió hacia ciudadesde otras regiones y la 

capital de Guatemala 

VI.2.3. Factores que influyen en el sentido y patrón del comercio 

transfronterizo 

Además de las economías de escala que presenta la economía mas fuerte, 

la relación de tipos de cambio y la desgravación arancelaria (aspectos tratados en capitulo 

anterior) ha modificado los precios relativos abaratando los productos mexicanos, en la 

década de los noventa 

El patrón de comercio es reflejo de la ventaja comparativa entre los dos países, en 

las exportaciones guatemaltecas predominan productos agrícolas y algunas manufacturas 

de vestido (trabajo abundante), y en las mexicanas predominan las manufacturas de la 

industria ligera (capital abundante) 

Pero en las regiones fronterizas, también se producen mercancías agríco.las 

similares, por lo que entre ellas no hay diferencias en las ventajas comparativas ni en las 

relaciones capital trabajo. El comercio transfronterizo es también una vía para relacionar 

ofertas y demandas de productos campesino y artesanos en las regiones fronterizas24
• Las 

oportunidades para generar ganancias provienen de las diferencias de precios, de la calidad 

de los bienes y de la diversidad de productos a intercambiarse. 

Antes de la firma del TLC la situación de evasión de aranceles y de otras barreras no 

comerciales, que realiza el contrabando, operó como equivalente a una liberalización 

parcial del comercio en las regiones fronterizas, ya que en situaciones de corrupción, se 

supone que los pagos ilegales, son inferiores a lo que tendrían que pagar por aranceles, 

gastos y tiempo de trámites25
• Posteriormente a la firma del TLC, este fenómeno ha 

continuado principalmente para las mercancías no consideradas en los procesos de 

desgravación, o con lenta desgravación. Por otra parte, en la década de los noventa el 

efecto frontera y también la militarización de la frontera en el lado mexicano han impedido 

que los flujos comerciales guatemaltecos y sus agentes económicos puedan incrementarse 
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en las regiones fronterizas mexicanas. El combate al contrabando26 del lado de Guatemala 

a restringido el flujo respectivo 

VI.2.4. El Comercio transfronterizo y el desarrollo regional 

La acumulación de capital en el sector comercial es también uno de los aspectos 

importantes en el desarrollo regional. El crecimiento del capital y la actividad comercial 

de las ciudades de Tapachula y Comitán, así como pequeñas ciudades fronterizas 

guatemaltecas responde en buena proporción, a la existencia y desarrollo de este comercio 

por muchas décadas. Produce además microprocesos de acwnulación mercantil de distinta 

velocidad a escala local, diferenciados según la importancia de los lugares. 

Por otra parte genera fuentes de ocupación informal para segmentos de población 

que se ocupan en el comercio o en el pequeño transporte27 y que no tienen oportunidad de 

fuentes de empleo formal. Contribuye a que la influencia económica de lugares centrales 

trascienda la línea fronteriza, por ejemplo la influencia comercial de la ciudad de 

Tapachula, que traspasa el territorio del Suroccidente hacia otras regiones guatemaltecas 

no fronterizas 

A escala nacional produce efectos negativos principalmente al reducir la producción 

nacional de la economía menor y/o quiebras en empresas pequeñas y medianas de costos 

mas elevados28
. A la vez genera contradicción de intereses entre comerciantes regionales e 

industriales capitalinos. También produce tensiones entre países por causas de ilícitos, en 

este caso por el contrabando de maderas preciosas tropicales, especies animales y otros 

problemas en la selva del Petén. 

VI.3.0tras relaciones económicas en las regiones fronterizas 

VI.3.1 Mercados de dinero y servicios. 

En el mercado de dinero las relaciones transfronterizas no son relevantes. La 

circulación de las monedas de ambos países trasciende muy poco las poblaciones 

fronterizas hacia el interior de las regiones, lo que hace suponer la debilidad de ambas con 

relación a las funciones de la moneda en el ámbito de las economías regionales. 
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El mercado de cambio informal de moneda se realiza con intensidad en los cruces 

fronterizos má.s importantes y en algunas ciudades fronterizas existen casas de cambio que 

compran yvenden pesos y quetzales. Ambos funcionan con altos márgenes de 

intermediación y ha florecido, a partir del flujo de personas, el intercambio comercial y la 

masa salarial de los trabajadores transfronterizos. Los bancos no realizan actividades de 

cambio y no se manifiestan relaciones relevantes entre los sistemas financieros de las 

regiones fronterizas 

La inestabilidad de los tipo,s de cambio de ambas monedas respecto al dólar y la 

situación sociopolítica no estÍmul~ a que los agentes económicos deseen tener la moneda 

del país vecino. Tales aspectos son más fuertes que las diferencias de tasas de interés que 

podrían estimular transacciones monetarias. 

Se observan relaciones transfronterizas en el uso de algunos servicios médicos 

privados en ciudades vecinas y también vínculos de colaboración entre ONG, instituciones 

de salud y algunas asociaciones de profesionistas que actúan en dicho campo. 

VI.3.2.Aprovechamiento de ríos fronterizos 

En el ámbito de los recursos naturales, destaca el uso del agua por parte de México 

de los Ríos: Suchiate en el distrito de riego del mismo nombre en el Soconusco, Selegua y 

Lagartero para el distrito de riego San Gregario de la región Fronteriza. El primer distrito 

tiene capacidad para 7150 Has y su uso actual es de 6314 Has, predominando el cultivo de 

banano, en el segundo la capacidad es de 12,500 Has y el uso actual es de 6,000 Has 

cultivadas de maíz melón y otros de ciclo corto en pequeña escala. 

En este último se presentan problemas de azolve de canales y río abajo, después 

que el Selegua se une con el Río Cuilco para formar el Río Grijalva, el azolve del lago de 

la presa "la Angostura", la más grande de México por su capacidad de almacenamiento de 

agua. 
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Ambos distritos constituyen zonas de agricultura comercial intensiva y 

semiintensiva, con potencialidad de intensificar aún mas el uso del suelo, sea expandiendo 

el riego o reconvirtiendo el patrón de cultivos. 

Aunque existe un acuerdo tácito de Guatemala, para el uso del agua de estos ríos 

por parte de México, ambos paises no han llegado a arreglos formales para la distribución 

del uso del agua y establecer acciones para minimizar consecuencias del deterioro de los 

recursos naturales. Existen en este campo potencialidades para realizar acciones de 

integración fronteriza. 

VI.3.3. Utilización de instalación portuaria en la exportación de banano 

Dos enclaves bananeros son articulados mediante un proceso de producción, 

transporte y comercialización flexible por una empresa transnacional. Para entender se 

describirá el proceso. 

En la llanura costera de la región del Soconusco, condiciones ambientales 

favorables e infraestructura de riego, hacen posible la producción de banano. En 1993 éste 

cultivo solamente utilizaba el 8.4% de la superficie agrícola (entre 14 y 15,000 Hectáreas), 

pero proporcionaba el 59.4 del valor de la producción agrícola regional, lo que indica la 

intensificación del proceso productivo y la inversión de capital en dicha rama. La superficie 

de producción se ha mantenido mas o menos estable. Del lado guatemalteco, en municipios 

vecinos al Soconusco y en Tiquisate (Costa Sur) y en Morales Izaba! (Costa del Caribe) 

también existen plantaciones bananeras 

Esta rama de producción, consume algunos insumos emplea braceros y técnicos 

calificados guatemaltecos y utiliza agua proveniente del Suchiate. Es decir genera 

relaciones económicas transfronterizas en la esfera de la producción. 

A partir de 1991, la empresas Chiquita Banana y Dole, dos de las grandes empresas 

que monopolizan el negocio, compra banano en el Soconusco. Articulan a los productores 

agrícola mediante: la compra del producto, el proporcionar tecnología y financiamiento. 
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Controlan el transporte, 

internacional. 

comercialización e importantes segmentos del mercado 

Exportan a la costa éste de los Estados Unidos vía PuertoBarrios, Guatemala, en el 

mar Caribe. La fruta debe transportarse con eficiencia y precisión. Una empresa mexicana 

traslada los contenedores desde las fincas al centro de acopio en Ciudad Hidalgo. Aquí 

llegan los camiones propiedad de algunas empresas guatemaltecas, cruzan la frontera en 

donde se realiza rápida revisión aduana! y fumigación fitosanitaria, los trasportan a Puerto 

Barrios, se embarca y navega dos o tres días hasta los puertos Manatí en Florida o 

Galveston en Texas, en donde mayoristas y minoristas lo distribuyen a ciudades y 

consumidores de Estados Unidos29
• 

Los barcos y los contenedores son propiedad de Chiquita y Dole, el muelle de 

Puerto Barrios, de propiedad nacional, fue dado en concesión a CONVIGUA, una 

asociación de bananeros guatemaltecos coaligada a Chiquita. 

El puerto se ubica en Izaba(, región donde se cultiva banano desde principios de 

siglo, con fuertes intereses transnacionales tanto de esta y otras empresas. Además 

controlan otras empresas de apoyo como la planta corrugadora de cartón para el empaque 

de plátano cosechado en Guatemala y el Soconusco. 

Este proceso de integración contribuye a mantener la producción y el 

funcionamiento de la infraestructura en ambas regiones con los consecuentes beneficios en 

términos de salarios y ganancias. A la vez es una modalidad de como el capital trnsnacional 

aprovecha recursos naturales (tierras aptas, estrechez geográfica y localización) de 

regiones de distintos países y organiza un sistema económico en torno a sus intereses. 

Conclusiones 

l .En las regiones fronterizas la integración presenta procesos que obedecen a la dinámica 

del patrón actual de desarrollo regional. Se han venido desarrollando de hecho, antes del 

inicio de las negociaciones para la integración formal de México con Centro América. Los 

agentes involucrados y su acción recíproca actúan para mantener y ampliar el modelo 
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regional de desarrollo. Destacan: el mercado de trabajo agrícola y el comercio 

transfronterizo: 

2. La demanda de trabajo depende de las características de la producción agrícola y los 

precios de los productos agrícolas en el mercado internacional. La oferta laboral depende 

del salario, la relación de tipos de cambio, el umbral de ingreso de subsistencia, el costo del 

transporte. La concurrencia de trabajadores se estimula cuando el salario es mayor al 

umbral de ingreso de subsistencia, o cuando la relación de tipos de cambio favorece a la 

región proveedora de trabajo. Es un mercado muy flexible y la remuneración al trabajo no 

incluye prestaciones laborales. 

3. El comercio transfronterizo presenta varias modalidades y se expande geográficamente. 

Predominan exportaciones guatemaltecas agrícolas y algunas manufacturas de vestido 

(trabajo abundante), y manufacturas de la industria ligera (capital abundante) en las 

mexicanas Es también una vía para relacionar ofertas y demandas de productos campesino 

y artesanos en las regiones fronterizas. El efecto frontera restringe los flujos comerciales 

guatemaltecos en las regiones fronterizas mexicanas. 

Contribuye a que la influencia económica de ciudades chiapanecas Tapachula y 

Comitán trascienda Ja línea fronteriza y favorece al capital comercial de estas y pequeñas 

ciudades fronterizas guatemaltecas. Estimula microprocesos de acumulación mercantil a 

escala local, diferenciados según la importancia de los Jugares. Genera fuentes de 

ocupación informal para segmentos de población que se ocupan en el comercio, servicios 

y pequeño transporte. A escala nacional produce efectos negativos en la producción en la 

economía menor y/o quiebras en empresas pequeñas y medianas de costos más elevados 

4. Se observan dos efectos de la integración fronteriza sobre el actual patrón de desarrollo 

regional. El primero consiste en que la complementariedad en el mercado de trabajo 

proporciona estabilidad a la producción agrícola de exportación y a Ja región en donde esta 

se localiza, pero en condiciones asimétricas para el trabajo y Ja región en donde se 

reproduce la oferta laboral. Las crisis de dichos productos afectan también el empleo y al 

mercado laboral en su conjunto, como se verá en capitulo posterior. El segundo consiste en 
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que Ja integración comercial, no induce cambios sustantivos en Ja producción regional y 

tiende a mantener y profundizar las desigualdades económicas existentes en las regiones 

subnacionales de ambos países. 

1 Un estudio realizado por en Ministerio de Trabajo y la O IM ( 1993 ), sobre la base de los registros migratorios de 
ingreso, cuantificó en 87,087 los trabajadores documentados que ingresaron a laborar a Chiapas en 1992. Pero 
muchos braceros no son registrados pues cruz.an la frontera con pase local para laborar en zonas agricolas cercanas a 
la línea, y otros mas sin documentación alguna. Concurren hombres mujeres y menores en 1992, según fuente citada, 
69"/o, 10% y 21 % respectivamente, con bajos niveles de escolaridad pero con bastante destreza y cuidado para los 
trabajos que desempeñan, cuyo aprendizaje por los menores también se garantiza de esta manera. 

2 Por ejemplo en el Ingenio de Huixtla, se utilizó en algunos años maquinas cortadoras de caña, y mostraron 
ineficiencias que repercutieron en perdidas de sacarosa, por lo que fueron abandonadas.(Ordóñez 1992) 

3 Según Salís Cámara, Comisionado de Instituto Nacional de Migración de México, para 1998 se habrán otorgado 
carné a 50,000 trabajadores agricolas, con lo cual tendrán garantias de respeto a los derechos básicos. El documento 
nueva forma migratoria para visitantes agricolas, documenta individualmente a los trabajadores, es una tarjeta de 
plástico que lleva la foto y los datos personales del portador, además esta marcada con un código de barras. Este 
programa inició en noviembre de 1997, luego del encuentro bilateral entre Zedillo y Arzú sobre el desarrollo 
sostenido fronterizo. (Prensa Libre 4/ 11/97 p 6 y 16/12/97 p 16 ). Los requisitos para obtener este documente 
desestimulan a que muchos trabajadores la soliciten 

4 Por ejemplo la política de apoyo a la cafeticultura campesina por parte del INMECAFE y otras instituciones 
amplió la superficie cultivada de café en los ejidos y con ello el empleo en el predio familiar, así redujo la 
migración laboral en regiones antes proveedoras de trabajadores temporales (Martinez 1994) 

3 El importante crecimientos de las ciudades de Tux-tla Gutz. San Cristóbal y Comitán atrajeron migración rural 
para emplearse en actividades de construcción. Igual fenómeno ocurrió con Villa Hermosa Tabasco. 

6 Solamente en el altiplano del departamento de San Marcos, vecino del Soconusco, y principal lugar de origen 
de los emigrantes, la población rural fue de 237,458 habitantes en 1981 y 347,565 en 1994 con una densidad 
149 habitantes rurales por kilómetro cuadrado y tasa de crecimiento de 2.97 promedio anual (Ordoñez Et al 
1997) La población rural del Soconusco fue de 307,814 en 1990. En el altiplano occidental de Guatemala los 
minifundios menores de O. 7 hectáreas pasaron de 29,000 en 1950 a 65,000 en 1979, y los correspondientes de 
0.7 a 3.5 hectáreas aumentaron de 49,000 a 59,000, en el mismo período(Cereso 1990) Dado que no ha 
existido reparto agrario ni sustantivo desarrollo de actividades urbanas, se deduce que la atomización del 
minifundio se ha incrementado. 
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7 Se toma este concepto de Marx ( 1987) quien analizó diversas fonnas de sobrepoblación relativa y precisó 
que adopta continuamente tres formas: fluctuante, latente y estancada. La forma de sobrepoblación latente se 
refiere a la existente en el campesinado empobrecido, (El capital, tomo I, pp. 800-801) 

8 A partir de la devaluación del peso en 1995 ha repercutido en el mercado de trabajo por el deterioro de la 
relación de cambio entre el quetzal y el peso (en diciembre de 1994 por cada peso se obtenía 1.88 quetzales y 
al 30 de marzo de 1995 solamente O. 77 quetzales, con ciertas variaciones esa situación se mantiene hasta el 
2002) Por parte de los trabajadores se observaron varias respuestas. a)En parte se redujo la concurrencia, b) 
De los que continuaron concurriendo al mercado de trabajo muchos en lugar de regresar con dinero compraron 
bienes más baratos en México, para su consumo personal o para vender en su lugar de origen, lo que se 
relaciona con el comercio transfronterizo. c) La vecindad y menor distancia fue otro factor para preferir ir a 
Chiapas que a mercado de trabajo en otras regiones guatemaltecas, d)Cierta proporción de fincas continúa 
utilizando el mecanismo de adelantar dinero que el bracero debe pagar en trabajo. 

9 Figueroa ( 1994) menciona la idea de un umbral de ingreso en el sector de subsistencia, sin definirlo de igual 
manera a como aquí se entiende. 

10 En los años 2000 y 2001, debido a la crisis de los precios del café muchas fincas guatemaltecas optaron por 
reducir el empico, la población desempleada opto por concurrir masivamente a los mercados de trabajo de 
Chiapas (Prensa Libre, 3, 5 y 13 febrero del 2001, p 3, 32 y 6. Guatemala 

11 Las violaciones a derechos laborales más frecuentes documentadas por el Centro de Derechos Humanos 
Fray Matías de Córdova de Tapachula son las siguientes: despido injustificado, retención de salario hasta por 
dos meses, al finalizar el contrato (otros casos de retención hasta por un año), salario menor al mínimo, 
jornadas excesivas de trabajo, malas condiciones de alimentación, salud y vivienda, retención de documentos 
personales del trabajador: cédula de identidad y el permiso FMV A, engaños en cuanto a las condiciones de 
trabajo y el salario, principalmente por los contratistas, maltrato verbal y en ocasiones también fisico, 
ddiscriminación racial, amenazas y hostigamiento de entrega a las autoridades migratorias, explotación laboral 
temporal sin remuneración de salario, acoso y abuso sexual por parte de empleadores y sus hijos. 
Adicionalmente a estos abusos, los trabajadores y sus familiares son objeto de fabricación de delitos por parte 
de empleadores y de autoridades, lo cual constituye una violación grave a los derechos de estos grupos y que 
ha dado muestras de convertirse en una práctica cada vez más generalizada en la región.(Soto A.2001) 

12 Ejemplos de estas perturbaciones son: a) la caída de los precios del café en 1989-1993, pero en esa crisis el 
peso se encontraba sobrevaluado y el ingreso en moneda guatemalteca contrarrestó la inestabilidad a la baja 
del salario a destajo por corte de café. Actualmente existe otra crisis de bajos precios del café a partir del 2001 
y el peso esta por debajo del quetzal, entonces la situación del ingreso es peor para los trabajadores y favorece 
a los empleadores en aminorar la crisis. b)En 1994-1995 con el surgimiento del EZLN y las invasiones de 
fincas por movimientos campesinos independientes, no impidió la concurrencia de braceros a las cosechas. 

13 Esta expresión del mercado de trabajo se ha encontrado en recorridos de campo por el occidente. 

14 Mujeres jóvenes de 12, 14 hasta 40 años. En la ciudad de Tapachula, alrededor de un 90% de las 
trabajadoras domésticas son de origen guatemalteco. Suelen trabajar 6 días a la semana, durante un horario 
extenso, por un sueldo que varia entre los $400 y los $1,200 pesos mensuales. Es común que no reciban 
atención médica cuando se enfennan o se accidentan. Y la gran mayoría de ellas no cuenta con un documento 
migratorio que ampare su legal estancia. (Soto Ana Isabel 2001) 

I . TPSJS CON 1 
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15Un censo efectuado por el Programa mexicano de atención de menores y adolescentes en riesgo estableció 
que 1198 niños entre 9 y 16 años de edad son empleados en vender dulces y cigarros (probablemente también 
drogas) por una banda de delincuentes en Tapachula. Prensa Libre 2/05/2001, P34. 

16 "En la región, existen "zonas rojas", con una alta concentración de bares en los que se ejerce el trabajo 
sexual. Un gran porcentaje de las trabajadoras sexuales es de origen mexicano y centroamericano; y, 
normalmente, son menores de edad. Algunas de ellas son reclutadas contra su voluntad mediante coerción o 
engaño. Viven en cuartos insalubres y ejercen su actividad laboral en condiciones de alto riesgo, dado el 
peligro de contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA". Soto Ana 1.200 l. Entre Redes No.5. 
Abril 2001. Esta actividad es más antigua, hay referencias desde principios de la década de los ochenta, pero en 
los noventa fue más extensa y evidente. 

17Que evade los trámites aduanales. En parte el contrabando es aparente, pues comerciantes o consumidores 
frecuentemente pagan mordidas o impuestos cobrados indebidamente por empicados aduanales o policías, al 
desconocer que existen franquicias para importar víveres, o simplemente por evitar trámites burocráticos. 

18 El historiador guatemalteco Taracena ( l 997)indica que comerciantes chiapanecos y Quetzaltecos (oriundos 
de Quetzaltenango, Guatemala), manejaban en 181 1, el contrabando de productos textiles ingleses que 
provenía de Tabasco y Campeche. El historiador mexicano Zorrilla (1984) subraya prácticas ancestrales de 
comercio a lo largo de los altos, desde Guatemala hasta Chiapas, y de ambos con el Soconusco, indica también 
la infiltración comercial que se desarrollaba de 1842 a la década de los 60 y el movimiento de mercancías de 
parte de contrabandistas a lo largo de lo que se estimaba como frontera. Waibel (1946) menciona el abasto de 
ganado desde los Valles centrales de Chiapas hacia Quetzaltenango Guatemala 

19 Existen estimaciones no rigurosas de entre 12,000 a 15,000 personas 

20 Durante la sexta reunión del Grupo Binacional sobre asuntos fronterizos en noviembre de 1997, se aprobó 
aplicar el programa de documentación para residentes fronterizos. Se evaluó la emisión de un nuevo 
documento de identificación para el cruce fronterizo que reemplazará al actual pase local. A partir del 15 de 
diciembre de 1997 las autoridades guatemaltecas expedirán un carné en las poblaciones fronterizas para el 
cruce de la línea limítrofe, plan que se extenderá a todas las poblaciones en un plazo de 6 meses (Luis 
Morones, delegado del INM en Tapachula, Prensa Libre 16/J 2/97 p 16) De esta manera se trata de canalizar 
de mejor manera el flujo de comercio transfronterizo. 

21 Un ejemplo es el comercio de pepitoria (semilla de calabaza) en el Peten, en donde intermediarios 
guatemaltecos del municipio de Sayajché, acopian la producción campesina y en llenemérito de las Américas, 
región Selva de Chiapas venden a intermediarios mexicanos que lo trasladan a Puebla. Algo similar ocurre en 
ambos sentidos en la producción de distintas especies de chile. 

22 "La selva guatemalteca del Petén surte los aserraderos clandestinos instalados en Chiapas, Tabasco y 
Campeche ... los traficantes de madera cuentan con estructuras consolidadas para cruzar los árboles talados a 
otras partes del pais, por carretera y ferrocarril al DF y al norte del país ... La Secretaría de Agricultura estima 
que anualmente se cortan 12,000 metros cúbicos de maderas preciosas en la selva guatemalteca fronteriza con 
Tabasco, Chiapas y Quintana Roo".(Rodulfo Reyes, El Financiero 7/4/97 p46).Datos similares se han 
publicado recientemente en la prensa guatemalteca. 

23 En 1997 una misión comercial de empresarios del Suroccidente de Guatemala, apoyados por instancias 
oficiales de ambos paises, realizó muestras comerciales en Tapachula y Tuxtla Gutz. Chiapas, en donde 
concretaron operaciones inmediatas y para el corto plazo por mas de 1 millón de dólares. El vector de 
productos comercializados comprende confitería, plásticos, textiles, ropa, alimentos, muebles, maderas, 
artesanías, harinas (Periódico el Nuevo Quetzalteco 26/07/97 pl6) Posteriom1ente una delegación de 20 
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empresarios y funcionarios chiapanecos se reunió con la cámara de comercio e industria guatemalteca 
mexicana, empresarios guatemaltecos participan en la feria de Tapachula (Prensa Libre 23/3/200: 18) una rueda 
de negocios realizada en Quetzaltenango (El periódico 25/6/2000: 28 y otras actividades más. 

24 Por ejemplo en aldeas campesinas del Noroccidente se producen canastos que se venden en ejidos cafetícolas 
chiapanecos para utilizarlos en el corte de café. Panaderías rnicroernepresariales de algunos pueblos 
guatemaltecos venden en localidades vecinas chiapanecos etc. 

25 Si bien del lado de México no existe oficialmente un impuesto para exportar, el hacerlo por los causes 
legales requiere tramitar un pedimento de exportación que solamente se puede hacer en Ciudad Hidalgo, por 
medio de una agencia aduana!, cuyos honorarios son elevados y requiere tiempo para la espera de los trámites, 
lo anterior, solamente es rentable en grandes volúmenes, pero no lo es para el comercio "hormiga". Esto 
desestirnula a las personas que se dedican al comercio y estimula el paso ilegal por el río, o contrabando. La 
misma regla opera en los otros pasos fronterizos más lejanos, y para evitarla los comerciantes dan mordidas 
tanto a agentes aduanales mexicanos corno a guatemaltecos, o bien pasan de contrabando. Similar es en el caso 
de productos guatemaltecos que ingresan a México. 

26 En septiembre del 2002, la Superintendencia de Administración tributaria atendiendo protestas de las 
cámaras empresariales inició una estrategia para combatir el contrabando con la apertura de 3 nuevas aduanas 
(Gracias a Dios en Huehuetenango, Benemérito y el Ceibo en Peten), aduanas móviles e identificación de rutas 
fiscales en una frontera en donde existen mas de 100 pasos fronterizos identificados (Prensa Libre 
27/9/2002:20 

27 Operadores de cámaras para pasar el río, tricicleros que operan en las ciudades fronterizas, taxis, picops, 
autobuses, cargadores en la espalda etc 

28 Para ilustrar sobre este punto se menciona que, el presidente de la GREF AL, Roberto Herrarte expresó la 
protesta de los empresarios guatemaltecos porque "el contrabando" se incrementó en 50% de 1996 a 1997, por 
lo que han cerrado 6 empresas productoras de dulces y se han perdido 15% del mercado de aceite de cocinar 
(Prensa Libre 6/9/97 p 53) En el año 2000 las protestas de las cámaras empresariales estuvieron fuertes y 
continuas, el sector del calzado se declaró afectado con efectos de desempleo, la industria textil indicó que se 
habían perdido 12,000 empleos, han quebrado fábricas de confite de las que solamente quedan 3, también la 
industria de cigarrillos reportaba un nivel de contrabando de 33% (Prensa Libre 23/10/2001 :20) También 
protestó La asociación b>Uatemalteca de arroz (PL 5/3/2001 :44), la industria relacionada con la música se 
quejaba del producto pirata musical (PL 7/5/2001 :63), aceite comestibles y muchos otros productos más. Y la 
SAR (Superintendencia de Administración Tributaria) estimaba que la evasión tributaria por contrabando y 
subfacturación había pasado de 1200 millones de Quetzales en 1997 a 2700 en el 2000. (PL27/9/200:20) 

29 Similares operaciones, pero en menor escala alternativamente han realizado otras empresas transnacionales 
como son Del Monte y Pfifer 
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Anexo del capítulo VI 



Cuadro Vl.l. REGIONES DE CHIAPAS EN DONDE SE EMPLEAN 
TRABA.JADORES AGRÍCOLAS GUATEMALTECOS DOCUMENTADOS, EN 
PREDIOS PRIVADOS Y EJIDOS. 1992. 

I- Regiones 
Fronterizas 

1. Soconusco 

2. Sierra Madre 

3. Fronteriza 

4. Selva 

Total 

II.- Regiones no 
Fronterizas 

Valles Centrales 

Total de 
Trabajadores 

62,119 

13,318 

754 

3,087 
.- ······-- .... _ ................ . 

79,278 

% 

65.49 

14.04 

0.79 

3.25 

83.58 

. .. . ......... ........... . 
13,341 14.06 

Predios % Trabajadore % 
priya~o.s s (!I!J:pl~¡¡~~~ 

238 7iü:ló 56,260 64.86 

37 10.88 12,371 

9 2.65 744 

14.26 

0.86 

·E:jid'üS' · ..... 0x · ·· frab.ajactores ·· .. ·%· 
empleados 

... '.3'9 ........ 6'.L9'3 ...... 5:g:5·9· ..... n.1 ~ 

7 

2 

l l.48 

3.28 

947 l l.6í 

10 0.12 

7 2.06 

291 85.59 

3,087 3.56 o 0.00 o º·ºº 
12;462····- ·a3:54· ···· 4s __ .. ···1s:6if ··-···¡{sT6 ..... -. ·ái9~ 

......................................................... 
23 6.76 13,341 15.38 o 0.00 o º·ºº 

Costa de Chiapas 609 0.64 3 0.88 301 0.35 5 8.20 308 3.79 

Total. .. ....... "'13',9~fo-···· ·14:·1T """""2'6'' ...... _ .. 7.:Ks"· .. ""ú:K4'.f"''' -T~i':?:f '""'5"""- '""iCi'(f" """"""''.fo8"-""" .... 3~·;¡-9 

Total en Chiapas 94858 100 340 100 86741 100 61 100 8117 

FUENTE. Elaborado con dalos del estudio Trabajadores Agrícolas Migrantes. Temporales. Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. /OIM( 1993) y Cáceres ( 1996) 
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Cuadro VI.2. REGIONES DE ORIGEN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
GUATEMALTECOS EMPLEADOS EN CHIAPAS.1992 

l. Regiones Total % Altiplano % Costa Sur % 
Fronterizas. 

Suroccidente de 
Guatemala 

Departamento 
San Marcos 48,571 55.77 41,808 69.18 6,763 25.45 

Quetzaltcnango 12,068 13.86 3,943 6.52 8,125 30.58 
Suchitencaucz 3,588 4.12 o 0.00 3,588 13.50 

Retalhuleu 4,5 !3 5.18 o 0.00 4,513 16.98 
Totonicapán 587 0.67 587 0.97 o 0.00 

Total 69,327 79.61 46,338 76.68 22,989 86.52 
Noroccidente de 

Guatemala 
Deoartamento Total Altiolano Costa Sur 
Huehuetenango 12,482 14.33 12,482 20.65 o 0.00 

El Quiché 1,611 1.85 1,611 2.67 o 0.00 
Total 14,093 16.18 14,093 23.32 o 0.00 

Total Regiones 83,420 95.79 60,431 69.39 22,989 26.40 
Fronterizas 

2. Regiones no Total Altiplano Costa Sur 
Fronterizas 

Re!!ión Central 
Dcoartamcnto 

Escuintla 3,583 4.11 o 0.00 3,583 13.48 
Re!!ión Sur Oriente 

Deoartamcnto 
Jalapa 84 0.10 o 0.00 o 0.00 

Total regiones no 3,667 4.21 o 0.00 3,583 4.11 
Fronterizas 

Total 87087 100 60 431 100.00 26 572 100 .. 
FUENTE. Elaborado con datos del Estudio de Trabajadores Agrícolas M1grantes Temporales. Mi rusten o 
de Trabajo y prc1·isión Social, Guatemala/OIM 1993. Y Cáceres J 996. 
Nota: Durante el año 2001 se observo que se mantuvo Ja distribución regional de la migración, mostrada 
en este cuadro. 
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Mapa VI.l 
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CUADRO VI.3. SOCONUSCO. EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS 
QUE OCUPAN BRACEROS GUATEMALTECOS. 
CULTIVOS Y CONCEPTO 1950 1970 1980 1993/94 1998/1999 

CAFÉ 

Superficie (has) 33,471 47,410 60,198 75,180 75,180 

Producción Tons. 10,345 22,184 36,077 45,108 35,175. 

Rendimiento (Tons/ha) 0.31 0.47 0.60 0.60 0.49 

PLÁTANO {Banano} 

Superficie (Has) 9,119 3,825 I0,050 14,627 .16,297 

Producción Tons. 54,061 33,474 280,147 669,792 542,211 

Rendimiento Tons/Ha. 5.93 8.7 27.9 45.79 33.4 

ALGODÓN 

Superficie (Has) 14,289 27,161 1,873 o 
Producción Tons. 23,815 59,754 4,932 o 
Rendimiento (Tons/Ha) 1.67 2.2 2.63 o 
CAÑA 

Superficie (Has) 1,857 6,500 9,067 

Producción Tons. 59,990 487,500 629,295 

Rendimiento (Tons/Has) 32.30 15 69.4 

MANGO 

Superficie (Has): 4,864 16,419 

Producción (Tons) 60,800 203,025 

Rendimiento (Tons/Ha) 12.5 12.3 . 

PALMA AFRICANA 

Superficie (Has) 7,816 

Producción (Tons) 39,362 

Rendimiento (Tons/Ha) 50 

PAPAYA 

Superficie (Has) 1,427 

Producción (Tons) 109,596 

Rendimientos (Tons/Ha) 68.8 

Nota. En el Soconusco también se producen 17,011 Has de Cacao y unas IODO Has de Tabaco, pero se 
cultivan con trabajadores locales, muy poco se emplea trabajadores temporales guatemaltecos. 

FUENTE: Para 1950 y 1970 Censo Agropecuario. Para 1980 SARH Distrito de Desarrollo Rural del 
Soconusco. Para 1993/94, INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Chiapas 1995. Para 1998/1999. 
Gobierno del estado de Chiapas. Agenda estadlstica de Chiapas de 2000. 
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CUADRO VI.4.SOCONUSCO PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA UBICADA EN EL SECTOR AGRICOLA 

AÑO % PEA ocupada en la 
agticultum 

1 !!60 71.91 

1970 61.10 

l9KO 47.21 

1990 44.90 

2000 35.5 

FUENTE: Elaborado con datos de los censos respecti\'os. 

Cuadro Vl.5. NÚMERO DE PREDIOS PRIVADOS SEGÚN TRABAJADORES 
GUATEMALTECOS EMPLEADOS. 1992. 

Trabajadores empicados Núm. de ºlo Total de 
1>rcdios tra ba_iadorcs 

Menos de 50 trabajadores 125 37.09 2,829 

de 50 a menos de 100 trabajadores 57 16.91 4,278 

de l 00 a menos de 500 trabajadores 114 33.83 26,556 

de 500 a menos de 1000 23 6.82 16,455 

trabajadores 

de más de 1000 trabajadores 18 5.34 29,491 

Total 337 100 79,609 

FUENTE. Elaborado con datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social /OIM. 
1993 

~- -------------

ºlo 

3.55 

5.37 

33.36 

20.67 

37.04 
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Capitulo Vll LA INTEGRACIÓN ECONOMICA EN LAS 
REGIONES FRONTERIZAS. Relaciones que surgen por la 
integración binacional o la dinámica de inserción en la globalización 

¿Que relaciones de integración económica entre México y Guatemala se 

expresan en las regiones fronterizas, originadas por el proceso de integración binacional 

o la dinámica de inserción en la globalización? Este tipo de relaciones son aquellas que 

presentan lo siguiente a) Origen reciente, en la década de los noventa, o bien, en proceso 

en la década del 2000, b) Son impulsados por expresiones de capital transnacional, por 

instituciones internacionales, o por los gobiernos 3 Propicia las tendencias actuales de 

integración binacional a la economía internacional de ambos paises (TLCAN y ALCA) 

En materia de recursos naturales se aborda el significado binacional y fronterizo 

del petróleo y gas. Se vislwnbra la integración y sus riesgos en lo que se refiere a 

conservación de la Selva Tropical Maya, la cuenca del Río Uswnacinta y se menciona 

otras dos pequeflas cuencas. En el turismo el desarrollo turístico Mundo Maya: origen, 

modalidad de integración, los beneficios y riesgos para las economías fronterizas. En 

infraestructura: interconexión eléctrica, gasoducto, construcción de presas en los ríos 

fronterizos, los rasgos del programa de desarrollo sostenible en las poblaciones 

fronte!izas (Prodesfro) Finalmente, otros aspectos que devienen de la integración de 

México con Centro América. 

Vll.1. Recursos Natunilcs Estratégicos. 

Vll.1.1. Petróleo y Gas 

En el capítulo IV se expuso con detalle el papel actual del Sureste de México en 

el abasto energético hacia la economía estadmmidense, los compromisos adquiiidos por 

México en el TLCAN y el incremento de las inversiones para exploración petrolera en 

Guatemala. La distribución tenitoiial de la actividad y de las reservas en el Sureste y 

Guatemala, pcnnite observar la continuidad geográfica y conformación de wm gnm región 

petrolera que va desde el Golfo de México hasta el mar Caribe y como consecuencia su 

gran importancia geopolítica (mapa Vll.1) 
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Mapa Vll.1. Región de exploración, yacimientos y explotación 
petrolera en el Sureste de México, Guatemala y Belice 
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De esta manera se consolida un área binacional, con tendencia a incluir a otros 

países vecinos, de exploración y extracción de petróleo, así como reserva energética de 

largo plazo para la economía estadounidense y del TLCAN. Además dentro del Plan 

Puebla Panamá está considerado la construcción del gasoducto' centroamericano que 

abastecerá con gas mexicano, los principales centros de consumo de Guatemala y El 

Salvador, en especial plantas de generación de energía eléctrica actuales y en 

perspectiva de constmirse, en el marco de la privatización del sector eléctrico en 

Guatemala. Articulándose además con la distribución del gas por parte de una empresa 

mexicana. De esa manera se expresa la tendencia de integración en la rama de los 

hidrocarburos, que en el futuro podría adquirir diversas modalidades y que integra tanto 

el área binacional, a la vez que esta con la economía de la potencia del bloque. 

VU.1.2. Expresiones fronterizas del corredor biológico mesoamericano. 

El corredor biológico mesoamericano es un prof,'Tama de desarrollo sustentable, 

enmarcado en el Plan Puebla Panamá, previamente propuesto por el Banco Mundial 

para Mesoamerica2
• Tiene por objetivo integrar políticas de ordenamiento territorial y 

conservación mediante el establecimiento de conectores3 entre las áreas protegidas del 

Sureste de México (Mapa Vll.2 anexo) y Centro América para evitar el aislamiento 

biológico y garantizar el equiübrio de los ecosistemas terrestres y marinos. Además, 

usos sostenibles del suelo bajo esquemas de desarrollo sustentable y oportunidades de 

negocios que incluyen Ja explotación económica de los vastos recursos naturales de la 

zona. Una vertiente del corredor cubre las selvas tropicales y otra vertiente se localiza 

en la ladera de la Sierra Madre 

Vll.1.2.1. Conservación de la Selva Tropical Maya y la cuenca del Río Usumacinta. 

Instituciones internacionales conservacionistas4
, han promovido a partir de 1995 

el trabajo de expertos, con propósitos de evaluar Ja conservación de la Selva Maya y 

como parte de ella la cuenca del Río Usumacinta, (mapa YIJ.3) coordinar esfuerzos de 

investigación, proponer acciones de conservación y analizar perspectivas de desarrollo 

sustentable. Estas instituciones, las instituciones y las empresas interesadas por la 

biodiversidad son los agentes de dicho proceso de integración 
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Mapa Vll.3 

Sureste de México y Guatemala. Cuenca del Río Usumacinta 

,.,-· 

Fuente. Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal Las Casas Chiapas 
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a) Ubicación e importancia de la región 

Se considera a la Selva Tropical Maya como un solo ecosistema que se extiende 

por regiones fronterizas de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, el Petén en Guatemala, 

y Belice.(Mapa Vll.4, en anexo) Por su homogeneidad se le considera como región 

biogeográfica, pues combina recursos biológicos, culturales, arqueológicos, reserva5 y 

biotipos (Conservation Intemational 1996) El interés existente por la !,>Tan cuenca del río 

Usumacinta, subconjunto geográfico de la Selva Maya, que solamente involucra .. 

territorio de México y Guatemala, explica el incremento de las acciones de integración 

fronteriza en aspectos de desarrollo sustentable y conservación ecológica5
• 

En dicha región existen recursos naturales estratégicos como son petróleo, agua, 

forestales, minerales, biodiversidad, 30 áreas protegidas o reservas ecológicas ( lO en 

México, 12 en Guatemala y 8 en Belice) y w1 importante patrimonio arqueológico no 

descubierto en su totalidad. 

Los riesgos de deterioro ecológico provienen del crecimiento de las 

poblaciones6
, ampliación de Ja frontera agrícola y otros procesos, asociados con la falta 

de solución a Jos problemas agrarios en otras regiones, de Jos siniestros naturales y de 

las tendencias regionales de desarrollo económico: Ja posibilidad de construcción de 

presas, carreteras y otra infraestrnctura, explotación forestal, exploración y explotación 

petrolera, desarrollo turístico. A dichas instituciones les preocupa los efectos 

destructores del ecosistema, que actualmente acusa graves problemas de deforestación7
, 

pérdida de biodiversidad, saqueo arqueológico y de especies animales, entre otros. 

Además expresa una grave problemática sociopolitica, derivada de la 

marginación y el descontento social, la presencia del EZLN, alta densidad de fuerzas 

militares gubernamentales, y el narcotráfico en la Selva de Chiapas. En el Petén, el 

retorno de gran cantidad de refugiados f,'Uatemaltecos, la elevada mi!,rración rural 

proveniente de otras regiones en busca de tierra, la narcoactividad el Ejército de la 

Selva8 y eventualmente sus refuerzos estadounidenses9
, son fenómenos que indican 

dicha problemática. 

Tiene además importancia mundial por el papel que desempeña el ecosistema 

selva en los procesos biológicos de captura de carbono con efectos en el clima del 
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planeta JO. En suma se trata de una región de gran importancia geoppl!tica para los paises 

que la integran y para los Estados Unidos a cuya economía-interesan los recursos 

naturales estratégicos, especialmente el petróleo tal CQ!TI() se!ll'g~111cintó en o~o capitulo. 

b) Como se vislumbra la intcgr.ición. 

Las organizaciones mencionadas convoca aspiran a consolidar grupos de trabajo 

multinacionales, varios de los cuales están funcionando. Con propósitos de lograr la 

acumulación, coordinación y el intercambio de masas crítica de información, fonnular 

lineamientos para la conservación, el manejo de la Selva, constituir una plataforma 

(binacional o trinacional) para la planeación regional, dar seguimiento y monitoreo de 

las condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas (Conservation Intemational 

et al. 1996) 

Entre las recomendaciones elaboradas destacan: l Identificación y propuesta de 

15 zonas de conexión biológica (comúnmente conocidos como corredores biológicos) 

que permitan articular hábitat y zonas de conservación protegidas 11 (mapa VII.5) 2 Se 

proponen 19 áreas prioritarias para la conservación 12
. 3. Promover políticas regionales 

de inmigración por parte de los tres países, priorizando áreas de colonización y 

prohibiéndola o limitándola en otras, dotándolas de protección legal. 4. Ordenamiento 

territorial. 5. Preservación del patrimonio arqueológico, la herencia cultural maya y 

prevenir el saqueo ilegal de sitios arqueológicos. 

Esta tendencia de integración fronteriza, que tiende a expresarse en el futuro con 

mas intensidad, es un componente importante del plan Puebla Panamá, y en su contexto 

se articulará a empresas interesadas en el aprovechamiento lucrativo de la biodiversidad 

y debe advertirse de los graves riesgos de la biopiratería, asunto de interés nacional y 

local, que ya comienzan alertar las organizaciones sociales a partir de experimentar 

ciertos hechos 
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Mapa Vll.5 

Región Selva Maya 
Corredores biológios que necesitan protección y manejo 

·: l/ .. 

El mapa muestra las zonas de conexión biológica (Corredores biológicos) 
que permitirán articular hábitat y zonas de conservación protegidas. De 
ellas algunas son binacionales 4 conectan la Selva Lacandona con El 
Petén, 3 Campeche con Petén, y 4 Petén y Belice. 

FUENTE: CONSERVATION INTERNATIONAL. Et. Al. 
Mapa de evaluación de la conservación en la Selva Maya. 

TESlS CON \ 
i(pJ.LA D~ OfüGEN j L---- ------
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VII.l.2.2.Dos pequeñas cuencas 

Dos proyectos son promovidos por Jos gobiernos, que perfilan ser de utilidad 

para las poblaciones fronterizas. Se enmarcan en el PPP y todavía no se encuentran en 

ejecución 

En la ladera sur de la Sierra Madre se localiza el proyecto de ordenación de la 

cuenca hidrográfica fronteriza del Río Suchiate, (Mapa lV.3 en el capih1lo IV), 

localizada en mtmicipios el Suroocidente de Guatemala y del Soconusco en Chiapas, 

con una superficie de 1404 KM2. Su propósito es desarrollar la agricultura intensiva 

con riego, para una superficie total de 8000 Ha, construir pequeños embalses y caminos 

vecinales, instalar viveros forestales y construir wm presa binacional para apoyar los 

proyectos de riego, mini-riego y mini-embalses. 

Se han elaborado también el proyecto de ordenación de Ja cuenca hidrológica 

fronteriza del Río Nentón (ver en el mapa IV.3, del capitulo IV, la cuenca Grijalva - La 

Concordia-Huelmetenango) localizada en municipios del Noroccidente de Guatemala y 

de la región fronteriza de Chiapas con 1451 KM2 con propósitos de conservación de 

los recursos naturales, mejorar el nivel de vida de las comwtidades, y las condiciones 

de la cuenca del Río Gríjalva, aguas abajo en territorio mexicano, en materia de riego y 

generación de energía hidroeléctrica. 

VII.2. Turismo. El desarrollo turístico Mundo Maya 

El turismo en el sureste de México y Guatemala se estableció aisladamente 

desde los rulos sesenta 13
, cada país habla avanzado en su propio espacio, en crear y 

desarrollar diferencialmente dicha rama. Desde 1986 se realizaron platicas, estudios y 

acuerdos de México, con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En Belice en 

1990 se acordó crear la Organización Mundo Maya, (OMM) 14 en Antigua Guatemala 

agosto de I 993 se finnó el convenio constitutivo de Ja OMM, en mayo de 1993 en 

Copán Honduras, los presidentes de los cinco países suscribieron la Declaración de 

Copán inaugurando la OMM y en noviembre de 1995 queda registrada en la 

Organización de Estados Americanos OEA. 

mediante los siguientes aspectos: 

El proceso de integración se explica 
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a) Integración formal desde el inicio 

Mundo Maya es un proceso multinacional de intei,rración mediante la promoción 

y desarrollo de la actividad turistica, que comienza a partir de que se sanciona 

jlllÍdicrunente, antes de que hubiera un proceso de integración de hecho entre capitales 

de las ramas turísticas de los paises miembros. A partir de la sanción jurídica comienza 

a darse el proceso de entrelazamiento de los sectores tlllÍsticos aprovechando y 

conduciendo a Ja complementariedad de recursos 

IJ) Integración territorial. 

Una característica singular es que este proceso se basa en la especialización 

económica de una macroregión, integrada por regiones de varios países que se 

complementan para crear concentraciones geográficas, en la actividad del turismo en su 

sentido amplio. 

La macroregión maya comprende los estados del Sureste de México y regiones 

de los países centroamericanos mencionados. En ella se encuentran localizados: 

infraestmctura, atractivos y servicios tlllÍsticos, (cuadro VII.l,anexo) en sus 

dimensiones nacionales, regionales y locales. 

El polo aglutinador de esta integración es la ciudad de Cancún 15 destino y 

principal centro de distribución turística hacia otros destinos. El mayor dinamismo se 

localiza en el corredor Cancún-Tulún, al que se articulan sistemas de polos secundarios 

y otros de menor jerarquía (mapa VII.6, anexo) 

El multidestino es tma efectiva vía de integración, mientras más destinos 

turísticos se ofrezcan se tendrá mas posibilidades de desarrollo y esta organización 

integra territorialmente, conjuntos de destinos dispersos de menor densidad, capacidad 

y desarrolló regional del capitalismo. Los corredores turísticos 16 son la modalidad 

principal de articular el territorio en el Mundo Maya, mediante los tipos de tours de 

distinto tamm1o (excursiones radiales, recorridos, circuitos), los viajeros individuales y 

las actividades económicas turísticas 

El multidestino complementa diversidad de atractivos: playas, diversiones, 

arqueología, selvas y biodiversidad, ciudades coloniales, y las dinámicas 
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socioeconómicas y culturales de la actual población maya. Recursos cuyo valor de uso 

utiliza el capital sin enajenarlo, en distintos tipos de turismo: de masas, ecoturismo, 

arqueoturismo y turismo de aventura. 

Cuenta con variada infraestructura fisica, comunicaciones electrónicas, los 

flujos de infonnación, el transporte aéreo, maritimo y terrestre17
, las inversiones y esta 

tiende a desarrollarse paulatinamente18 

c) La vinculación al mercado mundial 

El mercado mundial del turismo es el objetivo de esta inte!,rración. Se trata de un 

gran mercado y nonnalmente cuando mayor es el mercado habrán mas empresas y más 

ventas por empresa, a los consumidores se les ofrece menores precios y mayor váriedad 

de productos. De aW la clave de una oferta turística integrada que incluye espacios de 

distinta escala, varios paises, riquez.a, diversidad y dispersión ; terri!orial de los 

atractivos. 

Vincula áreas de Estados Unidos, Canadá, Europa, otras ref,>iones de México y 

América del Sur, de donde provienen: principalmente los turistas, también capitales, 

tecnología, capacidad gerencial hotelera e incluso alimentos de alta cocina abastecidos 

de Miami. Es un proceso que trasciende la región y que obedece a los impulsos de la 

globalización, mediante la complejidad de aspectos, que incluye el mercado de la 

actividad tmística internacional. 

d) Una ventaja, economías de escala externas en la integración de capitales de 

distinta escala y origen 

La dinámica natural de integración del capital hace que en la práctica, Mundo 

Maya sea tma industria integrada por grandes empresas oligopólicas que controlan las 

actividades claves, mas una ¡,rran cantidad de empresas pequeflas ubicadas en 

actividades secundarias y regiones de menor desarrollo. 

Las econonúas de escala externas constituyen una importante ventaja 

competitiva de este proceso. Tales economías se producen cuando el costo unitario 

depende del tamaflo de la industria, y no necesariamente del tamaflo de las empresas 

que la integran (Krugman 1994) Aunque pueden haber grandes empresas que también 

logran economías de escala internas. Las economías de escala implican rendimientos 
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crecientes, por lo tanto es más eficiente cuando mayor es la escala a que se lleva a cabo, 

en otras palabras, cuanto mayor sea la cantidad de turistas que pueda atraer del mercado 

mundial. 

La dinámica de grandes capitales de empresas transnacionales de distinta 

nacionalidad que invierten en hoteles y actividades complementarias de turismo 19 y 

líneas aéreas, se conjunta con capitales nacionales20
, regionales y locales ubicados en 

inversiones hoteleras de menor magnitud y servicios complementarios. El ecoturismo · 

realizado por organizaciones comunitarias campesinas, comienza a integrarse a este · 

proceso ubicado en la escala más baja del sistema. Se denominará lo anterior sistema de 

integración de ca11italcs de distinta escala y origen, en el que a la vez se distribuyen 

los beneficios desigualmente, en función de la posición que cada uno ocupe en el 

sistema. 

e) Integración de las actividades de las instituciones. 

Las Instituciones sectoriales de los 5 países (y los gobiernos de los estados del 

Sureste en el caso de México) realizan conjm1tamente actividades de impulso y 

protección al turismo de Mundo Maya, en sus respectivos planes de desarrollo. Entre 

ellas: promoción internacional y nacional, búsqueda de apoyo fmanciero externo, 

estudios, creación y mantenimiento de infraestructura, servicios de seguridad, etc.21
. 

Mundo Maya quedó integrado como parte del Plan Puebla Panamá, mediante varios 

proyectos, entre ellos el corredor carretero del atlántico, el sistema arreficial y el 

corredor biológico mesoamericano. 

e) La integración de regiones fronterizas de México y Guatemala. 

Desde el punto de vista de las regiones fronterizas de México y Guatemala, es el 

Petén la ret,tión guatemalteca que tiende a experimentar distintas modalidades y mayor 

dinámica de integración en el marco de Mundo Maya, con el Caribe, la región Selva de 

Chiapas y la Península de Yucatán. 

El polo turistico de Tikal y la ciudad de Flores están vinculados por vía aérea y 

terrestre con Cancún, Mérida, Chetumal, Palenque y Villa Hermosa. Carreteras 

commlican con Palenque, el área arqueológica de la Selva Lacandona, San Cristóbal y 
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otros lugares en Chiapas. Está por tenninarse una carretera que comunicará con Tabasco 

y se proyecta otra con Campeche. Belice esta integrado a este conjunto 

. El
0
Petén experimenta entonces una tendencia de.desarroHCÍ.qué.re.quiere y en el 

futuro aún mas, de la integración al Sureste de México para la~eprodúcción del proceso 

económico regional. 

f) Las diferencias en los beneficios de la integmción turística y algunos riesgos. 

A partir del argumento de las economías de escala las empresas oligopólicas, 

más grandes y competitivas, y las regiones donde estas concentran su actividad son la 

que también concentran los beneficios. Las empresas pequeñas y los polos turísticos de 

menor jerarquía obtendrán beneficios de economías de escala externas pero en 

magnitudes menores. Un ejemplo es el caso del Petén, con importantes atractivos 

huísticos pero los tours, organizados desde Quintana Roo y Chiapas, se reduce a uno o 

dos días de estancia, por lo que el gasto de los twistas y otras repercusiones 

económicas, directas o indirectas son menores, en las distintas esferas. Similar 

fenómeno ocurre entre paises, en éste caso la situación de México es dominante 

regionalmente con relación a los pequeños países centroamericanos. Pero aun en 

situación de asimetría, esta modalidad de integración permite al conjw1to de países y 

regiones, responder a la competencia mundial de otras regiones ttuísticas, aspecto en el 

que se benefician todos, aunque desigualmente. El elemento de equidad deberá ser 

discutido con relación a las asimetrías. 

Uno de los principales peligros es la tendencia a la privatización y a las 

concesiones indiscriminadas de recursos naturales y patrimonio arqueológico, que en el 

caso de regularse mediante acciones gubernamentales, corre el riesgo de incrementar la 

destrucción y el saqueo. También el de excluir del dinamismo de estas actividades a los 

campesinos indígenas de las comunidades mayas, cuya participación debe estimularse y 

apoyarse por las instituciones, para involucrarse mediante el ecoturismo y otras 

actividades complementarias, con el fin de general ingresos que les permita crear, 

diversificar y desarrollar capacidad productiva, ante el predominio oligopólico del 

Mundo Maya. 
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Vll.3 Infraestructura 

Vll.3.1. Interconexión eléctrica. 

Desde principios de la década de. los noventa Gmpos técnicos de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) de México y el Instituto Nacional de Electrificación 

(INDE) de Guatemala, han trabajado sobre el proyecto de interconexión de los sistemas 

de energía eléctrica de alta tensión. 

En junio de 1996, el Secretario de Energía y Minas de México y el Mirústro de 

Energía de Guatemala, definieron la interconexión de una línea de transmisión de 400 

Kw22
, procedente de la central hidroeléctrica de la presa de la Angostura en Chiapas, que 

conectará la subestación Tapachula con la estación Brillantes en Guatemala, de 88 

kilómetros de longitud. Este proyecto se integró al Plllil Puebla Panamá junto a una línea 

de transmisión eléctrica que une Pllilamá con Guatemala, tma línea que tme Guatemala 

con México, y una que tme Belice con Guatemala (BCIE-BID-CEPAL, INCAE, 2001) 

Como parte del PPP, además de la inte¡,rración fisica, tiene por objetivo el desarrollo del 

mercado eléctrico de la Región, y se apoya en el establecimiento de un marco legal, 

institucional y regulativo, para atraer inversión privada a este sector. Para el caso de 

Guatemala ya se encuentra desregulizado, pues se ha vendido buena parte del sector 

eléctrico estatal y el capital privado extranjero y nacional viene desde hace algtmos w1os 

incrementando su inversión en la comercialización y generación de energía 

En el corto plazo México exportará para cubrir la demanda insatisfecha de 

energía de 200 MW en Guatemala23 Ambos países se beneficiarlan mediante una 

modalidad de creación de comercio, de ser cierto el argumento oficial de que México 

venderla a un precio mayor a su costo y Guatemala obtendría precios inferiores al costo, 

que supone el desarrollo independiente de producción energética, situación que obedece 

a las diferencias de escala en los sistemas eléctricos de ambos paises. 

Por la presión füerte de Estados Unidos la tendencia principal es vincular en el 

campo energético a Centro América con América del Norte. En el largo plazo, aunque 

se ha debilitado la relación de Centro América con el G3, el proyecto podría ser también 

parte de la interconexión eléctrica entre wnbos grupos. México se interesa por la 

interconexión con Guatemala y El Salvador, Venezuela por conectar la línea con 
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Colombia y Panamá, y los paises centroamericanos por la interconexión intema2~ •• ya 

que a pesar de los· programas individuales de expansión, se requiere aprovechar 

eficazmente los recursos y las economías de escala del conjunto de la región. 

Este es otro caso en el que las economías de escala externas, relativa a la 

industria integrada favorece a los sistemas nacionales individualmente, atmque de 

manera desigual, de acuerdo al tamaño y la estmctura de costos de cada uno de ellos. 

Se supone que la interconexión de todos estos países disminuiría costos en el 

sistema integrado, con repercusiones favorables para la competitividad del conjunto de 

las economías, pero ello demandará acciones regulatorias sobre la acción del capital 

privado. Esta es la perspectiva de largo plazo, en el contexto de la integración, en la que 

participarán capitales regionales y extranjeros a quienes se abre este campo de 

inversiones mediante los procesos de privatización. 

En el horizonte de largo plazo, existen expectativas de gran demanda de energía 

eléctrica en el Sureste de México, tanto por los megaproyectos que proponen el PPP, el 

Acuerdo de la Cuenca del Golfo de México, las inversiones consideradas por los planes 

de desarrollo de los gobiernos de los estados del sureste, el crecimiento urbano, la 

posible expansión de la explotación petrolera y petroquímica y las demandas sociales en 

las áreas rurales. La central termoeléctrica Mérida Ill y otras en perspectivas de 

constmcción en el sureste, responden a la actual demanda y a las futuras expectativas. 

VII.3.2. Presas en los ríos fronterizos Usumacinta, sus afluentes y el Suchiatc. 

Desde los ai\os 60 y posterionnente en los ochenta25 se ha proyectado el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río Uswnacinta y sus afluentes. En los noventa 

nuevmnente se mencionó este asunto en un infonne de cooperación energética del 

Grnpo de los 3 (G-3 )26 
• Procesos de poblamiento de la selva, desacuerdos entre 

gobiernos y protestas de organismos conservacionistas27 han actuado en contra de dicha 

tendencia. 

Con el Plan Puebla Panamá se retoma el proyecto de construcción de un 

complejo de 4 presas28 que generarían 2,350 megavatios, con la modalidad técnica de 

que se sustituye la construcción de embalses por "hidroeléctricas al filo del agua", las 

que no necesitan reserva de agua y por lo tanto minimizan las tierras inundables. El 
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proyecto continúa sin hacerse oficialmente público en sus detalles, las instituciones 

encargadas indican que se está en etapa de estudios de factibilidad29
, pero la oposición 

ambientalista se expresa, denunciando efectos sociales, la destrucción de selvas, . 

biodiversidad y recursos arqueológicos culturales. 

Proyectos en estado de reserva y de indefinición política se mencionan para la 

cuenca del río Lacantún en Chiapas 30
• Así mismo el aprovechamiento hidrico en el río 

Suchiate, cuya complejidad permitirá su realización hasta dentro de 8 años31 y el 

proyecto hidroeléctrico Shálala en los límites de los departamentos de Quiche y Alta 

Verapaz en Guatemala.n 

Estos complejos hidroeléctricos se relacionan con Ja interconexión eléctrica y 

el mercado de este energético de México con Centro América, (PPP) A largo plazo, la 

inte¡,'fación energética de Centro América, México, Colombia y Venezuela (G3) Permite 

comprender el interés de buscar consenso social, por los planteamientos del desarrollo 

sustentable del corredor biológico mesoamericano en la parte de la Cuenca del Río 

Usumacinta y la Selva Maya. Por otra parte se ha renovado el interés porque se eliminen 

los obstáculos jurídicos para la distribución y el uso del agua de los ríos "limítrofes" y 

"sucesivos"33 compartidos por México y Guatemala. México tiene ley de aguas pero en 

Guatemala todavía existen problemas de fondo político para sustituir la obsoleta ley de 

aguas que data de la década de los 30, Jo que impide ambos países aprovechen el 

potencial de dichos ríos. 

Vll.3.3.EI 1>rogmma de desarrollo sostenible en las poblaciones fronterizas de 

Guatemala y México. (Prodcsfro) 

El Prodesfro surgió en una reunión binacional3
.¡ en 1996 y se suscribió en 

Septiembre del mismo a.no. Fue mia iniciativa de los gobiernos especialmente del 

gobierno de México, para aplicarlo a 22 municipios guatemaltecos y 17 mexicanos 

localizados a lo largo de la frontera. Se trata de una escala territorial y social muy 

inferior al de las regiones fronterizas. 

Además del proceso de integración entre ambos países, el Prodesfro se 

contextualiza en Ja contención de conflicto sociopolítico en la frontera ( se agudiza del 

lado mexicano en 1994 con el alzamiento del EZLN, y e reduce del lado guatemalteco 
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como la finalización de la negociación y finna de la paz entre la URNGy el Gobierno 

en 1996) 

Las áreas de acción acordadas fueron: !.Económico-productivo,.~ -~~cial 

(desarrollo comunitario) 3.Medio ambiente y Territorio 4.Infraestructura básica 5 

Descentralización. Cada una de estas áreas se desagrega en líneas de acción y cada 

línea, en un conjunto de acciones a desarrollar35
• 

Aspecto muy importante de este plan fue el programa mexicano de 

estabilización migratoria, que pennitiría la solución de un problema sociopolitico de 

trascendencia internacional el de los refugiados guatemaltecos36
, ubicados en 

campamentos en el Sureste de México, apoyados económicamente por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

Por una parte se perseguía facilitar el retomo de refugiados guatemaltecos, 

atenuar efectos de la militarización de la frontera y ganar legitimidad37En este caso se 

deduce además, la intención de evitar la simpatía de la población fronteriza respecto al 

movimiento indígena de Chiapas. Por otra parte facilitar el cambio de calidad 

migratoria a refugiados que optaron por quedarse en México38
, convirtiéndolos así de 

refugiados en trabajadores que deberán lanzarse al mercado de trabajo para subsistir y 

pagar impuestos migratorios. 

Desde el punto de vista de la integración económica binacional el principal 

objetivo del Programa, en el campo de la infraestructura, fue la creación del nuevo 

puerto fronterizo entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, el principal paso de los flujos de 

comercio y personas entre México y Centro América39
. El proyecto obedece a la 

necesidad de superar los dificiles problemas que entorpecen el flujo de vehículos, 

mercancías y personas. A la vez pod1ia integrar un complejo intennodal de 

infraestructura entre las regiones Soconusco y Suroccidente. 

Se acordaron otros aspectos relacionados con las regiones fronterizas: a) 

promover la cooperación entre ciudades fronterizas (Quetzaltenango y Huehuetenango 

(Gt), Tapachula y Comitán (Mx) en 13 áreas en las que destacan: administración pública 

municipal, intercambio económico y productivo, servicios básicos, salud y asistencia 

social, comunicaciones y transportes. b) Acciones de cooperación en transporte aéreo y 
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terrestre, infraestrnctura fronteriza y comunicaciones-1°. Cooperación interinstitucional 

entre México y Guatemala 

Excepto la solución al problema de los reftÍgiados, en general ha existido 

bastante retraso e incwnplimiento en la ejecución del programa. El nuevo puerto 

fronterizo se finalizó después de la firma del TLC y el PPP. Se av1U1Zó algunas 

carreteras de las zonas fronterizas, en las tierras bajas del norte y en Altiplano 

Noroccidental de Guatemala así como en las regiones fronterizas mexicanas. Otras 

obras de infraestructura como la electrificación y la telefonía rural de los municipios 

fronterizos guatemaltecos todavía están en proceso de licitación. La relación entre 

ciudades fronterizas se ha limitado a intercambios culturales 

Vll.4 Otros as¡>cctos que devienen de la integración de México con Centro 

América. 

El PPP condensa y conecta un conjmllo de iniciativas que ya venían madurando 

desde varios anos antes y que se percibe tendrán distintos tipo de efecto y repercusiones 

indirectas, sobre el estimulo o la restricción de las relaciones económicas en las 

regiones fronterizas, en función de cómo actúen las sociedades regionales. Entre ellas 

destacan: 

! .Iniciativa de los Sistemas Arrecifales del Caribe Mesoamericano. Adoptada el 5 de 

junio de I 997, los presidentes de México, Guatemala, Belice y Honduras para promover 

la conservación del sistema arrecifa! a través de su uso sostenible41
. 

2.EI corredor ferroviario del Pacífico y Sur Sureste42 

3.Los corredores viales de México y Centro América, del pacífico (Puebla Panamá) y 

del Atlántico (puerto Progreso en Yucatán, Puerto Cutuco en El Salvador) 

4. Promoción del modelo industrial maquilador 

6. Otros contenidos en el PPP (Síntesis VII. l, anexo) 

Con una mejor comunicación vial, México contrarresta la posible desventaja en 

costos de transporte que ocasionarían la distancia desde los centros industriales. La 

cercana distancia podría ser tma ventaja de competitividad en el Sureste para la industria 

guatemalteca, que no puede aprovechar por falta y obsolescencia de las carreteras. 
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Los proyectos destinados al desarrollo humano, de conservación y 

sustentabilidad de los recursos naturales del PPP, dependerán de las acciones de cada 

gobierno en su respectivo territorio, se orientan a aliviar la pobreza, lograr la 

aceptación y viabilidad social del PPP, por lo que no tenderán a generar relaciones 

económicas entre las regiones fronterizas. 

Por otra parte se mantendrá y profundizará medidas destinadas a contener el 

proceso migratorio de personas de origen regional y centroamericano que se dirige a 

Estados Unidos. Otros procesos de seguridad como el control de narcotráfico, tráfico de 

armas, contrabando de carros robados y otros aspectos de delincuencia, que tiene por 

consecuencia, el mantener el efecto restrictivo de la frontera que obstaculiza el 

desarrollo de relaciones económicas entre las regiones fronterizas. 

Finalmente por la escala macroregional en que se ha concebido la aplicación del 

PPP, diluirá sus efectos en las regiones fronterizas, y sus posibilidades para atender las 

desigualdades regionales en regiones de menor tamaño, de carácter subestatal en 

México y subnacional en Guatemala. 

Vll.5. La traslación de funciones de frontera del TLCAN, agrava el efecto fronteni 

y es limitante para las relaciones económicas. 

Los efectos de las asimetrías no son solamente económicos, se observa también 

en la dimensión de poder, al prevalecer la política de contención migratoria 

desfavorable para el país pequeño. Ya se analizó en el inciso, 2.4. 1 del capitulo IV, la 

escalada de esta política, cuyos resultados se expresan en la deportación de grandes 

cantidades de guatemaltecos que viajan indocumentados a los Estados Unidos, 

violaciones a los derechos humanos, tal como lo han mostrado ONG e instituciones de 

derechos humanos mexicanas. Con el Plan Puebla Panamá, la contención migratoria se 

expande a las otras fronteras del istmo centroamericano y se combina con la intención de 

crear polos maquiladores en el Sureste. Se agrega por otra parte, los tradicionales abusos 

policiales y de extorsión de aquellos centroamericanos que viajan de regreso de Estados 

Unidos trayendo vehlculos usados y menaje de casa. Los acuerdos en materia de 

seguridad para contrarrestar el narcotráfico, la criminalidad, el tráfico de armas, en 

realidad están perjudicando a muchos mi¡,rrantes comunes y corrientes. 
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Esta escalada tiene graves implicaciones Ya se cuentan por miles las familias 

guatemaltecas afectadas por las deportaciones, extorsiones, violaciones de mujeres y 

cierta cantidad de muertos en México. Y esta problemática esta causando entre la 

población guatemalteca un acumulativo sentimiento de aversión y odio que ha erosiona 

la simpatía y el cariño que México merecidamente adquirió durante los años ochenta, 

ante su actuación en el conflicto sociopolítico centroamericano. En el corto y largo 

plazo esto envenena las relaciones fronterizas con un resentimiento proftmdo. 

Conclusiones. 

l .Además de lo expuesto en el capitulo VI, La integración económica en las regiones 

fronterizas se presenta, mediante un conjunto de procesos que propician a la vez que 

devienen, de dinámicas de la integración binacional, del bloque TLCAN o la 

perspectiva del ALCA, en las que intervienen los gobiernos de ambos países, o 

expresiones de capital transnacional e instituciones internacionales 

2. En el campo de los recursos naturales estratégicos a)Se consolida el área binacional 

fronteriza de reserva energética para la economía estadounidense. Es una perspectiva 

de economía de enclave, con y grandes riesgos ambientales y pocos efectos de 

desarrollo regional. b) El abasto de gas mexicano a Centro América, articulado a la 

generación privada de energía eléctrica y otras líneas de gran consumo de gas, sin 

orientación a reducir el consumo de leña, uno de los factores de deterioro forestal. c) La 

conservación de la cuenca del Río Usumacinta y otras cuencas fronterizas, relacionadas 

con el corredor biológico mesoamericano, tiene objetivos explícitos de 

acondicionamiento territorial y conservación, e implícitos de promover ordenadamente 

la llegada de capitales para explotar comercialmente la biodiversidad. Para las 

comunidades rurales y las regiones, significa el riesgo de la biopiratería y privatización 

del valor de uso de las especies de flora, por medio de patentes que registran empresas 

trasnacionalcs, lo que ya esta ocurriendo en el mundo. d) Los proyecto de construcción 

de hidroeléctricas en ríos fronterizos, principalmente en el río Usumacinta y otros 

potenciales usos del agua, con iguales efectos de economía de enclave 

En el turismo destaca Mtmdo Maya, el predominio monopólico de esta rama, 

amerita apoyar sustantivamente el ecoturismo y otras modalidades que favorezcan a las 

comunidades rurales y microempresas. La infraestmctura energética, vial, 
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telecomunicaciones y otros proyectos contenidos en el PPP, también sugiere efectos· 

marginales para las regiones fronterizas 

3.EI conjunto de procesos relacionados con los recursos naturales y el turismo, han sido 

incorporados como parte del Plan Puebla Panamá y se localizan de manera 

predominante en el área binacional que incluye a las regiones: Selva de Chiapas, 

Kalakmul de Campeche, Sur de Quintana Roo y el Peten de Guatemala, en donde existe 

gran dispersión de comunidades mrales en el tenitorio, producto del proceso de 

expansión de la frontera agrícola, así como conflicto social abierto y potencial. 

Por ello los riesgos mencionados y la orientación de enclave predominante en la 

tendencia de integración, debe cambiarse y buscar una estrategias incluyente y 

participativa de desarrollo regional transfronterizo a favor de la población local. A la 

vez un proceso de inte!:,'Tación fronteriza que tienda a eliminar la contención migratoria 

y sus efectos de violación de derechos humanos ante la movilidad luunana 

transfronteriza. 

1 En diciembre de 1999 se suscribió entre México y Guatemala, un acuerdo de complementación 
económica en materia de transporte y comercio de gas. Se construirá w1 gasoducto desde ciudad PEMEX 
hasta Gualemala. para luego proyectarse a El Salvador y los otros paises de Centro América. Se estima el 
costo entre 306 y 391 millones de US$, dependiendo de la ruta que finalmente se elija. La iniciativa 
pri\'ada nacional y lransnacional será la encargada de planear, financiar, construir y operar el gasoducto. 
El gas se destinará principalmente a la generación de energia eléctrica. uso en la industria manufacturera, 
en los grandes hoteles y hospitales, es decir solo beneficiara a los grandes centros de consumo. La 
demanda de gas natural de Cenlro América se estimaba en el 2001 en 830 millones de metros cúbicos ni 
aI1o, pero paulatinamenle crecerá has la 8, 940 millones de metros cúbicos en el 2015. La empresa 
mexicana Grupo Zeta ha instalado una gran terminal de almacenamiento de gas propano, con capacidad 
de 18 millones de galones de gas licuado, en Pucrlo de Sm1 José. Escuinlla Guatemala. (Prensa Libre 
30/8/1999: 18,24/ 1/2000:17, 27/6/2001 :20 

2 Los presidentes de Centro América acordaron en Octubre de 1994 la Alianza Centroan1ericana para el 
desarrollo sustentable en donde se priori,m el establccimicnlo del corredor biológico mesoamericano, 
(interconexión de áreas protegidas, excluyendo recursos marinos) cuya propuesta fue firmada en 1995 y 
se inicia su ejecución en 1996 en el marco de la Con\'ención cenlroamericana de ambiente y desarrollo 
apoyada por el PNUD y el fondo Mundial para el Medio Ambiente (Dardón 1999) 

3 El término 'conector biológico' es utilizado con relación a estrategias de manejo, por aplicarse en el 
espacio comprendido entre los nodos y que incluyen: hábitat de tránsito y respaldos altiludinales que 
permiten mantener las rulas migratorias de las especies; corredores riparios que proveen de hábitat y/o 

,,..----------------·-- -
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permiten la migración de las especies. Contempla el desarrollo de 31 conectores biológicos a lo largo de 
"diversas entidades federativas", de los cuales 1 S estarían en Chiapas, 9 en Quintana Roo, 6 en 
Campeche, 3 en Tabasco, 3 en Yucalán, 2 en Oa'\aca y uno en V eracruz. Adicionalmente, 1 O conectores 
biológicos involucran a Guatemala y 4 a Belice (Zúfliga Juan A. La jornada 18/2/2001 

4 Destacan como organizadoras United States Man and Biospherc Tropical Ecosyslem Directorate, 
Conserrnlion lntemational, US. AID, Managernent Systems lntemalional, Uni\'ersidad de Florida, 
Managernent Systerns lnternational, de Estados Unidos, Colegio de la Frontera Sur de México, Mayafor 
de Guatemala. P:.iseo Pantera Consortium de Belice. (Conserrntion lntemational 1')96) En dichos ernntos 
han participado además expertos de di\'ersas instituciones gubernamentales, ONGS, e insliluciones 
académicas. Organizaciones de cooperación europea también se interesan en la Selra Maya, tal es el caso 
de la agencia alemana GTZ, quien desarrolla ,·arios proyectos de im·estigación o apoyos de planificación 
regional en Guatemala y en el Sureste de México. 

1Esta gran cuenca tiene una superficie de 7,319,522 Hectáreas, de las que 4,241,271 (58%) corresponden 
a Guatemala y 3,078,251 (42'X>) a México. Los procesos que en ella ocurran tendrán gran repercusión 
ecológica y socioeconómica tanto dentro de la misma cuenca como en otras regiones y en el golfo de 
México. (Mesa Redonda sobre el río Usumacinta 1996, Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal, Chis) 

6 Por ejemplo en el último período intercensal la tasa de crecimiento de la población en el Petén fue de 
10% anual y en algunos municipios hasta del 13%. 
7 Solamente en Chiapas la deforestación alcanza 1. 9% anual del territorio y a es le ritmo en 56 años se 
perdería la cobertura forestal del estado. Se observa que no existe gran diferencia en la dinámica de 
deforestación, tanto en áreas no protegidas como en las reservas ecológicas. (Datos expuestos por el Miro. 
Ignacio Marchen la mesa redonda: situación y perspecli\'as de desarrollo sustentable en la gran cuenca 
del Río Usumacinta. Ecosur, Julio 1996) Según el plan de acción forestal, la deforestación en 1992 se 
estimaba en Guatemala en 90,000 hectáreas por ailo, (Prensa Libre 30/9/96 p 50), afectando 
principalmente al Pelén y la Frru1ja Trru1srnrsal del Norte, región localizada al sur del Petén, considerada 
como parle de la Selrn Maya. Según el lnstillllo Nacional de Bosques, INAB, casi 800 mil hectáreas de 
bosque se han consumido entre 1988 al 2001, por causas de incendios forestales, siendo el Petén el 
departrunenlo más afectado. Un estudio de la NASA indica que al ritmo en que ocurre la deforestación en 
Guatemala solamente habrá un 2% en el ru1o 2020, de la cobertura forestal en caso de que no se pongan 
en marcha programas de reforestación (Siglo XXJ:3/2/2202:2) 

8 El ejército de la selva se instalará en 5 bases militares en la frontera con México y una en la frontera 
con Belice, con tropas entrenadas para operaciones especiales, con objetivos declarados de evitar el 
conlrabru1do de madera y la destrucción de Biosfera Maya. Dicha reserva ecológica originalmente tenla 
2,083,600 hectáreas de bosques, pero acusa deforestación por 10,000 hectáreas runmles. En ella también 
existe el campo Xan, donde se extraen de 18,000 baniles diarios de petróleo y se han establecido 
importantes reservas cuya exploración se está realizando por 8 grru1des empresas transnacionales de las 
cuales 5 son estadounidenses. Operan tan1bién 52 ONG en el Pelén, muchas de ellas con el apoyo de In 
AID (Agencia Interamericrum de Desarrollo de los EEUU)(Prensa Libre: 5 y 30 de JllllÍo, 27 y 28 de 
Julio, 6 y 17 de octubre de 1997: 3, 15, 6,38, 8 y 2 respectivamente) 

9 En el 2001 el ejercito norteamericano realizó la operación conjm1ta con el ejercito de Guatemala 
denominada Nue\·os Horizontes con propósitos de entrenamiento y "apoyo humanitario" para la 
población de la región de El Peten. Según Peter Peace, jefe del comando sur del ejercito de EEUU "con 
una ,·isión de pro,·eer seguridad externa y de apoyo humanitario como factor de influencia que garantice 
la estabilidad ... es decir medidas de confianza entre las fuerzas armadas y la ciudadanía" (Prensa Libre 15 
y 16/ 1 2/2000 

10 La emisión global de dióxido de carbono (C02)como consecuencia del uso de combustibles fósiles se 
ha incrementado en 3.5 veces desde 1950, junto a otros gases generan efecto invernadero con 
repercusiones de calentamiento en la tierra. Toda vegetación asimila C02 atmosférico mediante la 
fotosíntesis y los árboles en particular asimilan y almacenan grandes cantidades de carbono durrulte su 
vida. Los bosques del mundo capturan y conservan mas carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y 
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participan con el 90% del flujo anual de carbono de la atmósfera y de la superficie de Ja tierra (Montoya 
et ni 1995) 

11 De ellas algunas son binncionales, cuatro conectan Ja selva Jacnndona con el Petén, 3 al Petén con 
Campeche y 4 Petén y Belice 

12 La binacionalcs. 5 cru7.an frontera México- Guatemala. 2 entre Guatemala y Belice, algUilas de ellas 
ubicadas en zonas donde existen yacimientos reservas o pozos petroleros. (Conserrnlion lntemalional et. 
al. 1996) 

13 Entre Jos destinos culturales y de playa destacan Mérida. Chichcm Itzá.. Uxmal. Palenque, San 
Cristóbal, Cozumel en el Sureste, Antigua Guatemala, lago de Atitlán- Chichicasten::u1go en Guatemala 
En los años setenta fue creada la ciudad de Cancún como centro turístico integralmente planeado, para 
utilizar el turismo como instrumento de desarrollo regional. En los :u1os ochenta teniendo como centro a 
Cancún se posiciona a Ja región del caribe mexicano como destino de sol y playa. ya existiendo un primer 
nivel de integración regional medi::u11e el eje del turismo, con caraclt!rísticas de encla\'e. 

1 ~ La OMM tiene una estructura orgMi7Á1tirn integrada por una Comisión Regional, un Consejo 
Dirccli\'O, una Dirección Ejeculint, una Comisión Consullirn y rnrias Secretarías Técnil:as permanentes 
(OMM 1996) 

15CMcún cuenta con una oferta de alrededor de 20,000 cuartos, en 120 hoteles, de los que 25% son de 5 
estrellas y 30% de..¡ estrellas, anualmente recibe mas de 2 millones de \·isitanles. Su aeropuerto recibe el 
mayor volumen de vuelos internacionales en México. (Financiero 3/ 12195, p.14) En la parte mexicana de 
Mundo Maya Ja industria turística ofrece 1212 hoteles con 57,911 cuartos, Jo que representa 1·1.4% del 
total nacional. Con esta oferta se calcula que en 1996 ingresaron 2 millones 590 mil turistas extranjeros, 
12.2% mas que en 1995 recorrieron la ruta maya(José Gil Olmos La Jornada 2/2197 p.21) Como 
referencia para compnrnr, Guatemala recibió en 1996 alrededor de 0.5 millón de turistas, y 0.8 millones 
en 1999, es decir..¡ \·eces menos que Cancún. Las instalaciones hoteleras de este p:ús tienen 15,523 
habitaciones registradas y se encuentran en construcción 1,316 lo que suma 16,839 
lmbilaciones.(INGUAT, Prensa Libre 16/12197 p 74) Tales datos muestran las asimetrías y las diferencias 
de escala en esta nuna 

16 En el sureste se identificM al menos 14 corredores turisticos: Cancún-Tulum-Cobá, Costa Maya, Río 
Bec. Mérida-Chichcn liza-Río Lagartos, Mérida- Progreso-Nue\'O Yucatán, Ruta de los conventos, Río 
Celestum, Ruta Puuc, Villahermosa-La Venta-Huimanguillo, Tuxtla-San Cristóbal-Palenque, San 
Cristóbal-Comitán, Palenque-Yaxchilán-Bonampac,Tonalá Tapachula En Guatemala son siete sistemas
productos: Guatemala moderna y colonial, A\'enturn en el mundo maya, Caribe diferente, paralso natural, 
Guatemala por descubrir y Costa Pacífico (OMM 1996) 

17 Por ejemplo en julio del 2000 se inauguró una linea de vuelos entre Cnncún, Peten y Ciudad Guatemala 
con conexiones a Europa y en noviembre una de autobuses entre la frontera de México con Chiapas, cerca 
de Tnpachula, con el Pelen y Chetumal Quntana Roo pasando por Belice (Prensa Libre 3117/200:56 y 
20/11/2000: 102) 

18 En infraestructura MM avanza poco a poco en la construcción de aeropuertos y otras infraestructuras en 
Centro Amcrica y México. Por ejemplo en el Caribe guatemalteco recientemente se terminó de construir 
complejo hotelero de 800 habitaciones y otros servicios denominado Amntique Bay Resort. El BID 
otorgó un crédito de l. 7 Us $ millones en el 2000, para construir un aeropuerto en Copan, Honduras y 
carreteras en otras regiones. Perspectivas de inversión ex1ranjera (entre 1.5 y 3 US$ millones) se tienen 
en el extremo norte del Pelen en donde hay 32 sitios arqueológicos en la Cuenca Mirador, también un 
santuario para flora y fauna en tierras vírgenes (Prensa Libre 28/3/2000: 52, 2/12/2000:28, 271212001: 
20) 

19 Por ejemplo, el grupo hotelero esp:u1ol OASIS, a 10 a!los de iniciado operaciones en el Caribe 
mexicano, sus inversiones se estiman en 300 millones de dólares, con una oferta de 2500 cuartos de 
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hospedaje y participación en diYersos senicios turísticos alternos que incluyen agencias de \'iajes, 
transportes turísticos terrestres. una aerolínea Charter, una comcrcializadora y lavandería industrial más 
grande de la región. (Ugalde A. El financiero Sureste 19-8-96, p 11) 

w Por ejemplo el grupo Posadas de México, inl'ertirá 90 millon~'S de dólares en 8 proyectos ecoturísticos 
en Quintrum Roo, con lo que inicia la fase de expansión de sus empresas turísticas por todo el Sureste 
mexicano, así como a Belice y Guatemala (El Financiero Sureste 4/7/96 p 1) 

21 El presidente Zedilla en una reunión con gobernadores del Sureste reafirmó una expectati\'a de 
inrersión pública de 600 millones de pesos en los próximos 3 años para el proyecto Mundo Maya, 
además de 480 millones de pesos en proyectos carreteros. (La Jornada 212/97 p 21) 

22 La Jonmda 1017/97, p.50 

2-'En Guatemala la capacidad instalada en el 2000 fue de alrededor de 1400 MW Prensa Libre 
18/12/2000:24 La demanda del mercado centroamericano es de alrededor de 4500 megawats Prensa Libre 
2/8/2001 :23 

2
' La capacidad instalada de Centro América es de 5-100 MW. 6/12/2001:23 Entre 1985 y 1995 el 

crecimiento de la demanda fue de 5% anual y la capacidad de generación creció solamente 2%, con baja 
disponibilidad hidroeléctrica, por lo que han habido problemas de racionamiento de energía eléctrica 
tCFE-INDE 1995. 

25 A principios de la década de los ochenta ambos gobiernos consideraron la construcción de un complejo 
de 5 presas en el Usumacinta, en los sitios San Fernando, Salvamento 11, El Porvenir, La Linea y Boca del 
Cerro, esta última en territorio mexicano. (Wilkerson 1985) Razones de oposición social y política 
nacional e internacional, ecológicas, problemas de leyes internacionales para el uso de aguas compartidas 
entre México y Guatemala, y de viabilidad técnica dado las características del sustrato geológico, hicieron 
que se suspendieran dichos proyectos. 1G-3-1992, p. 18) 

26 El Comité de Cooperación Energética del grupo de Jos 3 (G-3), en su primer informe de actividades 
indicó que México se encontraba desarrollru1do trabajos específicos de apro\·echamiento integral 
hidroeléctrico del Usumacinla. .. con el fin de ernluar las bondades de interconexión para exportar bloques 
de energía a otros paises (La Jornada 26-2-92, p.29) 

27 Entre otros: en J 983 se discutió en la reunión mundial de la UJCN en Madrid, preocupados por su 
impacto en el Peten. En 1984 el Instituto para la ecología cultural de los trópicos y la Sociedad Alemana 
de Euiología hicieron un llamado mundial con relación al proyecto Usumacinta por constituir una 
anienaza gra\'e para la población, sitios arqueológicos mayas, bosques tropicales y la diversidad 
biológica Maria Pilón Prensa Libre 7 de julio del 200 l. p 16. 

28 Según información c¡ue proporciono el ministro guatemalteco de energfa Raúl Archila respecto a la 
cooperación en el plan puebla Panamá. Prensa Libre 3/09/2001 :20. Para su construcción se requerirán 
cerca de 3000 millones de US $Prensa Libre 19/11/2001:4 

29 El JNDE Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala indicó que se discute un con\'enio con la 
Comisión Federal de Electricidad de México, para efectuar estudios de prefactibilidad de construcción de 
centrales al filo de agua, que tardaran al menos seis años. Si bien esta técnica de construcción no requiere 
de grandes embalses si requiere de pequeñas presas derivadoras y no se descarta que se produzcan 
inundaciones. Prensa Libre 19/J 1/2001:5 

Jo La CFE de México, identificó 35 sitios (cuyo mapa el autor tul'o ocasión de conocer) para evaluar In 
posible construcción de presas en la cuenca del rio Lacantún afluente del Usumacinta, en las cañadas, 
actual zona de conllicto y presencia del EZLN. 

JI Información también proporcionada a la prensa por el ministro Archila (ver cita anterior) 
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3
i Prensa Libre 11/06/2001:23 

33 Los ríos limílrofes son los que la ve/. delimitan la frontera, el Suchiate. Pasión y Usumacinta y los 
sucesivos, aquellos que nacen en un pais, atra1-iesan la frontera y continúan en el otro pafs, por ejemplo 
los alluentes del Grijaha (Selegua y Cuilco). 

34 Reunión realizada en Guatemala por delegaciones de ambos paises. Previamente los presidentes de 
ambos países (Zedilla y De León) acordaron promover este progrruna el 8 de Junio de 1995 mediante la 
cooperación técnica entre SEDESOL (M) y SEGEPLAN (G) Fue ratificado por los presidentes Zedilla y 
Ar1.ú el 27 de febrero de 19'>6 y las instituciones elabornron un plan de acción. Se realizaron tres 
reuniones de consulta e intercambio de experiencias: a) reunión de autoridades municipales y fronteril'.llS 
en Tapachula, b) reunión de intercambio de experiencias para el desarrollo de los pueblos indlgenas en 
Margaritas, Chis, c) reunión de organizaciones sociales y productivas en San Martln Zapotitlán, 
Retalhuleu. Tuvieron el fin de captar en esos niveles la visión del desarrollo, necesidades de cooperación 
y expectativas. Trunbién se recabó información y demandas para la integración del programa acordado 
por los presidentes en 19% 

35 El plan de desarrollo fronterizo en Guatemala se articuló al progrnma de In zona paz, del Gobierno 
Guatemalteco, en su respectivo margen de la frontera, con recursos predominantes de la coopernción 
internacional incluye los siguientes proyectos: Desarrollo sostenible para las poblaciones fronteri1.as, 
Electrificación (cuya energla proveerá México) en 41 municipios, Electrificación del Petén, 
Fortalecimiento y apoya a la concesión (para el retorno de refugiados) de 100,000 1 lectáreas estatales de 
uso forestal en el Pelén, Desarrollo sostenible del Petén. También se introdujo (administración de reserva 
de la Biosfera Mnya, el patrimonio cultural, pobreza, participación comunilarin. serl'icios turísticos), 
Desarrollo de población desplazada y repatriada en la región de selrn tropical (Huehuetenango, Quiché, 
El Petén y norte de Alla Verapw. e Izaba!) millones de dólares. Una linea de trabajo que vincula a la 
empresa privada y n las organizaciones campesinas, (con apoyo del gobierno e instituciones 
internacionales), para promover grandes superlicies de cultivo de hule y palma africana, en parte del 
suroccidente del Peten y el lxcán. Estos territorios son parte de lu región agraria, Tierras Bajas del Norte 
que incluye ni Peten y a la Franja Transversal del Norte, t!Scenarios del periodo de guerra y colindan con 
In Selva Lacandom1 en Chiapas, en donde se localiza el EZLN 

36 A principio de la década de los 80, mas de 50,000 gualemnllecos cruzaron la frontera de México para 
refugiarse por molivo de la campaila de tierra arrasada que desató el ejércilo de Guatemala como parte de 
una estrategia contrainsurgente. El conllicto interno finalizó el 31 de diciembre de 19'Xi después de un 
período de negociaciones ente la URNG y el Gobierno. Una cantidad importante de refugiados ha 
relornado a su patria, pero el gobierno guatemalteco no ha podido resolver el problema de otorgar tierra ni 
fuentes de trabajo a lo que aún no lo hm1 hecho. 

·''Los criterios estratcgicos son: 1. Desarrollo de la población comprendida en una frm1ja de 20 
kilómetros a lo largo de la linea frontcri/a. 2. participación de la población, fortalecimiento de la 
democracia y estado de derecho. 3. seguridad alimenlaria. 4. Recuperación de la confianza de la 
población en las instituciones del Estado ... a lravés de inversiones en infraestructura básica, productiva y 
or¡,'llllización social. 5 Generación de redes locales para abordar la problerrnitica comunilariu. 6. 
Desarrollo de oportunidades de trabajo 7. Subsidios de los gobiernos para el desarrollo comunitario. 
(SEGEPLAN 1995) 

JH En noviembre de 1997 en la reunión de presidentes reali/~1da en Tapachula Fernando Solis Cámara, 
Comisionado del Instituto Nacional de Migración de México indicó que se otorgaron tarjetas migratorias 
11 28.000 refugiados gualemaltecos lmbitantes de 1 13 campamentos en Chiapas, Campeche y Quintana 
Roo. Con dicha tarjeta (que debe renovarse periódicarnente)pueden vivir y trabajar en cualquier parte de 
México. El comisionado calculaba que solrunenle una tercera parte regresarlan a Guatemala Por otra 
parte el gobierno mexicano recibió 2025 solicitudes de naturalización, de las que otorgó el 11 de 
diciembre de 1997 la nacionalidad mexicana a 392 refugiados. (Prensa Libre 4/11/97 y 12/12/97: 40y 22) 
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•
19 Comprende la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Suchiate y la construcción de 
un ferro puerto. El nue\'O puerto fronterizo consiste de un nuevo puente se destinará al tránsito de 
transporte y carga El fcrropuerto contará con instalaciones: de garantias. patios, instalaciones para el 
manejo de carga multimodal, \'ialidades portuarias en ambos lados de la frontera y las facilidades 
complementarias que se requieren ( DCC, 1993) En nodembre de i 'J97 se iniciaron los trabajos con el 
financiamiento mayoritario por parte de México que a la 1·e.1. proporcionó a Guatemala un préstamo de 45 
millones de dólares para que construya la parte que le corresponde, préstamo condicionado a comprar 
bienes y sen icios mexicanos y guatemaltecos. Fue inaugurado en febrero del 2002 

40 A partir de estos acuerdos México ha comeruado a proveer energía eléctrica a algunos municipios 
fronterizos, surgieron proyectos de carretera> tr:u1sfronteri1:as del Pctén con Taba>co y Campeche y 
vuelos de lineas aéreas con polos turísticos dentro de Mundo Maya 

41 Dicho sistema se mantendrá: 1. Como ambientes de alta diversidad y producti1·idad biológica que 
sin·en de refugio y alimentación de una gran variedad de recursos marinos vivos; 2.Como agente que 
pre1·iene la erosión de las costas, 3. Como promotor de la industria turistica generadora de ingresos: 
4.Corno pro1 eedor de productos básicos para la producción de fármacos de alta demanda. 5. Así como una 
eficiente estructura de protección contra huracanes y tormentas (Declaración Tulum QR 5 de junio de 
1997) 

42 Conectará la frontera con México en Ciudad Hidalgo Chiapas, con Escuintla y Puerto Quetzal en 
Guatemala. con un costo de US50 Millones. Será parte del corredor interoceánico que conectará con 
Puerto Barrios en el Caribe (Prensa Libre 20/4/2001; 19) 
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Anexo del capitulo VII 
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Mapa VII.2 
Arca Maya 
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VII. l.Surcste de México. Oferta de servicios turísticos.2000 
¡ Estado Establecimientos Cuartos Agencias de \iaje Restaurantes 
¡ __________ 5)e ll_(JS~j_tJ_ ___ ------------ __ turisticos 
, Campcchc 137 3,655 23 -- 26_1 _________ _ 
~~l?_'!.5_ _________ j§? ______________ J_1,_5_jl _______ JQ§_ ______ - 677 
! Quintana Roo 456 38,206 87 --- 602 ____________ _ 
1 Tabasco 166 5,667 45 397 
1·vü-éa1án- 181 6.?ao sa 342 
Fuente: SECTUR 2001. Compendio estadístico del turismo en México_ México. 
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Síntesis VII.l Proyectos del PPP con efectos en las regiones fronterizas de Chiapas 
y Guatemala 

1 Parte del Proyectos provenientes de los respectivos Proyectos de conectividad 
! Plan gobierno ¡-il"eC:ilísos ___ · r-.i¿,¡¡;c,----------------------------·-----------------------------
; n:uuralcs Desarrollar cultura de protección al ambiente y los Corredor Biológico Mcsoamcric:ino. las cuencas 

recursos n:lluralcs hidrológicas compartidas. el manejo del fuego y la gestión 

Energía 

! Producción 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 
1 
; 

1 

1 

1 
¡ lnfraestructu 
. rn 
¡ 

Polltica 
Social y 
Desarrollo 
humano 

¡ tv1igrnción 
i 

---------

Ordennmiento territorial ambiental coordinada 
Explotación pctrolcm en el delta del Rlo Grijal\'a en PíC\cnción y mitigación de desastres 
Tabasco. 

Guatemala 
Polític.a de cuencas como instrumento de gestión 
ambiental 
Apo)O a las ln\·crsioncs en el man\!jo de los recursos 
naturnlcs 

Um1 termoeléctrica en Campeche. Tres hidrocléc1rícas en 
Chiapas (dos cta¡x1s mas en Chicoascn y una en 
Copain:1hiJ. 
Un abastecimiento de destilados petrolíferos en Quintana 
Roo. provecto petrolero Cantare! lnte~ral en Campeche 
Mc><ico 
Modelo indus1rial 111aquilador 
Estimular el crecimiento de la productil·icfad y 
compctiti1·idad de la región 
Desarrollo de la petroquimica. de la minería, de la pesca y 
la ¡¡cuacultura. 
de la agricultura y la ganadería. 
Tecnificación agrícola del trópico. 
Desarrollo y fomento pecuario. 
Sanidad agropecuaria 
Eswblccer marco de politicas públicas de promoción y 
apoyo a las in\'ersiones (IEDJ en las zonas marginadas de 
la región. 

Guatc111ala 
Capacitación para el trabajo 
Promoción de Pvme., 
Manejo y consc;.vación de recursos naturales por 
oruaniLacioncs caJuocsinas i11díl!cm1s \' afrocilribcl1as 
Sistemas de Corredores carreteros interregionales 
Infraestructura pesquera 
lnfraestrnctura hidroagricola 

México 
Elcrnr el ni\'el de desarrollo humano v social de la 

pobhtción • 
Incrementar participación de la sociedad civil en el 
desarrollo. 
Guatemala 
Salud y desarrollo humano 
Patrimonio Cultural. lndlgcnn y Equidad. Como parte del 
Desarrollo Sustentable 
Mcxico. 
Política" orogramas de contención migratoria 

Hidroeléctricas en el Rlo Us111m1cin1a, ríos anuentes y en 
el Suchíate 

Turismo. Programa Maya (mundo maya) o Corredor 
incso:u11cric¿mo. 

Interconexión eléctrica. creación de un mercado regional 
de electricidad . 
Corredor 1·ial del Pacifico Puebla Panamá 
Corredor del Atlantico (Puerto Progreso-Puerto Cutuco) 
Gasoducto Mé.,ico Centro América e infraestructura pam 
facilitar el abasto de hidrocarburos 
Integración de los scnicios de telecomuuicacioncs. 
Corredor FcrrOl·iario intcrregional del Sur-Sureste 
Modemirnción de aduanas y de promoción del comercio 
de las PYMES 
Transporte marítimo 1· cabotaje 
Cooperación en cspccilicos de educación y salud y de 
atención a poblaciones fronterizas 

Programa Mesoamericano de Cooperación 2001-2002: 
educación. salud, nlención a desastres etc 

Fortalecer la capacid1d de gestión de las autoridades 
locales 

Un sistema de ilüormación estadística sobre migraciones 



Capítulo VHI. ENSEÑANZAS DE LA INTEGRACIÓN EN 
REGIONES FRONTERIZAS 

A prn1ir de los resultados expuestos en los capítulo VI y Vil, se discute a 

continuación atributos y condicionantes de las relaciones de integración fronteriza y se 

interpreta el contenido de la tendencia de desarrollo regional al que se asocian. 

VIII. l. Principales atributos de la integración fronteriza en las regiones de estudio 

Vlll. l.1.EI Incremento y diversificación de las relaciones económicas, demandan 

atención especial de la integración fronteriza 

Durante la fase de integración de hecho entre ambos países, en la década de los 

noventa, avanzaron las relaciones económicas en las regiones fronterizas. En la etapa 

de integración fonnal, especialmente con el conjwJto de proyectos propuestos o 

articulados al PPP dichas relaciones tienden a incrementarse y diversificarse aún mas, 

por lo que adquieren progresivrnnente mayor peso cualitativo y cuantitativo, respecto al 

proceso global de integración entre México y Guatemala. Esta tendencia demanda que 

al proceso de intehrración entre ambos paises, debe dársele tratrnniento especial a la 

integración fronteriza y el desarrollo regional en perspectiva de minimizar el efecto 

frontera que actúa como contratendencia y afecta el proceso de desarrollo regional 

Vlll.1.2 La integración en las regiones fronterizas trasciende el libre comercio y 

demuestra la posibilidad de experimentar formas ¡mrticulares de integración 

En este caso la integración de factores antecede a la integración comercial. 

Antes de que se aprobara el tratado de libre comercio, ya se había desarrollado por 

varias décadas el mercado de trabajo, aspecto importante de la integración de factores 

de producción. Esto demuestra que en el ámbito de regiones fronterizas es posible 

avanzar en comparación con las etapas sucesivas de: libre comercio, unión aduanera, 

mercado común etc., que plantea la teoría respecto a la integración entre paises. 

La movilidad internacional de la fuerza de trabajo en parte se explica por las 

diferencias de dotación de este factor de producción1, o sea, por las diferencias en 

sobrepoblación relativa entre las regiones fronterizas. En este caso las regiones 

¡,'Uatemaltecas (región A) son las abtmdantes en este factor y las chiapanecas (región B), 

tienen escasez relativa, desde el punto de vista del capital que la emplea. 
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Al ocurrir la movilidad del trabajo de A a B, la salida temporal de X cantidad de 

trabajadores no produce alza de salario en el país A (debido al exceso de oferta laboral), 

pero si evitará que este se reduzca y otorga cierta ventaja a los trabajadores ante las 

empresas agrícolas en A. Con respecto a B, dado que existe un salario institucional 

(salario mínimo) la migración no tiende a reducirlo, pero evita que este suba ante la 

mayor demanda de trabajo en las cosechas, favoreciendo a las empresas y perjudicando 

a trabajadores que se desenvuelvan en este segmento del mercado de trabajo. 

La movilidad internacional de Ja fuerza de trabajo permite el incremento de Ja 

producción en B, (efecto producción) Con ello además se crean empleos en segmentos 

mas calificados del mercado de trabajo al cual tiene acceso Ja fuerza laboral de 8 2 

(efecto empleo) Es decir en tanto se incremente la producción ambas fuerzas laborales 

son complementarias, si existiera recesión entonces serían competitivas 

En el ingreso por salarios de los braceros contribuye a la reproducción de las 

familias campesinas, al completar el fondo de consumo de la unidad doméstica (efecto 

consumo) 

Así el proceso de integración fronteriza genera beneficios a ambas regiones 

fronterizas y por consecuencia al espacio económico que ellas conforman. Pero dichos 

beneficios son desi!:,'liales, dependiendo en cual de ellas se ubique quienes obtienen la 

ganancia y los salarios. 

Las características analizadas han hecho compatibles durante un largo período 

Jos intereses y el comportamiento de tales agentes económicos, prevaleciendo sobre las 

tensiones capital trabajo con relación a Ja acumulación de capital, pennitiendo 

reproducir el patrón agroexportador de desarrollo regional, especialmente en el 

Soconusco. Es una ventaja que potencialmente podría aprovechar el crecimiento de 

otras actividades económicas intensivas en trabajo. 

El hecho de que la integración del factor trab<tjo, al i!:,'1.Jal que otras relaciones 

económicas desarrolladas por actores regionales, antecedieran por varias décadas al 

tratado comercial binacional, indica la viabilidad de experimentar en este espacio 

fmmas mas avanzadas de integración que favorezcan el desarrollo regional, 

adelantándose al pro!:,'feso de Ja integración fonnal entre países 
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VIIl.1.3.lntcgración de hecho y promovida, necesidad de institucionalidad 

específica. 

Las diferentes relaciones económicas confonnan tendencias de integración de 

hecho (o espontáneas) y promovidas. (Ver síntesis en cuadro VIII.!) 

Las primeras son aquellas realizadas por sujetos no gubernamentales, sin 

institucionalidad o regulación y más bien, obedecen a la dinámica natural del capital que 

en su reproducción tiende a abarcar nuevos espacios geográficos. Existe larga historia y 

riqueza de relaciones comunitarias y locales fronterizas realizadas de hecho. Las 

segundas obedecen a la acción promotora de gobiernos, instituciones internacionales, 

empresas transnacionales, y sujetos regionales (ONG, gobiernos locales), varias de 

ellas también en función de la acumulación de capital. 

La inte!:,>ración promovida es preferible a la integración de hecho o espontánea, 

lo que sugiere la necesidad de Lma institucionalidad especifica con participación de las 

sociedades regionales, ya que en el futtrro es de suponerse, que emergerán nuevas 

manifestaciones de ambos tipos de relaciones económicas 
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VIII.1. Cuadro síntesis de las relaciones de integración fronteriza 
Relaciones de Factores de Alcance tcrdlurial Nh·cl de Ti1w de inte¡.:raclón 
Integración surgimiento (dimensión fronteriza en la lnle¡.:ración e IH = Integración de 

DR =Desarrollo que se expande) =comercial F = hecho (espontánea) 
Regional, IG L = Local, RF =Regiones de factores u IP = Integración 
=Integración Fronterizas, RNF O= otros Promovida 
blnaclonal y en la =Reglones no fronterizas Transición de IH- IP 
globallzación. EF =Estados Fronterizos 
TIH·IG =Transición 

Mercado de lrabltio DR L. RF, RNF F IH 
transfron1erizo 
Comercio DR. TIH-IG L,RF. RNF c IH 
Transfrontcrizo 
Merc.1do de dinero y DR L,RF F IH 
scryicios 
Aprovechamiento de DR. TJH-IG L. RF o IP 
rios fronlcri1.os 
Utilimción de DR L, RF,RNF o IP 
instalaciones portuarias 
oarn cxnortar 
Desarrollo turlslico IG L,RF, RNF, EF o IP,IH 
_f'l¡f~1_111'.19._~~y1!_ _ ____ ·--------
Conservación de lo IG RF, o IP 
selva tropical maya y 
cuenc-J del río 
Usumacinta 
Cuencas del Suciúatc y IG RF o IP 
Ncnton 
Interconexión cléclrica JG RF. RNF o IP 
Presas en Usumacinta y JG RF o IP 
Suchiate 
PRODESFRO IG L o IP 
01ros aspcclos que IG L.RF o IP 
devienen del PPP 

Cuadro Vlll.2.APRECIACIÓN ESPACIAL 
INTEGRACIÓN EN ÁREAS BINACIONALES 

DE LAS TENDENCIAS DE 
DE REGIONES FRONTERIZAS, 

CI. G llllJ)llS V 1111tem11l11 
Are ns binnciouules de Tendencins espontánens Tendencias promovidas 
regiones fronter·izns 
Suroccidenlc (Gt) - Soconusco y Más importante y estables Menos importrulles pero con 
Sierra Fronteri1a (Chis) perspcclivas de dinami?.arse. 
Noroccidcnte (Gt) - Frontcri/.a Más importante y estables Casi inexistentes 
(Chis) 
Selva Maya Menos importantes Más importantes y tendientes a 

mavor dinámica 
Marítima Poco imoortantes Poco importantes 
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VllI.1.4.Dinámica espacial. La integración es también un fenómeno local. 

Tales relaciones establecen un cierto patrón para las diferentes áreas 

binacionales de regiones fronterizas (cuadros VIll.l y Vlll.2) En el área confonnada por 

Soconusco y Sierra Madre (Chis) y Suroccidente (Gt), son más importantes y estables 

aquellas tendencias de hecho que devienen del patrón de desarrollo regional. Estas 

regiones son las mas densamente pobladas, con las mayores ciudades aglutinadoras 

(Tapachula y Quetzaltenango ), con una red de comm1icaciones viales más densa y en 

mejor estado, intensa relación comercial, mercado de trabajo y organización capitalista 

de la producción. 

Por el contrario en las regiones con recursos naturales que cobran creciente 

interés, Selva Maya. (Petén y Selva Lacandona) son más importantes las tendencias 

promovidas por la acción de los gobiernos, empresas transnacionales e Instituciones 

fnternacionales. En el área del Noroccidente y Fronteriza ambos tipos de tendencias 

presentan menor importancia. Y en el espacio marítimo se limitan a cooperación 

gubernamental en materia de acuacultura y pesca. 

Las relaciones económicas transfronterizas tienen distinto alcance territorial: 1. 

Comunitario y municipal, 2. Regiones fronterizas 3.Estados fronterizos (ciudades y 

regiones no fronterizos), 4. dos o más estados fronterizos. Algunas no empiezan ni 

tenninan en dichas regiones, hay otras que si empiezan pero alcanzan otras regiones de 

los estados fronterizos y otras, que son enlaces específicos entre las regiones 

fronterizas, o espacios municipales y locales de ambos lados. Por otra parte el alcance 

territorial es dinámico, puede iniciar a la escala más pequeña por ejemplo a escala local 

y luego avanzar paulatinamente hacia el interior de los países. 

De manera que la integración económica es un fenómeno global y local del 

capitalismo que entrelazan procesos entre países y regiones distantes y cercanas, por lo 

que los limites de las regiones fronterizas al interior de cada país son límites 

referenciales, sujetos a ser traspasados por las distintas relaciones económicas de 

integración 

Vlll.1.5 Asimetrías. 

Las asimetrias también existen en estos procesos de integración. (Ultima 

columna cuadro VIII. l) Se observan por la capacidad de una actividad económica o 

lugar situado en un lado de la frontera, de subordinar a otra actividad económica y lugar 
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localizado en el otro lado, de acuerdo a sus requerimientos y condiciones, modificando 

así su comportamiento. 

En ténninos generales se observa que las actividades y lugares fronterizos del 

lado mexicano, la economía mas fuerte, subordina a las actividades y lugares de la 

economía más pequefla. Tres ejemplos: la demanda de fuerza de trabajo en las regiones 

fronterizas chiapru1ecas detem1ina las decisiones migrat01ias de los trabajadores 

guatemaltecos, la ciudad de Tapachula amplia su influencia en las regiones 

guatemaltecas por la vía del comercio y el flujo turístico centrado en Cancún subordina 

polos tmisticos menores localizados en regiones guatemaltecas. ¿Cómo reducir o 

compensar las asimetrias? debe ser un aspecto a discutir de política regional fronteriza. 

Vlll.2.Condicionantcs de la integración fronteriza. La integración no favorece o 

perjudica mecánicamente a las regiones fronterizas 

Existen factores condiciommtes que restringen o favorecen, en el profundizar en 

la inte¡,,>ración fronteriza y en sus erectos en las regiones fronterizas, estos son: 

a) El efecto frontcrn o factor geopolítico. (Gp) 

El efecto frontera incluye limitantes de naturaleza geopolítica que tienen varios 

orígenes. En primer lugar los que obedecen a las discontinuidades y obstáculos 

referentes a los limites espaciales, del ejercicio de la soberanía de ambos paises vecinos, 

este es el tradicional efecto frontera 

En segundo lugar, a las tradicionales funciones de la frontera se suma en este 

caso, la situación 1mrticular de conOicto sociopolítico, si bien este fue solucionado 

medirutte el proceso de paz en Guatemala, todavía permanece latente en Chiapas y 

justifica a ambos paises una situación defensiva de la frontera, a pesar de que no existe 

conflicto entre los países. 

En tercer lugar los que denominaremos efectos del bloque económico, que 

obedecen al carácter de ser frontera externa del TLCAN. Estos se refieren a las 

funciones que transfiere la potencia hegemónica y el bloque TLCAN en su conjtmlo, 

en el perímetro sur de México ya explicados en un capitulo ru1terior. 

Tal conjunto de aspectos tiende a reforzar la marginalidad del hinterhmd natural 

de las regiones fronterizas. A la vez fomenta mercados infonnales/ilegales como el 

contrabando de productos de alto valor-bajo volumen. 

b)Tendencias geoeconómicas supranacionales y nacionales (Ge) 
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Las tendencias de largo plazo de internacionalización de la economía a partir de 

la posguerra, se reforzaron desde la década de los ochenta por el avance en la formación 

de bloques económicos, y la creciente aceptación de las refonnas neoliberales. En este 

caso se traduce en la tendencia a la incorporación de ambos paises al ALCA. 

Estas tendencias erosionan las tradicionales funciones de frontera establecidas en 

concordancia con las políticas del Estado Nación. Al erosionarlas paulatinamente se 

produce mayor penneabilidad apertura y nuevos mecanismos para facilitar dichos 

flujos, lo que favorece promover intensamente procesos de integración entre regiones 

fronterizas. 

Sin embargo este no es un asunto que opera mecánicamente en favor de las 

regiones fronterizas. Podría favorecer únicamente las relaciones que se dan entre Jos 

grandes polos económicos localizados al interior de ambos países, continuamlo la 

marginalidad de las regiones fronte1izas, que desempeñarían principalmente una fimción 

de facilitar el paso y corredores de transporte de dichos flujos. 

c)Los procesos de descentralización y la acción de las sociedades regionales (De) 

Tanto en México como en Guatemala, en el marco de la modernización del 

Estado, se vienen estableciendo en distinto grado y modalidad procesos de 

descentralización', cuyas características no se entrará a discutir. Las tendencias 

descentralizadoras, permiten la posibilidad de despertar en las regiones el potencial que 

significa el tnmsformar el ser objeto a sujeto del desarrollo mediante proyectos sociales 

regionales, fundados en múltiples actividades autogestivas u otras modalidades de 

desmrnllo regional 

d)Contexto específico (Ce) 

Incluye atributos comunes, únicos, de las regiones fronterizas como: la historia, 

el lenguaje, culturalidad, simetrias económicas, que pueden coincidir para construir un 

mnbiente de mutua comprensión y confianza, así corno percepciones definidas sobre 

frontera y regiones fronterizas. 

Este conjtmto de factores actúa en sentidos distintos: Gp es un factor que actúa 

en contra de los procesos de intek'l'ación fronteriza, mientras que Ge, De y Ce, tienden a 

favorecerlos, solo si, la sociedad regional (entendiendo por ella a la articulación de 

sujetos sociales, gobiernos locales y empresarios, en un proyecto de desarrollo), actúa 

en el sentido de aprovechar dichas tendencias y superar el factor restrictivo Gp. 
203 

,,..----- ----------------~ --



VIJI.3. Integración y desarrollo en las regiones fronterizas. 

¿Qué repercusiones y que perspectivas producen las actuales modalidades de 

integración, en ténninos de desarrollo en las regiones fronterizas? 

Se observan dos efectos que contribuyen a la estabilidad del actual patrónde desarrollo 

regional y una tendencia exógena de cambio en el desarrollo regional 

VIIl.3,1. Complementariedad de factores y estabilidad del patrón primario 

exportador 

Datos ya expuestos indican el incremento y la persistencia, ante situaciones de 

crisis, de la plantación en regiones chiapanecas, sustentada en la oferta laboral de 

población rural guatemalteca que cumple funciones de sobrepoblación relativa, ante la 

disminución de oferta laboral local disponible para la agroexportación 

Los trabajadores e1nigrantes desempeñan papel estratégico en los objetivos de 

ganancia y acumulación en la agricultura empresarial en regiones fronterizas. 

El trabajo migratorio tiende a elevar el plusvalor (Pv), aspecto clave en la tasa de 

ganancia (G'= Pv/C+V), en cuanto se somete a jornadas mas largas de trabajo, y 

porque se tiende a elevar la productividad con el salario a destajo y el empleo de fuerza 

de trabajo joven. La menor inversión en capital variable (V) se produce cuando se 

abarata la fuerza de trabajo para el capital. Esto se produce mediante bajos salarios 

reales en períodos de alta demanda de trabajo, empleo temporal de los trabajadores, no 

pagos del seguro social y otras prestaciones laborales. Durante el período en que se 

realizó la investigación, las obse1vaciones de campo indicaron la combinación de ambos 

factores. 

Sobre la base de la relación salarial de trabajo migratorio estacional, los 

empleadores chiapanecos obtienen eficiencia en el trabajo, bajos costos en la compra de 

fuerza de trabajo, ninguna inversión en la reproducción intergeneracional de la misma y 

pocos riesgos respecto a la propiedad de la tierra y el capital. 

En consecuencia los empresarios agrícolas aseguran la tasa de ganancia o 

contrarrestan tendencias a su disminución, en coyunturas de precios buenos y malos de 

los productos agrícolas, como es el caso de la actual crisis de la caficultura y en menor 

magnitud en la producción bananera 
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Los braceros por su parte, obtienen empleo y salario al menos igual (o 

ligeramente superior) al que prevalece en Guatemala, logran atenuar problemas 

sociopolíticos y mantienen o recrean con las remesas, la economía campesina en las 

regiones de origen, lo que repercute en reducir la migración campo ciudad. 

De esa manera se expresa una complementariedad asimétrica entre factores de 

producción entre ambos lados de la frontera que posibilita la compatibilidad de 

intereses que ha dado estabilidad estructural para la reproducción del patrón de 

desarrollo regional en el Soconusco y en otras regiones de Chiapas y de Guatemala. Por 

lo tanto no están contribuyendo a generar efectos dinámicos en el desarrollo regional, 

ya que no producen tendencias importantes de cmnbio estructural en el modelo regional 

primario exportador y tampoco en reducir las diferencias de desarrollo entre regiones 

Vlll.3.2. La integntción comercial no 1>roduce cambios en el patrón productivo 

regional. 

No existen disponibles estadísticas para analizar con detalle los efectos del 

intercambio comercial en la producción de las regiones subnacionales de ambos países. 

Por ello se ensaym·á el análisis considerando los estados y ciudades de !\·léxico en 

donde se localizan las empresas mexicanas que exportaron e importaron de Guatemala, 

durante 1993-2000, período de integración de hecho entre ambos países. Se considera 

que este es un indicador, aunque muy incipiente, de los efectos del proceso de 

integración en la capacidad productiva de las regiones 

! .Aumentó mucho más el número de empresas mexicanas exportadoras (de 791 a 1847, 

equivalente a 2.33 veces) que las importadoras, (de 25 a 47 equivalente a l .88 veces) lo 

que sugiere un efecto de las asimetrías productivas entre los países involucrados en la 

integración, siendo menos favorable para la economía pequeña (cuadro VIII.3, anexo) 

2.Se profundizan las relaciones comerciales entre los polos dinámicos de ambas 

economías, con ciertas diferencias entre las dinámicas de cada uno de ellos. Desde el 

lado de México fueron las ciudades del Centro de México, (el Distrito Federal, 

Tlalnepm1tla, Naucalpan, Cuautitlan, Toluca, Ecatepec, en el estado de México, y la 

ciudad de Puebla), del Centro Occidente (Guadalajara, León, Zapopan) y el Noreste de 

México (Monterrey y ciudades vecinas, en Nuevo León) En Guatemala, aunque las 

estadísticas todavía no lo muestran, la dinámica comercial con México se concentró en 
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la zona metropolitana de la capital, ciudad de Guatemala, (aquí concentra la industria 

nacional, y las empresas importadoras y exportadoras hacia México) y en algunos 

lugares de la Costa Sur (exportadores de hule) (cuadros VIII. 4, Vlll.5 y VIII. 6, anexo) 

3.Las relaciones económicas entre las regiones de ambos paises con menos capacidad 

productiva y economía menos dinámica, no avanzó de igual forma. En el caso del 

sureste de México. los datos sugieren que no incidió de manera importante en el 

crecimiento de empresas que comerciaran formalmente con el país vecino. En los 

estados fronterizos, las empresas mexicanas exportadoras aumentaron de 7 en 1993 a 

20 en el 2000. Sin embargo en Yucatán el número de empresas se incrementó de 2 en 

1993 a 27 empresas en el 2000. En cuanto a las empresas mexicanas importadoras de 

Guatemala, se redujo en Chiapas de 8 a 3 empresas y en Yucatán aumento una empresa 

4.En el caso de las regiones subnacionales propiamente fronterizas, la ciudad de 

Tapachula Chiapas, la más importante de la frontera localizada a unos 20 kilómetros de 

la misma, se reportó en el año 2000, únicamente 4 empresas que exportaron y 3 que 

importaron, y otras 4 ciudades (Comitán, Trinitaria, en Chiapas. Emiliano Zapata en 

Tabasco y Champotón en Campeche) con wia empresa exportadora cada mm (cuadro 

VllI.7, anexo) 

Por lo que la vía de incremento del comercio durante el periodo, en las regiones 

fronterizas, no fue mas que en el tradicional comercio infonnal transfronterizo4 

favorecido por las redes de informalidad y la situación del tipo de cambio ya que el 

Peso se mantuvo por debajo del Quetzal en su relación con el dólar a partir de 1995. 

Este comercio en buena proporción es de productos elaborados en otras regiones de 

México y no por unidades de producción de las regiones fronterizas en donde se realiza 

el intennediarismo legal y de contrabando, mediante cadenas que incluyen a fuertes 

distribuidores urbanos locales. 

5. Esto permite concluir que la integración comercial, tiende a mantener las 

desigualdades económicas existentes en las regionales subnacionales de ambos países y 

también a profundizarlas. Estas diferencias se expresan t¡mto entre las regiones de cada 

uno de los paises con diferente grado de capacidad económica, así como entre regiones 

de ambos paises. Es de suponerse que el Tratado de Libre Comercio mantenga esa 
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misma tendencia de no existir la intervención de las sociedades regionales y los Estados 

para contrarrestarla. 

Vlll.3.3.Se perfila un modelo cxógeno de desarrollo regional 

A partir de los procesos de integración promovidos por los gobiernos y las 

entidades internacionales, las que se integrru1 en el PPP, se interpreta que estos expresan 

implícitrunente una tendencia de desarrollo exógeno en las regiones fronterizas, según 

las siguientes consideraciones: 

1 .Se estima que es una tendencia de desarrollo exógeno porque se origina y es 

dependiente de las decisiones tomadas füera del área, con participación marginal, o sin 

participación, de las instituciones y sociedades de las regiones fronterizas y tiende a 

difundirse mediante las grandes empresas 

2.Tales decisiones se basru1 en dos elementos a) la atracción para incrementar y 

diversificar la inversión externa (extranjera principalmente y nacional 

complementariamente), b) Esta inversión se orienta hacia la infraestrnctura, los recursos 

naturales estratégicos (hidrocarburos, agua, biódiversidad, estrechez geográfica), 

promover el modelo industrial maquilador, apoyar a la gran empresa agricola, impulsar 

el turismo y otros servicios. Tales ejes económicos que ya vienen perfilándose en el 

área, y se espera el incremento de la ocupación y el producto. 

3.Es un modelo de concentración/difusión que explica el crecimiento económico a 

partir de la concentración en ciertos espacios (urbanos, corredores, polos), liderado por 

grandes empresas, que operru1 en la lógica de la fragmentación espacial de la 

producción y la división espacial de las fw1ciones de las compañías. Teóricamente los 

mecanismos del mercado generarán difusión de actividades económicas (creación de 

empresas en áreas urbanas más pequeñas o menos industrializadas y áreas rurales), por 

la vía de la descentralización productiva y funcional de las empresas, nacionales e 

internacionales, ubicadas en los espacios concentradores, (asunto que ya se observa en 

el desarrollo !místico mundo maya) que cambüm su estrategia de localización. 

4. El progreso tecnológico y los mercados estarlan asegurados por la gran empresa 
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5 Las empresas que concuerdan con esta lógica funcional, mantienen pocas relaciones 

con los otros actores del territorio en el que se localizan y solamente raras veces llegan 

a integrarse localmente 

6. Es funcional al TLCAN es aspectos como a) contribuir a la contención migratoria de 

indocumentados, b) Nuevos campos de inversión. Y también para el ALCA en cuanto 

contribuye a la conectividad de infraestrnctura que vincula el área Puebla Panamá con el 

resto de México y Estados Unidos, las comunicaciones interoceánicas, la vinculación a 

menores costos de transacción de los mercados, y por el papel subhegemonico que 

desempefta México en la articulación de Centro América al proyecto de integración 

hemisférica. 

Vlll.4 Semejanzas y diferencias entre categorías de integración fronteriza 

El siguiente cuadro sintetiza las semejanzas y diferencias entre las relaciones que 

surgen del patrón de desarrollo regional y las que devienen de la integración binacional 

o a la dinámica de inserción en la globalización 

Cuadro VUI.8. Semejanzas y diferencias de las relaciones económicas que surgen 
del 1>atrón de desarrollo rei>ional y de la intei>ración binacional 
Semejanzas y Relaciones que surgen del patrón de La que su1·ge de la integración 
diferencias desarrollo regional binacional o la dinámica 

tl'8Ilsnacional 
Semejanzas Predominan las asimetrías Predomina las asimetrías 

Establecen nexos entre agentes, territorios y Establecen nexos entre agentes, 
mercados territorios v mercados 

Diferencias 
Origen Origen en periodos anteriores a los noventa Origen reciente, en la década de 

Algunos con larga historia. los noventa. 
Agentes que Agentes involucrados de origen local o regional. Predominan agentes de origen 
promueven o Muchos segmentos de la población. (Capital extraregional. Gobiernos, 
mantienen las comercial, Empresarios agroexportadores, expresiones de capital 
relaciones trabajadores. Unidades domésticas campesinas, transnacional, instituciones 

microindustrias internacionales. 
Existen muchas otras relaciones de familiaridad. 

Contenido cultural 
Procesos que Mrultener y an1pliar el modelo regional de Propicia un modelo exógeno de 
impulsan desarrollo desarrollo (ver adelante) 

Territorialidad Fronterizas Lo nacional v multinacional. 
Vínculos locales y Muchos vínculos locales y regionales. Establecen pocos vinculas 
re_gionales locales exceato el turismo. 
Institucionalidad Sin instituciones que apoyen o promueva Si institucionalidnd. Integración 

Intel!ración de hecho promovida 
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VIII.5. Definir politicas publicas en la integración fronteriza. 

La integración promovida es preferible a la integración de hecho o espontáne~ 

lo que sugiere la necesidad de fonnular políticas publicas y una institucionalidad 

especifica para encausarla, con participación de las sociedades regionales de ambos 

lados, en el entendido de orientar estos procesos en beneficio subregional fronterizo. 

Procesos de desaiTollo endógeno, asi como el fortalecer los vinculos y las cadenas de 

valor locales son necesarios de considerar y establecer, de otra manera se sobrepondrán 

los grandes intereses transnacionales sin mayor beneficio para las regiones y sus 

sociedades. 

Conclusiones 

1.La integración económica de México y Guatemala en las regiones fronterizas presenta 

los siguientes atributos a)lncremento y diversificación de las relaciones económicas, 

con distinto alcance territorial, restringidas por el efecto frontera, pero adquieren mayor 

peso cualitativo y cuantitativo, respecto al proceso de integración binacional b) Los 

procesos de integración que se originan en el patrón regional de desarrollo y en especial 

el factor trabajo, indican la viabilidad de experimentar en este espacio fonnas mas 

avanzadas de integración que favorezcan el desarrollo regional, adelantándose a una 

visión lineal de la integración entre paises, c) Ambos tipos, las relaciones económicas 

de hecho y promovidas, predominan o bien coexisten en diferentes espacios y tienen 

alcance territorial de diferente escala, por lo que la integración como fenómeno de la 

reproducción capitalista además de global es también local, d) Las asimetrías también 

existen en esta escala de la integración, las actividades y lugares fronterizos de la 

economía mas fuerte, subordina a las actividades y lugares de Ja economía más pequeña 

e) Existen factores condicionante que restringen o favorecen, el profundizar en la 

integración fronteriza, estos son: el factor geopolitico, las tendencias geoeconómicas 

nacionales y supranacionales, los procesos de descentralización, la acción de las 

sociedades regionales y el contexto especifico 

2.La tendencia exógena de cambio en el desa.ITollo regional se observa a partir de los 

procesos de integración promovidos por Jos gobiernos y las entidades internacionales, 

las que se integran en el PPP. Se interpreta que se promueve un modelo de 
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las que se integran en el PPP. Se interpreta que se promueve un modelo de 

concentración/difusión que supone el crecimiento económico concentrado en ciertos 

espacios, a partir de la intención de atraer inversión extranjera directa, se espera sea 

liderado por grandes empresas, que operan en Ja lógica de Ja fragmentación espacial de 

la producción y teóricamente produciría difusión de actividades económicas por Ja 

vía de la descentralización productiva y ftmcional. 

3.La integración promovida es preferible a Ja integración de hecho o espontánea, lo que 

sugiere la necesidad de una institucionalidad específica para encausarla. Es necesario 

formular políticas publicas que involucren a las sociedades regionales, con el objetivo 

de orientar estos procesos en beneficio subregional fronterizo. En el siguiente capitulo 

se ensaya una propuesta en tal dirección 

1 (Krugman y Obslfeld 1993: 178-J 82) 

2 En la investigación de campo se encontró, en el caso del Ingenio Hui1'11n, que en el corte de caña, la 
actividad mas dura y menos remunerada por corresponder a trabajo simple, la realiza la masa de 
jornaleros guatemaltecos y no es atractiva para los trabajadores locales. Estos se ocupan en el manejo de 
máquinas cargadoras, camiones para el transporte de caña, técnicos de campo, administración y obreros 
de la fábrica 

3Boisier (1994) indica que en los procesos de descentralización confluyen tanto fuerzas 
descentralizadoras incorporadas a la fase actual de d1..>sarrollo industrial como la demanda social y polltica 
de entidades subnacionales que reclaman mayores espacios de autorrealización. 

4 Incluye una serie de transacciones informales entre unidades de producción localizadas comunidades 
vecinos en cuyos municipios no existen aduanas 
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Anexo del Capitulo VIII 



Cuadro Vlll.3. Localización por estado y número de empresas mexicanas que 
exp rt G t 1 1 ii 1993 2000 o aron a ua ema a en os a os y 

Estado Número de empresas Número de empresas 2000 Incremento 
1993 =A =B B/A 

Dislrilo 422 694 1.6 
Federal 
Estado de 155 342 2.2 
México 
Tlaxcala 2 9 4.5 
Queretaro 11 25 2.27 
Hidalgo 3 10 3.33 
Morelos 5 23 4.6 
Guanajuato 14 83 5.92 
San Luis 8 21 2.63 
Polosí 
Jalisco 40 183 4.5B 
Michoacán 3 15 5 
Colima o 1 

Durango 1 4 4 
Aguas 4 15 3.75 
Calientes 
Zacatecas o 2 

Sinaloa 3 3 1 
Baja 1 8 8 
California 
Baja 1 o o 
California 
Sur 
Sonora o 5 

Coahuila 11 35 3.18 
Chihuahua 1 8 8 
Nuern León 62 208 6.2 
Tamaulipas 4 11 2.75 
Puebla 19 67 3.52 
Guerrero 1 o o 
Oaxaca 3 4 1.33 -
Veracruz 8 22 2.75 
Tabasco o 2 

Campeche o 2 

Yucalán 2 29 14.5 -----------~-
Quintana Roo 1 4 4 
Chiapas 6 12 2 --------------
Total 31 791 1847 2.33 

Fuente: Elaborado con datos de BANCOMEXT (Banco Mexicano de Comercio Extenor) D1rec1ono 
Comercial de México 1993 y 2000 



Cuadro VIII 4. Principales ciudades en donde se localizan las empresas mexicanas 
Que exportaron a G 1 1 2000 uatema a en e afio 

¡Ciudad Estado Número de empresas 2000 
que Exportaron n 

1 
1 Guatemala en el año 2000 
Distrito Federal DF 694 

i Guadalnj ara Jalisco ')9 
ITialnepantla 

-
Estado de México 94 

¡_Naucal~------ ___ Estado de México 83 ------------------ -------------
1 Monterrev Nue\'o León 71 
LLeón Guanaiuato 58 
1 Puebla Puebla 54 
¡Zapo~ _ Jalisco 40 
San Nicol:is de los Garza NucYo León 34 
Cuautitlan Edo. de México 31 
Toluca Edo de México 28 
Mérida Yucatán 27 --------- Edo. de Mé~íco __________ ~~--Ecatepequec 
San Luis Potosí San Luis Potosi 20 ----------
Santa Catarina Nue\'O León 20 
San Pedro García Garza ~e\'O León 20 
Total 16 ciudades 1396 

Fuente: Elaborado con datos de BANCOMEX'T (Banco Mexicano de Comercio Extenor) Directorio 
Comercial de México 1993 y 2000 

CuadroVIII.5.Emprcsas mexicanas que importaron productos de Guatemala, afios 
1993 y 2000 

Estado 1993 Numero 2000Numero Incremento 
de empresas = de empresas = B/A 
A B 

Distrito Federal 9 23 2.55 
Chiapas 8 3 0.375 
Estado de México 2 8 4 
Jalisco 2 5 2.5 
Nuevo León 1 1 1 
Tnmaulipas 1 1 1 
Queretnro 1 o 
Coahuila 1 o 
Tlaxcnla o 2 

Puebla o 1 

Yucatán o 1 

Veracruz o 1 

San Luis Potosi o 1 

Total 25 47 1.88 
Fuente: Elaborado con datos de BANCOMEXT (Banco Mexicano de Comercio Ell.1enor) Directorio 
Comercial de México 1993 y 2000 



,-------

Cuadro Víll. 6.Ciudades en donde se localizan las empresas 
mexicanas que importan de Guatemala 2000. 

Ciudad Numero de empresas que 
imoortan 

Distrito Federal 23 
Guadal niara 3 
Tapachuln 3 
Naucalpnn 3 
ZaooPnn 2 
Santiago T (Edo. de México) 2 
13 ciudades mas de varios 13 
Estados que tienen una empresa 
c/u. 
Total 49 

Fuente: Elaborado con datos de BANCOMEXT (Banco Mexicano de Comercio fü.1erior) Directorio 
Comercial de México 2000 

Cuadro VIIl.7. Regiones subnacionales fronterizas. Numero de empresas 
' . G 1 1 2000 mexicanas que exportaron e importaron a uatema a en e año 

Ciudad Emoresas Que exoortan Empresas Que importan 
Tapachula Chiapas 4 3 
Comitán, Chiapas 1 o 
Trinitaria. Chiapas 1 o 
Chamooton. Can1peche 1 o 
Emilinno Zapata, Tabasco 1 o 
Total 8 3 
Fuente: Elaborado con datos de BANCOMEXT (Banco Mexicano de Comercio Extenor) Dtrectono 

Comercial de México 2000 



Capitulo IX. Desarrollo regional e integración fronteriza en el área 
binacional: Soconusco - Sierra Madre- Suroccidente 

El proceso de integración de México y Guatemala tiene efectos desiJ;,'llales en 

las regiones subnacionales. El TLC carece de instnnnentos para estimular el desarrollo 

en las distintas regiones subnacionales (Guatemala) o subestatales (México) y como 

parte de ellas a las regiones fronterizas. El Plan Puebla Panamá ha sido diseñado para 

una macroregión multiestatal en México y multinacional en Centro América, también 

carece de polltica a favor de las regiones de menor escala, excepto la expectativa del 

efecto difusión a partir de posibles polos y corredores industriales. Existe el riesgo de 

profundizar las desigualdades regionales existentes, de no establecerse políticas acordes 

a dichas regiones. 

Este capitulo atiende la siguiente pregimta ¿Que relaciones de integración 

fronteriza es conveniente promover, con el propósito de generar efectos dinámicos para 

el desruTollo en este tipo de regiones subnacionales, (evitar agudizar las desigualdades 

y estimular la cohesión) a Ja vez que se contribuye a Ja integración entre paises? 

La hipótesis orientadora es la siguiente: el enfoque alternativo debe promover un 

proceso de integración fronteriza, articulado a procesos de desarrollo regional, 

mediante relaciones económicas que busquen en la integración efectos dinámicos, 

minimizado el efecto frontera (y Jos otros aspectos del factor geopolítico) e 

incrementado la cooperación. 

Se define un área binacional para realizar el ru1álisis, considerando que los 

territorios pueden presentar o asumir diferentes vías de desarrollo regional. Se analiza 

las repercusiones que tendría el modelo exógeno que propone el Plan Puebla Panamá 

mediante un modelo dinámico de simulación. Luego se afirma que es posible wm 

modalidad diferente para articular un proceso de desarrollo regional con una vía de 

integración fronteriza. Ello se demuestra con el ensayo de una propuesta basada en el 

enfoque teórico del desruTollo endógeno y en varios ejes para Ja integración en la escala 

fronteriza. 

El capitulo tiene carácter de ensayo, porque requiere continuar varias lineas de 

investigación que llevarian algunos años mas de trabajo, con el fin de tener resultados 

empíricos más precisos. 
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IX.1. Areas binacionales de regiones fronterizas. 

El área binacional de regiones fronterizas, concepto definido en el capitulo Ill, 

es un ámbito adecuado para examinar propuestas de integración fronteriza. 

En esta frontera se han identificado 4 áreas binacionales de regiones fronterizas: 

1. Soconusco-Sierra Madre (Chiapas) y Suroccidente (Guatemala), 2. Fronteriza (Ch) y 

Nor Occidente,(Gt) 3.Selva (Chis) y Ixcan-Peten (Gt), 4. El espacio marítimo territorial 

de ambos países 
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Mapa IX.1 

DEUMITACJON REGIONAL EN CHIAPAS Y GUATEMALA 
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Nota: En el lado izquierdo se encuentra los nombres de las regiones en letras pequenas, 
asociadas a colores. Partiendo desde el litoral del pacífico se encuentra El Soconusco con 
color verde y arriba de esta región con color azul claro la SierTa Madre. En el lado de 
Guatemala con color café, el Suroccidente. Mas arriba con azul intenso la región fronteriza de 
Chiapas y con gris el Noroccidente de Guatemala. Finalmente en verde la Selva Lacandona y 
en guinda el Peten. 

Tr'SJS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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A las áreas binacionales se les considera en este escrito como sistemas 

regionales en construcción, porque las relaciones económicas entre ellas están 

experimentando transfonnaciones. Surgen conexiones nuevas entre actividades, sujetos 

económicos y espacios geográficos situados a uno u otro lado de la frontera. Al 

emerger, aumentar o transfonnarse las interacciones, convergen flujos de actividad 

económica entre ciudades nodales o entre varios espacios rurales y pequer1as localidades 

de ambos lados y tienden a manifestarse elementos de integración económica y espacial 

mas complejos que contribuirán a la acumulación de capital, a la acción de las 

sociedades regionales y a la fonnulación de pollticas públicas. 

Estas relaciones también comienzan a trascender los límites de las áreas 

binacionales fronterizas, ampliándose hacia otras regiones de los estados fronterizos del 

Sureste de México y de Guatemala en su integridad territorial. Las distancias de estos 

vínculos son dinámicas, así los límites del área binacional fronteriza tienden a irse 

ampliando restringidas por el efecto frontera. Por lo que el análisis y propuesta que se 

hace con relación a dichas áreas, deberá considerarse como parte del ámbito territorial 

de mayor jerarquía político- territorial y social, que son los estados del sureste 

A la vez tiende a incrementarse y transfonnarse los vínculos de estas regiones 

con la economía mundial (mercado de trabajo- migración-remesas, turismo, energía, 

biodiversidad, exportaciones agrícolas y otras) lo que significa relaciones especificas 

entre Jo global y lo local-regional. 

Las áreas binacionales de regiones fronterizas son entonces subsistemas 

abiertos, pueden contener actividades y conectividades de alcance municipal o regional, 

que se definen a dichas escalas, o bien, en lo nacional e internacional, cuyos centros de 

influencia y decisión son externos a la región. 

IX.2. El área binacional de regiones fronterizas: Soconusco-Sierra Madre, Chiapas 

Suroccidente de Guatemala. (S-Sm-So) 

Esta área binacional comprende territorios: de altiplano, (tierra fiía) ladera de la 

Sierra Madre y planicie costera (costa) del Pacífico en ambos lados de la frontera. 

Cuenta con dos ciudades nodales, con mas de 100,000 habitantes con importantes 

vínculos históricos: Tapachula1 en la Costa del Soconusco a pocos kilómetros del mar y 

Quetzaltenango2 en el altiplano Guatemalteco en una altitud mayor a los 2000 m.s.n.m, 

conectadas por carretera a una distancia de alrededor de 150 kilómetros. Aunque ambas 
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cuentan con wia pequeña capacidad productiva industrial son principalmente centros de 

comercio y servicios con amplio hinterland, la primera para una importante región 

a!::,rroexportadora y la segunda para una densamente poblada área minifundista de 

población rural de varios pueblos mayas. Otras ciudades de menor tamaño integran un 

sistema de ciudades pequeñas y pueblos. 

En el área binacional predomina aún el patrón primario exportador de desarrollo 

capitalista, que si bien en el transcurso de varias décadas, ha experimentado 

transfonnaciones técnicas, incremento de la productividad, cierto crecimiento 

abrroindustrial, ampliación territorial y diversificación productiva, aún pennanece en 

sus aspectos esenciales, concentración de la propiedad agraria y predominio de la 

relación salarial necesaria para la acumulación o para resistir las crisis de precios en el 

mercado internacional. Esta relación consiste en: trabajo estacional con remuneraciones 

muy bajas, modalidades de enganche, fonnas de plusvalor absoluto de extracción del 

excedente, amplia sobrepoblación relativa en condiciones de pobreza con función de 

regulación salarial a precios bajos. Viejas contraposiciones como la de indio-ladino 

fundada en la dominación de oligarquías tradicionales, que si bien han perdido 

sustancia, todavía perviven. Por ello resulta más atractiva para la población joven 

insertarse en los mercados de trabajo de uso global qüe 'itjlplica la migración a la 

frontera norte de México, los Estados Unidos, Canctm: r, ~ii 1~ucho menor escala el 

Canadá. 
, ... 

Pero este patrón se encuentra en crisis, por dósfac"tores:'Iaprofünda caída 

estructural de los precios del café y en menor magnitud los précios del hule, azúcar y 

banano. Desde el punto de vista de la econonúa nacional la crisis del café se expresa en 

los siguiente: 1 Afecta la tasa de ganancia en una franja de grandes productores, la 

quiebra en otra franja de medianos y pequeños productores, y el ingreso muy pequeño 

de productores can1pesinos minifundistas. 2. Se reduce la cantidad de divisas que 

inbrresan al país por ventas de café, 3. Efectos financieros por la incapacidad de pagar 

deudas, 4. El desempleo de trabajadores temporales y el despido de trabajadores colonos 

que viven sujetos a la finca, 5. Crecimiento de la pobreza y de las migraciones 

nacionales, sea del campo a la ciudad o la migración rural que presiona sobre lo poco 

que queda de la frontera agrícola. Igualmente la migración intemacional hacia Estados 

Unidos y México, 6. Las zonas cafetaleras tienden a convertirse en áreas de desastre 
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social, en un hervidero con potencial explosividad política o bien su derivación hacia la 

delincuencia. 7. Surgen nuevas modalidades de concentración de la tierra3 

Tiene dos tipos de causas. El primero tipo se relaciona con la situación del 

mercado internacional del grano, una tendencia de largo plazo de precios bajos, con 

efectos inmediatos y mediatos. El segundo tipo de causas se trata de como esta 

organizado el sistema de producción, y comercialización del café en Guatemala. factor 

que detennina que las crisis del mercado internacional sean muy costosas para la 

economía y sociedad guatemalteca en su conjunto. 

La crisis del café en Guatemala, tiene efectos de expulsión de trabajadores 

pennanentes residentes al interior de las fincas (mozos colonos)4
, que se trasladan a 

habitar en aldeas y pueblos y la no contratación de trabajadores estacionales5
• En el 

Soconusco la crisis ha disminuido la contratación de jornaleros guatemaltecos. El otro 

factor es el de la potencial explosividad social que ya ha comenzado a manifestarse con 

las invasiones de fincas en Guatemala y otras expresiones de protesta rural, pero que 

tiene como tendencia atenuante a la migración internacional ya citada. 

Ante esta crisis del modelo regional de desarrollo, una alternativa sería el de 

encontrar en la integración de México y Guatemala efectos de cambio estmctural, lo que 

implica el reto de pensar y proponer modalidades de integración fronteriza distintas a 

las actuales y a las que visltunbran. 

lX.3.El modelo exógeno y sus limitaciones. 

De la lectura del Plan Puebla Panamá6 y las primeras manifestaciones en 

Chiapas7 se interpreta que la vía implícita de desarrollo regional para el área binacional 

de regiones fronterizas que se está analizando, será de carácter exógeno, del tipo 

concentración -difusión. (ver apartado Vll.3.3 del capítulo anterior) 

Este modelo se basa en la atracción de capitales y empresas externas para 

impulsar el crecimiento económico en las regiones periféricas e incidir en reducir las 

desigualdades regionales de empleo e ingresos. La construcción y ampliación de 

infraestructura vial, telecomunicaciones, educativa y de otro tipo, contribuyen al 

propósito de atracción de lED Esta modalidad de desarrollo regional supone además una 

nueva fase de despliegue de la industria ensambladora en busca de costos salariales 
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menores y contener la migración poblacional de estas regiones hacia los Estados Unidos 

y el norte de México. El proceso industrial maquilador con gnm probabilidad estaría 

acompaflado de ampliación de la agricultura comercial para la exportación basada en la 

concentración de mejores tierras, construcción de infraestructura de riego y sistemas 

agroindustriales8 

Para examinar repercusiones y limitaciones de este modelo en las regiones 

fronterizas se realizó un ejercicio de simulación en un escenario de elevada inversión y 

migración laboral, en el área binacional de las regiones fronterizas Soconusco (región 

A), Suroccidente de Guatemala.(Region B) y Sierra Madre de Chiapas (Región C). El 

modelo de simulación utiliza la técnica de sistemas dinámicos y se explica con detalle 

en el anexo de este capitulo 

Se supone que la elevada inversión extranjera directa y el crecimiento industrial 

maquilador se concentra en la región A La región B cumplirá la función de 

abastecedora de fuerza de trabajo y regulación del salario en A, tal como lo viene 

haciendo actualmente (ver el análisis del mercado de trabajo en capitulas VI y VII) La 

región C, complementa la función de la región B. Esto bajo el supuesto de que en el 

resto de Chiapas la sobrcpoblación relativa para el capital se ha reducido, debido a los 

procesos que han repercutido en el acceso a la tierra de los últimos a11os y la reciente 

migración hacia la frontera norte, esta última reactivada por la crisis del café cultivado 

en unidades campesinas. 
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Diagrama de un modelo de desarrollo regional basado en IED y migración, 

IED 

Maquila Demanda 
TLCAN 

IX.3.1.Los efectos del modelo cxógcno de desarrollo regional. 

l.Los efectos positivos. 

Inmigrante 
desde e 

Se incrementará la capacidad productiva, el empleo y el ingreso en el área 

binacional de regiones fronterizas en su conjunto. Se reducirá sensiblemente el 

desempleo y la migración hacia Estados Unidos y regiones urbano industriales de 

México. 

2. Los limitantes y factores negativos 

2.1. Se mantienen e incrementan las asimetrías y desigualdades entre regiones del área 

binacional, puesto que se concentrará en A, lo siguiente: la nueva capacidad productiva, 

el incremento del gasto, el empleo de trabajo calificado, la trru1sferencia de tecnología, 

el incremento del PIB regional y el in!,'íeso disponible (por salarios, ganru1cias, rentas), 

la generación de a110ffo y el gasto inducido por efecto multiplicador. En las regiones B 

y C predominará la función de ofrecer sobreoferta de trabajo, con lo que ganaran 

empleo no calificado y semicalificado que se ocupará en maquiladoras o puestos de 

trabajo que dejen habitantes de A. También ingreso por salarios y remesas de quienes 

migren en definitiva de B hacia A, así como cierto volumen de gasto inferior que en A. 

En C se esperan efectos pru·ecidos a los de B, y además una cierta función abastecedora 
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de alimentos agrícolas a favor de la economía campesina. Por lo tanto es wm 

intei:,'fación asimétrica y los actores son las empresas externas y no los territorios. 

2.2.Se producirá importante redistribución demoi:,rráfica, incrementándose la población 

en A, proveniente de migración definitiva de By C 

2.3.Predominio de las tendencias centrípetas sobre la centrífugas. 

Las tendencias centrifugas que favorecen la aglomeración en A, prevalecerán 

por varios rulos sobre las fuerzas cenllipetas, por lo que la difusión industrial aparecerá 

hasta después de varios años, cuando ya aparezcan las deseconomias internas y 

externas de escala y otros limitantes de índole ambiental y de costos salariales. Cuando 

esto ocurra la sobreoferta laboral en B y C ya se habrá reducido. Entonces ya no 

llegaran mas incrementos en la IED y es probable que el modelo se traslade hacia otras 

regiones no vecinas, en donde encuentre la condición de sobreoferta laboral (tal como la 

consideraba Lewis (1985: 261-267) oferta ilimitada de mano de obra. Entonces serán 

insuficientes la difüsión en el territorio y las vinculaciones con la pequeí'la y mediana 

empresa. 

2.4. Cambios estn1cturales poco profundos. La tradicional agroexportación no 

experimentará trru1sfonnación sustancial, sino será complementada con un modelo 

industrial maquilador, con relaciones capital trabajo de similar carácter de 

sobreexplotación y alta flexibilidad laboral. 

2.5.Los cambios relevru1tes estructurales serán: el crecimiento del segmento empresarial 

ligado al capital extranjero y el cambio de elevados segmentos de población de 01igen 

rural hacia obreros industriales urbanos de maquila, de ambos sexos. 

2.6. La expresión regional de la dependencia. El control externo del proceso de 

desarrollo, a pm1ir de los mercados externos de productos e insumos, el financiamiento, 

la tecnología y las articulaciones productivas de ensamble, incrementará la dependencia 

económica regional. El cambio técnico que llega a los leITitorios "favorecidos" es una 

variable cxógena controlado desde la gran empresa y en consecuencia inhibe la creación 

de sistemas de innovación regionales incrementm1do la dependencia. 
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IX.3.2 Integración fronteriza asociada con el modelo exógeno 

A esta modalidad de desarrollo regional puede asociarse la actual política de 

integración México Guatemala en el área binacional fronteriza, que enfatiza en el libre 

comercio, permite la movilidad del capital, y mantiene restringido el ámbito geográfico 

del mercado de trabajo regional-internacional, solamente a regiones en donde existe 

demanda de trabajo. En consecuencia la migración de trabajadores de la parte 

guatemalteca hacia la parte mexicana, continuará regulada tal como ocurre actualmente 

a) impidiendo el exceso de oferta y b) Impidiendo que trasciendo detenninados límites 

territoriales. Es decir una política impllcita de corte neoclásico que confia en la 

movilidad del capital y el trabajo para resolver las desigualdades regionales. La 

contención migratoria hacia el norte continuará, así como las características del efecto 

frontera ya descritas en este trabajo. 

En consecuencia la integración fronteriza con participación de las sociedades 

regionales fronterizas en múltiples dimensiones de la realidad, no tiene posibilidades de 

avanzar 

IX.4. Propuesta sobre desarrollo regional endógeno e integración fronteriza. 

Es necesario que en los procesos de integración entre países latinoamericanos se 

busque resolver las desigualdades regionales. Las regiones fronterizas requieren 

políticas dirigidas a promover el desarrollo regional con la participación de las 

sociedades locales y regionales, así como formas de inte6rración fronteriza que pennitan 

lograr efectos dinámicos para el desmrnllo económico y la cohesión de dichas regiones. 

IX.4.1.Elementos básicos de la corriente teórica del desarrollo endógeno sobre 

desarrollo regional. 

En enfoque teórico del desarrollo endógeno se utiliza en este capitulo, después 

de realizar lll1a revisión de las propuestas teóricas sobre desarrollo regional (ver síntesis 

en m1exo) 

l. Surgimiento, objetivos y actores del desarrollo endógeno. 

Esta coJTiente reconoce que la globalización ha incrementado y diversificado la 

competencia en los mercados de distinta escala, con implicaciones y respuestas 

diferentes de reestructuración productiva por los paises, las regionales y las localidades. 

Paralelamente los territorios y espacios donde se mielan las actividades productivas y 
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las organizaciones, adquieren papel estratégico, por ello la sociedad civil y las 

organizaciones locales, recuperan o tienen posibilidad de adquirir nuevo protagonismo. 

(Vásquez Barquerol999: 14-23) 

A partir de los aflos ochenta confluyen: esfuerzos teóricos por encontrar una 

noción que permita la acción pública para el desarrollo de localidades y regiones 

atrasadas o en crisis, (SthOr 1990, Friedman y Douglas 1975), con estudios empíricos 

para interpretar procesos de desarrollo industrial en localidades y regiones del sur de 

Europa. En los noventa se viene discutiendo en el lLPES -CEPAL (Boissier 1993, 

1996,1997,Vásquez B, 2000) 

Y va surgiendo una idea fuerza. "El sistema productivo de los países crece y se 

transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el tenitorio (regiones, 

ciudades) mediante las inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos, 

bajo el control creciente de la comtmidad local". (Vásquez B 1999:27) Toma fonna una 

nueva estrategia de desarrollo. Sus objetivos finales son el desarrollo y la 

reestructuración del sistema productivo, el aumento del empleo local y mejorar el nivel 

de bienestar económico, social y cultural, prioridades que son diferentes en cada caso 

particular. Los agentes de esta política son: los gestores públicos, los empresarios 

locales y Ja sociedad civil y no la administración central del Estado y/o la gran empresa 

urbana. 

Además de los procesos productivos (agrarios, industriales y servicios), se 

requiere potenciar las dimensiones sociales, culturales que afectan el bienestar de la 

sociedad, lo que conduce a diferentes vías de desarrollo, según sean las características y 

capacidades de cada economía y sociedad local 

La movilización del potencial de desarrollo, la capacidad de liderar su propio 

proceso y la de generar tm mecanismo de innovación por muy incipiente que este sea, 

son aspectos básicos que califican a esta modalidad como desarrollo endógeno. 

2.Sistcmas productivos locales. 

El punto de partida de los procesos de desarrollo endógeno en una comunidad 

tenitorial, es el conjtmto de recursos locales: naturales, lnunanos, capital acwnulado, 

conocimiento especifico de los sistemas de producción, otros recursos económicos, 

institucionales y culturales que constituyen su potencial de desarrollo, sobre los que se 

basarán y articularan el crecimiento económico y el cambio estructural. Además debe 
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considerarse la habilidad de controlar localmente los procesos de acumulación, la 

capacidad para innovar, y desarrollar interdependencias productivas intra sectoriales e 

interscctoriales en el ámbito local (Garófoli 1995:62-68) 

Un aspecto clave es la organización de la producción conformando un sistema 

productivo local 9
, lo que implica articular empresas o generar nuevas empresas. Las 

empresas fonnan redesw de cooperación e intercambio, (de información, de bienes, de 

componentes) lo que hace posible obtener econonúas de escala externas a cada una de 

las empresas, pero internas al sistema local de producción. 

Los sistemas productivos locales (SPL) pueden surgir por varias razones: como 

reacción a crisis en la economía local, por aparición de oportunidades de mercado, por 

imitación de experiencias de industrialización en áreas contiguas o cercanas, por el azar. 

Pueden ser de distinto tipo, industria local, servicios, producción agrícola, de pequeñas 

y medianas empresas o de combinaciones de estas con grandes empresas líderes. 

Los factores de aglomeración son importantes en los procesos de 

industrialización local posibilitando las economlas externas en diversos aspectos como: 

información, oferta de mano de obra calificada, servicios especializados y otros, así 

como reducir los costos de transacción. Esto posibilita rendimientos crecientes y 

crecimiento económico 

2. El medio innovador, el aprendizaje y las innovaciones. 

El concepto de medio o milieu innovador ha sido inspirado en la propuesta de 

distritos industriales de Marshall 11 reinvindicado por autores europeos (Becanttini 1990) 

y desarrollado principalmente por investigadores del GREMI 12
• Se trata de tener una 

visión territorializada de la iru1ovación, como un medio que construye una sociedad 

para progresar (Courlet y Soulage 1995) 

El desarrollo económico y Ja dinámica productiva dependen de la difusión de 

irmovaciones, lo que requiere que los actores tomen las decisiones estratégicas 

adecuadas en inversión en tecnología, creación de tecnología y la formación de recursos 

humanos. Cuando esto ocurre se convierte en entorno innovador, milieu o medio 

innovador (Aydalot 1986) y el territorio se convierte en un recurso y no solo en Llll 

soporte para la localización de la actividad económica. 

"El territorio existe y se construye porque es portador de activos específicos, 

materiales (empresas, infraestructura etc) e inmateriales (cultura técnica, saber hacer), e 
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instituciones (diversas fonnas de poderes públicos locales o de organizaciones) que 

tienen competencias en Ja toma de decisiones. Los tenitorios tienen historia, 

organización, cultura y consenso que Jo estmcturan en un marco tenitorial localizados. 

Los recursos inmateriales: la proximidad, las relaciones entre agentes económicos, las 

diversas formas de cooperación y aprendizaje actúan a favor de Ja capacidad de las 

regiones y localidades para dirigir su propio desarrollo" (Maillat 1995:38) 

La cultura técnica entendida como Ja elaboración, transmisión y acumulación de 

practicas, saber hacer, nonnas y valores ligados a una actividad económica, está 

fuertemente anclada en el territorio en la medida que se elabora y trasmite dentro del 

marco de relaciones profesionales socioeducativas de proximidad. 

El medio está formado por colectivos de actores (empresas, institutos de 

investigación y formación, poderes públicos locales) con capacidad para la formulación 

de elecciones estratégicas con cierta autonomía Obedece a una lógica de interacción, Ja 

cual forma parte de la cooperación. Los actores deben actuar en forma interdependiente 

a fin de valorizar los recursos existentes. 

Mediante el papel clave del progreso técnico que asigna al desarrollo local, Ja 

visión del desarrollo endógeno tiene afinidades con los planteamientos de Schumpeter, 

Marx y los autores que han escrito sobre el modelo de crecimiento endógeno. 

Para Schwnpeter ( 1934) el eje del desarrollo no es tanto Ja acumulación 

incremental del capital, como la movilización de los factores bajo nuevas formas y para 

nuevos usos. La innovación en su más amplio sentido (nuevos mercados, nuevos 

procesos productivos, nuevos productos, nuevas combinaciones de los factores) es el 

aspecto crucial característico del desarrollo. Marx (1987) enfatizó en el desan·ollo de 

las fuerzas productivas y entre ellas Jos medios de producción (objetos y medios de 

trabajo) como impulsor del desarrollo de cualquier estadio de la sociedad. 

El modelo de crecimiento endógeno, variante del modelo neoclásico, (que es 

diferente al desarrollo endógeno) asmne que el progreso técnico es un factor endógeno 

no exógeno en la función de producción a¡,rregada. Afinna que la creación de progreso 

técnico está detenninada por LUl proceso colectivo de aprendizaje, en el que muchos 

individuos interactúan e intercambian ideas e infonnación, construyendo un ambiente 

institucional rico en conocimiento. Este ambiente institucional varía entre regiones, lo 
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que explica entonces porque las disparidades en el desarrollo regional persisten aún en 

el largo plazo. 

3. Política Local. 

Para el caso de Europa existe un impo1tante número de experiencias, en el que 

los gobiernos locales adquieren w1 papel protagonista en el diseño ejecución de 

pollticas de desarrollo, e intervienen activamente en la reestructuración del sistema 

productivo (Bennett 1989 y Sthór 1990) Se trata de generar una densa institucionalidad 

que entre sus objetivos se cuenten: fomento de la capacidad empresarial y organizativa 

local, de know-how empresarial e Ílmovación, gestión del mercado de trabajo local, 

acciones de fonnación y educación, apoyo a las iniciativas locales, estimular y animar a 

los ciudadanos para que inicien actividades, encaminadas a resolver los problemas. 

La propuesta del desarrollo endógeno incluye en consecuencia mm aspiración de 

regulación de la fonna de acumulación y desarrollo en el ámbito regional y local, 

adoptando creativamente este enfoque de la teoría de la regulación. La polltica de 

desarrollo local, no excluye y más bien demanda la cooperación y el apoyo de las 

instancias nacionales y de las de la Comunidad Europea como bloque. 

4.0tt·os factores. 

Yásquez B (2000) indica dos factores mas del desarrollo endógeno 1. Que la 

ciudad es el espacio por excelencia favorable al desan-ollo endógeno en ramas 

industriales y de servicios por su capacidad de generar extemalidades y 2.Que es posible 

obtener sinergias por el accionar conjunto de los factores descritos, los que fonnan un 

sistema que permite multiplicar el efecto de cada tmo de ellos (lo que llama efecto 

Hanoi) 

5. Limitaciones del modelo de desarrollo endógeno. 

Los procesos de este tipo tienen alcance muy reducido actualmente, las 

experiencia más exitosas se encuentran especialmente en países europeos en donde las 

condiciones históricas y sociopolíticas son diferentes a las latinoamericanas. Aún en 

dichos paises convive con las políticas tradicionales y las grandes empresas urbanas 

siguen siendo estratégicas. Aún no se ha convertido en un extenso movimiento social y 

las administraciones centrales no lo otorgan mucha aceptación. 
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Una limitación muy importante de este modelo es que no aborda el problema del 

financiamiento del desarrollo, especialmente en las etapas iniciales de procesos en los 

que pudieran estar interesados sociedades regionales y locales. 

Asuad (2001: 109-110) tiene razón en indicar que bajo la denominación de 

desarrollo local puede esconderse situaciones muy diferentes y este tipo de propuestas 

puede favorecer a los poderes caciquiles o a las elites locales y regionales, "lo que 

amplia y reproduce las condiciones de atraso" Y para los paises en vlas de desarrollo y 

sus pequeñas empresas el alcanzar un cambio tecnológico endógeno, sin participación 

estatal es muy dudoso, ya que la mayor parte del progreso tecnológico ocurre debido a 

las adqtúsiciones de bienes de capital del exterior por empresas nacionales o las 

transferencias directas de compañías transnacionales. 

El ser una modalidad surgida en otras realidades diferentes a nuestras propias 

condiciones históricas, socioeconómicas, políticas y culturales, pone en duda el que 

pueda ftmcionar. Sin embargo, tanto en Chiapas como en Guatemala, y en sus regiones 

fronterizas, existen experiencias pioneras de procesos de desarrollo iniciados e 

impulsados por los propios sujetos sociales a escala local, desarrolladas en contextos 

muy dificiles, que permiten sentir entusiasmo por adaptar de mru1era creativa la 

dinámica relativamente autónoma que estimula esta visión teórica, en función de 

nuestras posibilidades e intereses de cambio social y económico, abriendo así una nueva 

perspectiva de polltica regional. 

IX.4.2 Propuesta de desarrollo regional endógeno 

Se entiende que la integración no es sustituta de los propios procesos 

subnacionales de desarrollo regional. La integración debe considerarse como un 

instrnmento a favor de los procesos de desarrollo a realizarse con progresivos grados de 

autonomla., con relación a las instancias del capital transnacional o las corporaciones 

globales, lo que es mucho más necesario en aquellas regiones en situación marginal de 

dichos flujos. 

La propuesta de desarrollo endógeno, para el área binacional de regiones 

fronterizas S-Sm-So, comprende, dos direcciones que convergen en el desarrollo 

territorial. 

225 



Por una parte el construir sistemas productivos rurales basados en 

organizaciones de productores campesinos y por otra, sistemas de industria local en 

centros urbanos de distinta magnitud. Ello en el ámbito de territorios concretos que 

pueden ser localidades, microrre¡,>iones o regiones. En dichos espacios pueden 

combinarse ambas direcciones o bien predominar una sola de ellas, dependiendo de las 

condiciones históricas y características actuales, de cada territorio. 

lX.4.2.1.Sistemas productivos rurales basados en territorios y organizaciones 

campesinas. 

La organización productiva primario exportador, predominante en las regiones 

fronterizas de estudio, ha devenido desde hace varias décadas en incapacidad para 

impulsar el desarrollo económico incluyente para la población regional, sea porque no 

produce crecimiento económico con equidad en la distribución del ingreso, o porque no 

se constituye, o dejó de ser, motor del desarrollo regional. La crisis sociopolítica desde 

fines de los setenta hasta mediados de los noventa obedeció en parte a la crisis de este 

modelo en las áreas rurales, guatemaltecas y chiapanecas 

La caficultura latifundista la principal rama de producción, típica de esta 

modalidad de desa1Tollo en el área binacional de regiones fronterizas, actualmente se 

encuentra en una grave crisis estructural y los territorios cafetaleros se encuentran en 

declive económico y crisis social. 

Se trata de una situación clásica que ha originado el surgimiento de sistemas 

productivos locales en otros países, en la visión del desarrollo endógeno. Se caracteriza 

porque la dinámica productiva prevaleciente en el territorio entra en crisis de 

rentabilidad y obliga a reestmcturarse mediante nuevas modalidades organizativas 

territoriales. En este caso, el dominio latifundista por muchas décadas, detenninó que 

existan en estos territorios pocas empresas de otro tipo, sea industriales y de servicios en 

las pequeñas ciudades, por ello su reestructuración debe abarcar del ámbito rural. La 

propuesta puede ser extensiva para otros territorios en donde existan crisis similares 

para otros cultivos o actividades económicas rurales, del área binacional de regiones 

fronterizas. 

El proyecto de reestmcturación productiva en los territorios cafetícolas incluyen: 

itmovar el sistema productivo agrícola (o sea el cafetal), diversificar la producción y 
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desarrollar, nuevas fonnas organizativas de la misma. El café ya no debe ser un cultivo 

de plantación en grandes fincas, ni de núcleos de producción de minifundistas ligados 

a redes de intennediarismo. Ambas modalidades deben transfonnarse en dirección a 

crear sistemas productivos territoriales, regionales o micro regionales, de pequel1os 

productores individuales articulados horizontalmente en organizaciones sociales 

campesinas de base y verticalmente con agroindustrias y sistemas cooperativos de 

comercialización y financiamiento. Es decir pasar de lo sectorial agricola a lo territorial 

con diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas. Dicha propuesta incluye a 

peque11os y medianos finqueros, residentes en sus unidades de producción, con vínculos 

sociales, culturales y afectivos con sus territorios. 

Los cambios en el proceso productivo agrícola incluyen: parcelas de cultivo no 

especializado, que implica diversificar la producción al interior del cafetal, y en la 

unidad de producción, buscando economías externas y economías de diversidad, en 

lugar de economías de escala internas a la empresa. Esto permitiría elasticidad técnica 

del proceso de producción de café para soportar las crisis. En esta modalidad bajará la 

productividad, medida en rendimientos del cultivo por hectárea, pero se compensará con 

la diversidad productiva, considerando otra fonna de concebir la productividad. 

Evolucionar al modelo técnico sustentable, que combine agroecología (orgánico, 

policultivos etc), con algunas adaptables de la tecnología de la revolución verde, y de 

biotecnoloh>ia. Existe ya suficientes opciones técnicas de este tipo como para afinnar su 

viabilidad. 

Debe incluir la organización social de los productores, entre otras cosas para 

estar en mejores condiciones para resolver necesidades de financiamiento y 

comercialización. Desarrollar la capacidad para aprovechar los mercados que surgen 

en los países desarrollados a partir del movimiento de solidaridad con los pequeños 

productores de las naciones subdesarrolladas, y la creciente conciencia ambiental 

motivada por la necesidad de conservar la biodiversidad a escala planetaria. Es decir 

aprovechar los nuevos fenómenos que unen a la producción sustentable con tales 

segmentos de mercado mundial. 

La reestrncn1ración requiere la creación de mecanismos de apoyo institucional 13 

a las organizaciones, para que puedan transformar Jos sistemas de cultivo y hacerse 
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cargo de la industrialización y comercialización del grano. Es posible también la 

creación de empresas mixtas con capital privado, mediante articulaciones hacia 

adelante con la agroindustriaprivada pero bajo relaciones de equidad con los 

productores. 

Segurmnente este tipo de solución tenderá a recrear formas de subsunción formal 

en lugar de formas de subsunción real del trabajo al capital, y a favorecer a los 

segmentos del capital que operan en la agroindustria, comercialización y crédito. Pero a 

la vez pennitirá a las nuevas generaciones de cmnpesinos la ventaja de buscar formas de 

desarrollo territorial con una visión de economía mixta, alternativas a las que impone el 

neoliberalismo. 

Esta propuesta se inspira en lo siguiente: 1. La sistematización teórica de van der 

Ploeg y otros, de los aspectos básicos del desmTollo endógeno llevados a cabo por 

organizaciones sociales rnrales 1 ~ , 2. La constatación y contribuciones de van der 

Vaeren (2000) a este tipo de factores en la cooperativa Maya ltzá, localizada en Peten 

Guatemala 15
, 3. La observación de experiencias pioneras en la región fronteriza que 

están realizando orgmlizaciones de productores, entre ellas: la Asociación Manos 

Campesinas 16
, con potencial para progresar en la vía del desarrollo cndógeno17

• 

Otros elemento necesarios para establecer sistemas productivos rurales son los 

siguientes: 

l. Acceso a la tierra, mediante los mecanismos institucionales que existen actualmente o 

la refonna de los mismos dentro del ámbito del Estado. 

2. La dinámica org1mizativa de empoderamiento 18 y acción colectiva. Para articular y 

cohesionar a conjuntos de productores individuales, que eme1jan como sujetos sociales, 

con independencia de grandes empresas, y de procesos corporativos estatales. 

Y para avanzar a nuevas y más complejas formas organizativas, flexibles, que 

pennitan sacar provecho de la circulación contemporánea de información, tecnología, 

recursos financieros y productos. Desde este punto de vista el desarrollo endógeno 

puede concebirse ante todo como una cuestión de dinámica organizativa 

El interés económico de la organización sería el de coordinar acciones 

económicas al margen del mercado, en situaciones donde este llega a tener costos 

excesivamente altos o bien ofrece precios relativmnente bajos a los productos rurales, o 
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no proporcionar información necesaria. En tales situaciones la organización les brinda 

beneficios, o sea recursos producidos colectivamente que difícilmente podrían obtener 

directamente en el mercado.(Linck T 1997) 

IX.4.2.2.Sistcmas de industria local en centros urbanos de distinta magnitud. 

En las ciudades Tapachula y Quetzaltenango, existe cierta capacidad productiva 

industrial y de servicios estructurada mediante un número importante de empresas 

medianas y pequer1as, en ramas de industria ligera como alimentos y bebidas, ropa y 

textiles, construcción, y otros, Así también en tales ciudades y en varios pueblos del 

altiplano suroccidental existen núcleos artesanales en talleres familiares y pequeño 

industriales, en la producción textil de tejidos típicos, confección de ropa de uso 

popular, muebles para hogares y otras artesanías. 

Observaciones de campo hechas para este trabajo, sugieren lo siguiente: l .Que 

existe cierto nivel de organización mediante cámaras empresariales en las dos ciudades, 

algunas cooperativas artesanales, y organizaciones de proveedores y comerciantes que 

articulan a conjuntos de artesanos. 2 Pero todavía estos núcleos de industria local se 

encuentran fragmentados: trabajan de manera dispersa, sin vínculos, tradición y cultura 

de colaboración entre sí, debilitados por ausencia de concertación para actuar en los 

mercados, en el acopio de información y en la innovación tecnoló!,>ica, organizativa y 

financiera. 3. En consecuencia tampoco se establecen relaciones entre los núcleos de 

industria local o entre ambas ciudades nodales. 4. Sin embargo estos núcleos de 

industria local, por sus características presentan potencialidades para aplicar.los 

elementos teóricos del desarrollo endógeno, explicado en este capitulo 19
• 

Ello requiere continuar investigaciones. La observación de campo sugiere que 

tendría viabilidad una estrategia para dinamizar dichos núcleos de industria local y 

avanzar en el proceso de industrialización superando la dispersión empresarial y 

artesanal mediante las siguientes direcciones 

! .Crear sistemas productivos locales mediante vínculos y organización en redes, de 

pequeftas empresas competitivas, y también consorcios de unidades artesanales20 

2.Apoyar la introducción de nuevas líneas de producción en las empresas o sectores 

dominantes y fomentar experiencias piloto de nuevos sectores, 

3.Un intenso trabajo de animación y de asistencia técnica y financiera para superar 

reticencias de los productores. 
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3.Generación de excedente. La masa de producto y la pequeña ganancia de 

productividad por unidad de producción, permiten generar excedente económico que 

posibilita cierta acumulación en un período inicial, si esta no es transferida 

4. Evolucionar en el incremento de ¡>roductividad. La paulatina organización de 

procesos endógenos de aprendizaje, mediante redes de innovación, pennitirá aumentar 

paulatinamente también, la productividad del trabajo y evolucionar de tm modelo 

extensivo a uno que gradualmente sea más intensivo, impulsado por los sqjetos locales 

y no por el gran capital transnacional. 

5.EI carácter endógeno no significa autarquía. Posibilitará establecer relaciones con 

actores externos (instituciones, capitales privados nacionales e iútemacionales, ONG y 

otros actores), bajo el control de los sujetos locales, es decir en condiciones de 

independencia relativa del contexto exógeno 

6.Relación global local En la medida que los territorios fronterizos establecen 

respuestas propias de reestructuración productiva ante la crisis que lo global genera, 

estará produciendo un flujo de descontextualización (respuesta desde lo local ante lo 

global) Esto implica esfuerzos para ganar independencia económica desde abajo, bajo 

la condición que lo exógcno deberla ser detenninado por lo endógeno (acotación del 

modelo exógeno) y contribuir a la globalización desde abajo. Lo anterior sugiere la 

necesidad de pensar la temía de la dependencia a partir de las sociedades locales 

IX.4.3.Propucsta diferente de integruciím fronteriza. 

A continuación se ensaya una propuesta de integración fronteriza y desarrollo 

regional, para el área binacional S-Sm-So, que ilustra la posibilidad, de encontrar 

diferentes conceptualizaciones, modelos y prácticas de integración y desarrollo 

económico regional. 

IX.4.3.1. Visión y objetivos de la integración fronteriza 

Las regiones fronterizas constituyen la articulación social, económica, 

geográfica y cultural entre dos o más países que están inmersos en procesos de 

integración. La integración fronteriza es deseable para favorecer a las áreas 

binacionales fronterizas y la integración binacional y no al poder central o los intereses 

geopoliticos de la potencia del bloque. Es conveniente promover los cambios 
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estructurales, el desarrollo, por sobre los efectos restringidos del libre comercio y la 

integración deberla proporcionar palancas para ello. 

Debe generar· dinámicas In ter actuantes, en lo nacional y Jo regional, que se 

influyan y provoquen dichos cambios en ambas escalas. Esto significa reducir 

consecuencias negativas de la integración binacional en los espacios fronterizos y para 

el caso de la economía pequeña debe ser uno de los elementos de largo plazo que 

impulse en la búsqueda de progresiva equidad de la integración con tma economía 

mayor. 

Las re!,>iones fronterizas pueden aprovechar, expandir y dinamizar, el potencial que 

significa la permeabilidad y las interrelaciones actuales y futuras entre si. Utilizar con 

creatividad las diferentes formas de proximidad (geográfica, económica, social, cultural) 

e incrementar sus posibilidades de ser espacios de contacto, cooperación y campos 

experimentales de Ja integración entre países y bloques. Así también condicionar 

procesos que devienen de las relaciones entre economías nacionales o de Ja globalización, 

que les atañen por ser el ámbito en donde ellas se concretan. 

Buscar respuestas a los efectos locales de la economía internacional no significa 

pretender excluirse de ella, sino aprovechar sus tendencias con proyecto e iniciativa propia, 

en perspectiva de ganar autonomía. 

IX.4.3.2Un objetivo clave: minimizar el efecto restrictivo de frontera · 

Las relaciones entre regiones fronterizas no pueden basarse solo en la lucha 

competitiva, tampoco en Ja desconfianza en que se basan los aspectos de seguridad del 

TLCAN que predomina actualmente en la frontera, le imponen una fuerte dimensión 

defensiva y genera además efectos multiplicadores por obstáculos que asumen los 

propios actores locales. Ambos fenómenos generan costos de transacción, problemas de 

derechos humru10s y otros elementos desfavorables. 

La integración fronteriza debe superar el efecto restrictivo de frontera. Esto 

demanda recuperar e impulsar la idea de que la frontera entre México y Guatemala 

es una frontern interna mesoamericana, lo que tiene connotación incluyente, en 

contra de Ja realidad de una frontera externa del bloque TLCAN, esta última con 

sentido excluyente y marginador. 

Al concebirla como frontera interna, si bien no está totalmente sup1imida, se 

ejerce con mas flexibilidad, tendiente a mayores grados de apertura en beneficio del 
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3.Generación de excedente. La masa de producto y la pequeña ganancia de 

productividad por unidad de producción, penniten generar excedente económico que 

posibilita cierta acumulación en un periodo inicial, si esta no es transferida 

4. Evolucionar en el incremento de productividad. La paulatina organización de 

procesos endógenos de aprendizaje, mediante redes de innovación, pennitirá aumentar 

paulatinamente también, la productividad del trabajo y evolucionar de un modelo 

extensivo a uno que gradualmente sea más intensivo, impulsado por los sujetos locales 

y no por el gran capital transnacional. 

5.EI carácter endógeno no significa autarquía. Posibilitará establecer relaciones con 

actores externos (instituciones, capitales privados nacionales e internacionales, ONG y 

otros actores), bajo el control de los sujetos locales, es decir en condiciones de 

independencia relativa del contexto exógeno 

6.Relación global local En la medida que los territorios fronterizos establecen 

respuestas propias de reestructuración productiva ante la crisis que lo global genera, 

estará produciendo un flujo de descontextualización (respuesta desde lo local ante lo 

global) Esto implica esfuerzos para ganar independencia económica desde abajo, bajo 

la condición que lo cxógeno debería ser detenninado por lo endógeno (acotación del 

modelo exógeno) y contribuir a la globalización desde abajo. Lo anterior sugiere la 

necesidad de pensar la leona de la dependencia a partir de las sociedades locales 

IX.4.3.Propuesta diferente de intcgraciím fronteriza. 

A continuación se ensaya una propuesta de integración fronteriza y desarrollo 

regional, para el área binacional S-Sm-So, que ilustra la posibilidad, de encontrar 

diferentes conceptualizaciones, modelos y prácticas de integración y desarrollo 

económico regional. 

IX.4.3.1. Visión y objetivos de la integración fronteriza 

Las regiones fronterizas constituyen la articulación social, económica, 

geográfica y cultural entre dos o más países que están inmersos en procesos de 

integración. La integración fronteriza es deseable para favorecer a las áreas 

binacionales fronterizas y la integración binacional y no al poder central o los intereses 

geopoliticos de la potencia del bloque. Es conveniente promover los cambios 
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estrncturales, el desarrollo, por sobre los efectos restringidos del libre comercio y la 

integración debería proporcionar palancas para ello. 

Debe generar· dinámicas ínter actuantes, en lo nacional y lo regional, que se 

influyan y provoquen dichos cambios en ambas escalas. Esto significa reducir 

consecuencias negativas de la integración binacional en los espacios fronterizos y para 

el caso de la economía pequeña debe ser uno de los elementos de largo plazo que 

impulse en la búsqueda de progresiva equidad de la integración con tma economía 

mayor. 

Las regiones fronterizas pueden aprovechar, expandir y dinamizar, el potencial que 

significa la penneabilidad y las interrelaciones actuales y futuras entre sí. Utilizar con 

creatividad las diferentes fonnas de proximidad (geográfica, económica, social, cultural) 

e incrementar sus posibilidades de ser espacios de contacto, cooperación y campos 

experimentales de la integración entre países y bloques. Así también condicionar 

procesos que devienen de las relaciones entre economías nacionales o de la globalización, 

que les atru1en por ser el ámbito en donde ellas se concretan. 

Buscar respuestas a los efectos locales de la econonúa internacional no significa 

pretender excluirse de ella, sino aprovechar sus tendencias con proyecto e iniciativa propia, 

en perspectiva de ganar autonomía. 

IX.4.3.2Un objetivo clave: minimizar el efecto restrictivo de frontera · 

Las relaciones entre regiones fronterizas no pueden basarse solo en la lucha 

competitiva, tampoco en la desconfianza en que se basan los aspectos de segmidad del 

TLCAN que predomina actualmente en la frontera, le imponen una fuerte dimensión 

defensiva y genera además efectos multiplicadores por obstáculos que asumen los 

propios actores locales. Ambos fenómenos generan costos de transacción, problemas de 

derechos lnunanos y otros elementos desfavorables. 

La integración fronteriza debe superar el efecto restrictivo de frontera. Esto 

demanda recuperar e impulsar la idea de que la frontera entre México y Guatemala 

es una frontem interna mesoamericana, lo que tiene connotación incluyente, en 

contra de la realidad de una frontera externa del bloque TLCAN, esta última con 

sentido excluyente y marginador. 

Al concebirla como frontera interna, si bien no está totalmente suprimida, se 

ejerce con mas flexibilidad, tendiente a mayores grados de apertura en beneficio del 
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interés propio, (el que podría o no coincidir con el de la potencia), para estúnular flujos 

de factores productivos y relaciones diversas entre sociedades regionales vecinas, de 

acuerdo como evolucione la profundidad y la complejidad de las relaciones de integración. 

Lo anterior implicará cambiar en la frontera, el predominio de los factores de seguridad 

al predominio de la cooperación. entre las sociedades regionales 

La visión de frontera interna mesoamericana, es útil para que ambos lados 

puedan integrar paulatinamente economías y crecer jtmtos y no para separar. La 

imaginamos como puerta abierta hacia la integración de poblaciones vecinas, 

con¡,rn1ente con las aspiraciones democráticas que se expresan en estas re¡,riones 

mediante los movimientos sociales. Como un campo de experúnentación de una 

estrategia de desarrollo fronterizo annonizada, en donde la cohesión socioeconómica y 

cultural debería ser vista como un prerrequisito, para avanzar en el proceso de 

inte¡,'íación entre ambos países, y entre el conjtmto de países del área Panamá Puebla. 

Aquí queda pendiente el examen de los aspectos de soberanía que requiere análisis 

especlficos desde la dimensión jurídica. 

Minimizar el efecto restrictivo de frontera facilitará actuar juntos en territorios 

en donde existe convergencia de intereses, sea por la utilización sustentable de recursos 

naturales (la región selva maya, las cuencas hidro¡,'íáficas, petrolera y marítima), o por 

la reestmcturación productiva de zonas cafotaleras en problemas, o bien en ejes de 

ciudades fronterizas, pueblos "gemelos", corredores turísticos y agroindustriales 

IX.4.3.3.Los elementos básicos de la integr11ción fronteriza 

Los ejes de la integración fronteriza que se propone, son los siguientes: l. 

Cooperación transfronteriza y desarrollo endógeno, 2. Política gubernamental 

binancional activa, 3. Atracción de inversión extranjera directa (IED) con gestión social, 

4. lnstitucionalidad transfronteriza y promoción de la cultura mesoamericana. Estos ejes 

actuarían complementariamente, de manera integrada para obtener efectos sinérgicos. 

Con adaptaciones a las especificidades, se asume que es la propuesta tendría elementos 

posibles de aplicar a las demás áreas binacionales de regiones fronterizas y al conjunto 

de estados del Sureste de México y Guatemala 
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Diagrama de los ejes de la propuesta de integración fronteriza 

lnstitucionalidad y Cultura 
transfronteriza 

IX.4.3.3.1.Cooperación transfronteriza y desarrollo endógeno 

Se parte de la premisa que estos territorios y sus sociedades son capaces de 

actuar para atender sus necesidades y transformar situaciones de pasividad ante los 

procesos exógenos. Entonces pueden generar iniciativas creativas, respuestas 

autónomas ante la globalización y mantener la direccionalidad del desarrollo regional. 

La integración fronteriza debe propiciar condiciones para que, actores o sujetos sociales 

de ambos lados de la frontera establezcan redes de relaciones y vínculos orgánicos, 

coherentes con la perspectiva de convertirse en sujetos de su propio desarrollo. 

Entre tales condiciones están minimizar el efecto frontera y diseñar la 

arquitectura institucional para el estímulo y financiamiento de sus iniciativas de 

interacción. Los sujetos o actores potenciales para establecer relaciones serían Jos 

gobiernos municipales, asociaciones de municipalidades, organizaciones de 

productores, redes de empresas, organizaciones vecinales, sociales y culturales, 

agencias de gobierno y ONG 

Las relaciones susceptibles de establecerse y desarrollarse serán de distinta 

escala y temporalidad para emprender procesos de desarrollo regional, enfrentar 

problemas coyunturales comunes o de convivencia fronteriza cotidiana. Incluye aspectos 
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como: aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, fonnas de vida, 

surgimiento de instituciones, organización y participación ciúdadana política y cultural. 

Las experiencias de la cooperación fronteriza europea marcan un horizonte hacia donde 

trabajar y las que actualmente se presentan de manera informal entre poblaciones 

vecinas, son el punto para iniciar, desde procesos espontáneos hacia procesos 

planeados o dirigidos, desde Jos gobiernos locales, sociedades regionales e instancias 

gubernamentales 

El propósito principal de la cooperación transfronteriza serla de promover el 

modelo endógeno de desarrollo regional. Ello requiere construir o reestructurar sistemas 

productivos locales, sean de industria y servicios urbanos, o rurales de base campesina. 

Así mismo generar, extender o diversificar vinculaciones entre ellos aprovechando 

bajos costos del trabajo y del transporte, y potenciarlos mediante las relaciones 

transfronterizas a partir de la proximidad y la vecindad. De esta fonna se encontrarán 

complementariedades no ofrecidas hasta ahora23
. Esto remite a un movimiento de 

reapropiación de recursos productivos, en primer lugar la tierra, así como renovación, 

consolidación y movilización de patrimonios sociales y culturales 

Lo anterior necesita seleccionar territorios rnrales y urbanos singulares24
, 

capaces de llevar a cabo cooperación sinérgica para constrnir el desarrollo endógeno. 

Realizar investigación conjunta para identificar relaciones y procesos intersectoriales, 

las potenciales economías externas de aglomeración, (reducir costos de transacción, 

formación de mano de obra, otros tipos de economías ) relativas a la producción y a las 

transacciones, facilitadas por la vecindad geográfica Igualmente desarrollar el medio 

innovador con la contribución de universidades e institutos de investigación y constmir 

redes, que hagan posible intercambios de tecnología, promoción de mercados, formas 

apropiadas de financiamiento, circulación de infonnación, formación de capital 

humano, sin olvidar la cultura que ponga el sello propio al modelo de desarrollo local 

El problema financiero, se atenderá con un fondo binacional para el desarrollo 

endógeno y la integración fronteriza, con recursos inicialmente aportados por los 

gobiernos, pero luego se alimentará con recursos provenientes de actores locales, 

intereses de operaciones financieras y aportes de cooperación internacional. El fondo 

orientará y financiará inversiones, cuya iniciativa provenga de sujetos regionales, que 

contribuyan a la transfonnación productiva para superar el modelo de crecimiento 
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primario exportador latifundista. Se estudiará la posibilidad de que las instituciones 

financieras de ambos lados de la frontera atiendan las necesidades de la región 

binacional. 

Esta modalidad de integración fronteriza será útil para fortalecer los procesos 

macro de integración, ya que tiende a eliminar barreras fisicas y sicológicas en la 

frontera, dar estabilidad social, ayudar a la convergencia real de las economías 

regionales y experimentar procesos que podrían extrapolarse al interior de los territorios 

nacionales 

IX.4.3.3.2Política activa gubernamental binancional 

La presencia promociona] de ambos Estados debe ser un elemento clave para el 

desarrollo regional del área binacional de regiones fronterizas, con los siguientes 

propósitos. 

En primer lugar, otorgar confianza y respaldo político a la modalidad de 

desarrollo que se propone, privilegiando los procesos de cooperación, transparencia y 

participación social. A la vez que se minimizan los asuntos de seguridad. 

En segundo lugar es conveniente emprender proyectos conjuntos, coordinados 

por instancias binacionales gubernamentales, pero buscando el consenso social, en los 

siguientes campos 1. Infraestrnctura diseñada para estructurar sistemas de transporte, 

comunicaciones, comercio, energía y finanzas, en perspectiva de integrar los mercados 

domésticos de bienes, trabajo, financiamiento, crear economías de escala y de 

proximidad, para beneficiar los ámbitos local y regional así como a la integración 

macro entre países.2 Aprovechar con métodos sustentables, recursos naturales 

compartidos e impulsar el desarrollo rural en los diversos tenitorios. 

En tercer lugar contribuir con recursos económicos al fondo binacional para el 

desarrollo endógeno y la integración fronteriza, mencionado en el apartado anterior. 

En cuarto lugar, anlpliar la coperación científica técnica mediante la vinculación 

entre instituciones académicas y sistemas productivos locales, lo que implica apoyar la 

formación de recursos humanos, financiamiento de investigación científica para ese 

propósito e incentivar la confonnación de redes de innovación 

En quinto lugar, el diseflar una política social considerando la especificidad de este 

tipo de regiones, atender la resolución de conflictos transfronterizos pertinentes al ámbito 

gubernamental, y la prevención y atención de catástrofes. 
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Esta modalidad de integración fronteriza ayudará a consolidar la articulación 

territorial, afianzar la soberanía y darle otro sentido al Plan Puebla Panamá en los 

espacios regionales subnacionales. 

IX.4.3.3.3.Atracción de inversión extmnjcra directa y gestión social regional 

Se considera que la atracción de IED puede complementar el esfuerzo endógeno 

para el desarrollo regional, pero debe ser orientada por la gestión social para garantizar 

la direccionalidad del proceso en el que se involucre la IED y la rep~oducción de la 

industria ensambladora en el espacio regional. 

Actualmente el área bínacional ofrece como potenciales incentivos de atracción, 

trabajo barato de un lado y ventajas de localización en el otro. Previei1do que el 

desarrollo endógeno que antes se ha explicado, tendería a que los muy bajos salarios 

dejaran de ser un incentivo para atraer IED, podría a cambio ocupar su lugar otros 

factores de estímulo como serian: l .la estabilidad social que aquel potencialmente va a 

producir, 2. un cierto ambiente de cooperación e innovación (atmosfera industrial) y 3. 

ventajas de localización para oportunidades que se traduzcan en proyectos productivos 

rentables, los que habrá que identificar. 4. Calificación de la fuerza de trabajo, 5. 

lnfraestrnctura 

Al ser tm aspecto complementario a una modalidad de desarrollo endógeno, 

acompañado de una política gubernamental activa y la minimización del efecto frontera, 

se esperaría que la inversión extranjera directa no se concentrara en un determinado 

polo de desarrollo sino que se distribuyera mas equitativamente en el territorio 

binacional. Lo anterior en la intención de vincular la industria de ensamble de origen 

exógeno con el desarrollo industrial y la actividad empresarial local y regional, para 

aprovechar el aprendizaje y la vocación acumulada en la zona. En esta dirección hay 

que estudiar, por una parte como establecer vinculaciones con los sistemas productivos 

locales, en donde esto sea pertinente y por otra el conservar ventajas de aglomeración a 

partir planificar distancias, redes de transporte y comunicación. En otras palabras buscar 

armonizar tendencias centripetas y tendencias centrífugas. En este sentido conviene 

examinar las siguientes alternativas 1. Concentraciones en uno y otro lado de la frontera 

2. Concentración en un lado de la frontera y en el otro articular redes de empresas 

subcontratistas o de abasto de insumos. 
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IX.4.3.3.4.Institucionalidad y Cultura. 

En un ámbito ref,rional complejo y en la perspectiva de un proceso de integración 

y desarrollo como el que se propone, la regulación solamente por las fuerzas del 

mercado sería insuficiente, y probablemente generador de muchos problemas. Entonces 

se considera indispensable la emergencia o transformación de instituciones y nonnas25, 
como expresión de las relaciones económicas, sociales, culturales y de otras 

dimensiones, que se irán construyendo o reencausando por políticas públicas, según 

avance el proceso de integración fronteriza y desarrollo regional. 

Este proceso estaría incluyendo a otros procesos relacionados con la acción 

colectiva de individuos y grupos sociales, con sus contradicciones, conflictos y luchas 

distributivas o de problemas de poder local y regional Así también asuntos relativos a 

contratos, la transferencia de los derechos de propiedad entre dueños de bienes y 

recw-sos, o en el intercambio de mercancías y servicios que ello supone. Además de los 

costos de producción, esto implica la presencia de los costos de transacción 

involucrados en el intercambio y en los movimientos geográficos transfronterizos 

No es posible en este trabajo, precisar como constmirlas y como tendería a 

expresarse las instituciones en este proceso. Ello demanda objetos específicos de 

investigación, por lo que se limita a plantear su necesidad y adelantar las siguientes 

ideas. 

1.Crear condiciones para establecer una asamblea regional transfronteriza, con 

representación de la sociedad regional, de los gobiernos nacionales y gobiernos locales. 

En lo regional incluirá representantes empresariales, laborales, de las organizaciones 

sociales, de las organizaciones de productores, de las universidades y centros de 

investigación Esta institución tendrá la importante misión de discutir y aprobar los 

aspectos estratégicos del proyecto de integración fronteriza y desarrollo regional para el 

área binacional de regiones fronterizas, así como el control y retroalimentación de la 

gestión. También deberá tener el carácter de ente neutralizador de las asimetrías de 

poder entre países de diferente tamru1o y grado de desarrollo, cuyo conflicto potencial o 

real, perjudica la integración del área binacional de regiones fronterizas, especialmente 

a las regiones del país pequeño. 

2.Crear comités de frontera, más pequeños y ágiles para problemas o territorios 

específicos, con representación bipartita que cambiará según el caso. 
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3. Crear agencias transfronterizas con el apoyo gubernamental, para fortalecer a las 

asamblea fronteriza y a los gobiernos locales y nacionales, en formular estrategias 

coordinadas de desarrollo regional y resolver problemas locales. En tal sentido debe 

priorizar el resolver problemas estructurales de desarrollo, y como parte de ello 

proponer medidas para incrementar paulatinamente la competitividad de los sistemas 

productivos locales, de cada lado de la frontera y del conjunto de ellos. Esto significa 

incrementar la cantidad de toma de decisiones, la heterogeneidad de las decisiones 

tomadas y la complejidad de los procesos para elaborar las decisiones. También 

canalizar información y generar confianza, a favor de la política de desarrollo e 

integración fronteriza. 

4.Crear el fondo de desarrollo regional e integración fronteriza, ya indicado en paginas 

anteriores. 

5. Fortalecer el medio innovador, también ya explicado en paginas anteriores, mediante 

lo siguiente: a)apoyando lll1 sistema regional de innovación, mediante la vinculación de 

universidades y centros de investigación con empresas y organizaciones sociales, b) 

proveer servicios para mejorar la gestión de PYMES y organizaciones de productores, 

así como del comercio en el mercado internacional y en el mercado la regional, e) 

establecer sistemas eficientes de transmisión de información para los sistema.S 

productivos locales respecto a mercados, tecnologías alternativas, nuevas materias 

primas, componentes y productos intennedios, el marketing comercial y las técnicas 

financieras y comerciales. 

6.Regular en mejor fonna el mercado de lrnbajo transfronterizo y la capacitación de la 

fuerza de trabajo considerando lo siguiente: a) infonnación fluida para su desarrollo, 

b) crear centros de empleo transfronterizo para la recalificar mano de obra 

principalmente de jornaleros agricolas, c) Instancias de resolución de conflictos 

laborales, problemas de salud y seguros social d) Introducir transformaciones en la 

instih1cionalidad actual que atiende los múltiples problemas migratorios. 

Conjuntamente con lo instih1cional debe abordarse la dimensión cultural, como 

elemento básico del proceso de integración fronteriza, debido a su importancia en el 

proceso acumulativo de conocimientos, hábitos y valores que repercuten en la cohesión 

social. La culhtra es importante en la fonnación de las identidades individuales y 

colectivas, así como en la formación de atributos individuales y sociales que 
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contribuyen al desarrollo, como son: las preferencias en cuanto al ahorro; el trabajo, la 

inversión, el consumo, la innovación y la incorporación de tecnologías. Por otra parte la 

cultura es susceptible de superarse como producto de las relaciones .. en.tre in.dividuos y 

sujetos sociales, así como de ellos con las instituciones que se construyan, mismas que 

deberán tener en consideración la dimensión cultural fronteriza. 

IX.4.3.3.5.Articulación de los Ejes. 
Las dinámicas de los ejes de esta propuesta tienden a retroalimentarse y trabajan 

sinergicamente. El eje de desarrollo endógeno será un instnunento para la 

transfonnación de las expresiones regionales del modelo primario exportador 

latifündista, al menos en los territorios en donde su crisis es intensa. A la vez será 

instrumento clave para reconstruir dichos territorios en las dimensiones, económica, 

social, política y cultural, con efectos de estimulo a los mercados regionales de bienes, 

finanzas y trabajo. Ello contribuirá a la estabilidad social a la vez que a la capacidad de 

gestión social. Esta su vez enmarcará la atracción de inversión extranjera directa La 

IED ampliará la capacidad productiva y el empleo en donde sea pertinente. El 

crecimiento económico y la dinámica de integración generará ingresos para los 

gobiernos y buena atmósfera para la integración macro. 

Los proyectos gubernamentales: de infraestmctura, contribuciones para al fondo 

de inversión y al medio innovador, la aplicación de una política social y ambiental 

regional, favorecerán a los sistemas productivos locales y atracción de IED. 

Finalmente la iniciativa y la coherencia de los tres ejes estarla regulándose por la 

institucionalidad que se construya paulatinamente antes y en el trascurso del proceso. 

De esa manera se puede pensar en la dinámica fluida del área binacional de regiones 

fronterizas, desde la perspectiva de lo que Harvey ( 1996:21 O) llama la "contingencia 

de lo espacial", concepto que se refiere a que el espacio es constmido mediante 

procesos materiales y sociales, asunto cmcial para imaginar y concretar fonnas de 

emancipación política. 

Conclusión. 

El proceso actual de integración no presenta perspectivas favorables para reducir 

las desigualdades regionales de desarrollo para las regiones subnacionales entre ellas las 

fronterizas, asunto que deberla ser un aspecto relevante en la integración de países 

latinoamericanos. 
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Es probable que el plan Puebla Panamá estructure el modelo exógeno de 

desarrollo regional en el área binancional de regiones fronterizas objeto de estudio, con 

ciertas ventajas respecto a la situación actual, pero con importantes desventajas entre las 

que destacan: incremento de las asimetrías regionales, redistribución demográfica con 

efectos negativos sociales y ambientales, débil y tardía difusión industrial maquiladora, 

sin transfonnar sustantivamente el modelo regional primario exportador. 

Un modelo diferente es posible, desde el enfoque teórico del desarrollo 

endógeno y Ja construcción social de e¡;pacios regionales. Para el desarrollo regional en 

el área binacional se propone combinar'sistemas productivos rurales basados en 

territorios y organizaciones campesinas, con sistemas de industria local en centros 

urbanos de distinta magnitud. La modalidad de integración fronteriza requiere 

considerar la frontera entre México y Guatemala como una frontera interna 

mesoamericana, para minimizar el efecto frontera, y poner en práctica los siguientes 

ejes: cooperación transfronteriza para el desarrollo endógeno, política gubernamental 

binacional activa, atracción de inversión extranjera directa bajo control social y en 

complemento al esfuerzo endógeno, construcción de institucionalidad y promoción de 

la cultura mesoamericana. 

Con esta propuesta se lograrla transformar el modelo primario exportador en 

crisis, en otra vía que inicialmente proveerá empleo extensivo, con perspectivas de 

ganar progresivamente productividad y con una relación global local en que los 

territorios fronterizos establecen respuestas propias de reestructuración productiva, ante 

las tendencias de la globalización 

1 La ciudad de Tapachula a experimentado tm rápido crecimiento n partir de la actividad de la 
construcción y del repunte de la actividad inmobiliaria, el crecimiento comercial, dirección y 
administración de la producción agrícola empresarial desde la ciudad, el crecimiento acelerado del 
transporte y el crecimiento poblacional a medida que declina la producción cafetalera Es una ciudad que 
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ha crecido sin desarrollo industrial (Camas 1996) Tapachula es el espacio nodal de la frontera sur de 
México al constituirse en el núcleo de las relaciones comerciales y financieras, presenta el mayor tránsito 
de población y flujo de productos, asi como de relaciones sociales que impactan mas allá de la linea 
fronteriza internacional. Es la Tijuana de la Frontera Sur donde interactúan una diversidad de agentes 
sociales que expresan aspiraciones y formas culturales di,·ersas (Villafuerte y Angulo 2002) 

2 Quctzaltenango es la segunda ciudad de Guatemala.. por tamaño de población. El comercio, la 
construcción y los servicios son las acti\'idades más importantes Tiene también cierta capacidad de 
industria ligera. Es un centro de transporte y comunicación de importancia nacional. La mancha urbana 
crece aceleradamente y existen procesos de conurbación con municipios cercanos. 

3 En los últimos ai\os viene observándose nue\'as modalidades de concentración de la tierra Complejos 
agroindustriales compran o rentan tierra a largo plazo, de pequeños y medianos finqueros para ampliar la 
producción agrícola, esto sucede en cru1a de azúcar, palma africana en la Costa Sur, en la zona melonera 
de Zacapa.. pero igual puede suceder en la cn!icultora. La compra de fincas por personas ligadas al 
narcotráfico es otra de las modalidades de concentración. 

• Equivalente al concepto de peones acasillados en Chiapas 

s En el 2001 fueron despedidos más de 65 mil jornaleros permanentes, mientras que otros 84 mil no 
fueron contratados para levantar la cosecha. En el presente año, se calcula que 98 mil tralJajadores 
permanentes fueron despedidos o están en proceso de serlo y 126 mil no fueron contratados para la 
recolección del grano.(Propuesta de reforma Cafetalera., CONIC et al 2002). Solamente en el primer 
semestre del 2001 la crisis del café provocó que en Guatemala se perdieran mas de 63,400 puestos de 
trabajo, según la Asociación Nacional del Café (Prensa Libre 29/08/2001 :8) 

6 R. Pastor (2001) sugiere a los presidentes de los países del TLCAN la propuestas de desarrollo regional 
vinculados a la contención de la migración, en base en atraer JED mediante la creación de infraestructura 
y educación, en un proceso de difusión desde la frontera norte hacia el Sur. Esto coincide con la visión del 
PPP. 

7 Se refiere a la promoción e instalación de una maquiladora textil en Snn Cristóbal de las Casas Chiapas, 
inaugurada en abril del 2002 por el Presidente Fox y el Gobierno del Estado. Se trata de una planta de 
1500 puestos de trabajo, con capital mixto pri1·ado y público, a la que costó llenar las plazas de trabajo ya 
que no habla mucha concurrencia de trabajadores a solicitar empleo. 

8 Esta idea sugiere el estudio de desarrollo integral de agricultura, ganadería y desarrollo rural de la región 
del Soconusco (SAGAR y Agencia de cooperación internacional de Japón 1999) 

9 Se entiende por sistema productivo el conjunto de relaciones de cooperación entre diversos sujetos 
unidos en la organización de la producción, con el objeto de formular en conjunto estrategas que deben 
aplicarse en el sistema de competencia (Bianchi 1992: 9). Becnnttini ( 1979) explica tnn1bién los sistemas 
r.roductivos locales. 

0 La organización en red es un tipo de relaciones entre empresas que no se identifica con relaciones de 
mercado, sino que esta basada en prácticas asociatirns contractuales, regidas por procesos de cooperación 
inter firmas basadas en el conocimiento y la confianza mutua, que forman parte de la cultura productiva y 
social local, propiciru1 la difusión de innovaciones, impulsan el aumento de la producti,·idad y mejoran la 
competitividad de las empresas locales. La red esta conformada por empresas, recursos (humnnos, 
naturales, infraestructura) actiYidadcs económicas, sus relaciones. (Vásquez 8 1999:97-117) 

11 La idea marshaliana de distrito industrial consiste en articular recursos económicos sociales v culturales 
de un territorio, lo que permite impulsar el desarrollo general de la industria.. que a la ,·ez permite la 
generación de economías externas que, otorga mayor eficacia al sistema de empresas, si se da la dirisión 
del trabajo bien organizada entre empresas especializadas. La 1·entaja de la localización común y la 
aglomeración facilita entre los agentes económicos, los intercambios, la circulación de ideas nuevas y la 
difusión de innornciones, incorporando elementos menos tangibles corno la competencia y la especialidad 
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profesional de los trabajadores de una industria concentrada en un lugar determinado, que les denomina la 
atmósfera industrial. Marshall consideraba las economías de aglomeración corno ganancias de 
productividad derivadas de la concentración geográfica de los negocios de diversos sectores. (Marshall 
1963 y 1982). La ventaja de esta organización productiva reside en el hecho de compartir un territorio, 
una historia y una cultura, la "atmósfera industrial", que es un activo intangible e indivisible del sistema 
de producción en su conjunto 

12 GREMI. Groupe de rechercher sur les milieux innovateurs. agrupa investigadores de la comunidad 
europea, mas otros países europeos no integrados a la comunidad y de los Estados Unidos, entre quienes 
destaca Aydalot ( 1986). Maillat ( 1995) indica que El GREMI ha desarrollado tres enfoques sobre el 
mileu: a) Enfoque microanalítico: estructura de gestión eficiente, alternativa al mercado y a la 
organización empresarial jerárquica, que permite la reducción de costos de transacción y el control de una 
información especifica, b) Enfoque cognoscitivo: Articula a las nociones: aprendizaje, saber hacer y 
cultura técnica, que el medio reagrupa de manera coherente con el aparato productivo mediante redes de 
innovación. c) Enfoque organizativo: generar proceso de organi74'lci6n que se articulan sobre la lógica 
cognoscitiva y microanalítica, para permitir la confluencia de formas de organización territorial izadas y 
también redes extraterritoriales ... 

13 Desde el punto de vista del crecimiento económico y la reducción de la pobreza rural, De Janvry y 
Sadoulet (2000), proponen aspectos de política pública e institucionalidad que pueden ser consideradas al 
disei\ar estas propuestas. Destacan las dimensiones siguientes: l. A nivel nacional, coordinar las 
intervenciones de desarrollo rural con la política macroeconómica, sectorial e iniciativas de segmentos 
sociales como empresarios, la sociedad civil, las universidades y los organismos internacionales, con el 
objetivo de eliminar las incongruencias de polltica y los sesgos anti rurales que socavan el desarrollo 
rural. 2. A nivel regional, insertar iniciativas de desarrollo rural en una amplia estrategia de desarrollo 
regional, 3. Emprender efectiva descentralización municipal para la atención eficaz de las necesidades de 
los pobres, 4. Promover la reconstrucción de un conjunto de instituciones de servicio a los pequeilos 
agricultores y sus organizaciones y 5 promover las organi7,aciones locales 

De esa manera se puede ayudar a moyilizar el potencial productivo de un activo subvaluado en 
poder de las familias y comunidades , como la mano de obra familiar y el capital social. 

14 Mediante resultados de un programa de investigación van der Ploeg y otros (1996) establecieron los 
siguientes elementos del proceso de desarrollo endógeno. llevados a cabo por organizaciones sociales 
rurales. 1. El vehículo social. Que es lu red de actores sociales, locales y externos, que soportan e impulsan 
el proceso de desarrollo local. 2.Los productos especificos. Son aquellos obtenidos localmente, 
especialmente si tienen potencial para ocupar un nicho particular en los mercados. 3.Recursos, 
conocimientos y practicas locales de producción. Son los derivados y afinados por experiencias 
acumuladas a lo largo del tiempo por los actores locales. 4.Las cadenas productos- intermediaríos
consumidores. Son aquellas que conectan al productor local con el consumidor ultimo en formas directas. 

11 Van der Vaeren (2000:56-60) demuestra que para retener el control de su propio desarrolla han sido 
importantes: l. Capacidad para definir estrategias y objetivos propios claros, 2.La capacidad de 
negociación, de lucha y de resistencias a influencias externas contrarias a sus intereses, 3.Establecimiento 
y mantenimiento de una organización social coherente.4.La cohesión del grupo como elemento clave para 
fortalecer su capacidad de controlar su propio proceso de desarrollo. 

16 La Asociación Manos Campesinas. Un caso de una organización de productores minifundistas de Café, 
en el Sur occidente de Guatemala 
Se encuentra conformada por 7 organi7A'lciones locales de campesinos, con diferentes estructuras, 
mediante relaciones horizontales y verticales entre los productores campesinos y de estos con sus 
organi1..aciones. Aglutina y articula a 1073 familias de diferentes comunidades. Cuenta con una Junta 
Directiva Central, una Comisión de Vigilancia, encargados de la gestión y la cohesión. Las asociaciones 
integrantes de la unión tienen una Junta Directiva, una asamblea general, comités ngricolas de base 
conformadas por un mlnimo de 15 familias y los comités agrícolas intercomunales, un equipo técnico 
central que ejecuta el trabajo de orientación productiva y técnica para la producción agrlcola orgánica, la 
vida asociativa, la administración y comercialización, a las familias campesinas. En 

243 



este equipo participan profesionistas y unn red de promotores campesinos que orientan en los aspectos 
agricoln, social y comercial 

Ha desarrollado una red socio- técnica Mantiene relaciones de cooperación con ONG, las 
Pastorales de la Tierr¡¡. con municipalidades y otras organizaciones campesinas, entidades solidarias 
nacionales e internacionales, con empresas compradoras nacionales de café y con organi7.aciones 
extranjeras que operan en el ámbito del mercado justo y solidario. 
Las familias producen bienes para su seguridad alimentaria. café orgánico, otros cultirns, frutales. 
forestal y pecuario 
La asociación se encarga de la \·enta colecti rn de café a mercados solidarios. Además ha ayanzado en el 
proceso agroindustrial. Cada asociación busca el financiamiento externo, para distribuir grupalmente 
entre sus asociados el financiamiento a utilizar en el proceso productivo y la compra y comerciali7.ación 
del café. Se ha inYertido en infraestructura para capacitación, \·ehiculos para transporte de la producción y 
otros proyectos producti\Os 

El cambio del cultivo tradicional al orgánico, la adopción de tecnología agro ecológica junto con 
tecnología tradicional de la cultura mani, técnicas de conserrnción de recursos, las nuerns fom1as de 
comercialización y fimu1ciamiento, la diversificación de la producción, los avances agroindustriales, son 
procesos de innornción en I;:¡ que hru1 particip;:¡do las unidildes campesinas y sus formas de organización, 
mediante redes de aprendizaje apropiadas para este caso (campesino a campesino, formación en idioma 
materno, fonnación de equipos técnicos comunitarios, intercambios de experiencias campesinas, hacer 
vida el e van gel io) 

17 En las regiones fronterizas existen otras experiencias pioneras de este tipo que se encuentran en fase de 
emergencia o de consolidación, que por sus alcances no fue objeto de esta im•estigación Entre ellas, en el 
Suroccidente de Guatemala: Asociación de pequeños caficultores orgánicos mayas- mames, Tajumulco 
San Marcos, Empresa Asociatirn Campesina. San Roque, Génora. Quetzaltenango. En Chiapas, ISMAM 
en el Soconusco y K' NAN CHOCH en la Sierra Madre. La CEPAL (1996 y 1999), da cuenta además de 
experiencias productivas exitosas desarrolladas por organizaciones rurales, en Centro América, México 
y otros países de América Latina 

18 Niekerk ( 1994), Considera el empoderamiento como: obtener mejores capacidades para impulsar y 
luchar por los cambios políticos que juzgan necesarios en su sociedad. esperando lograr capacitación y 
control sobre el desarrollo regional. Tales capacidades pueden contribuir en fortalecer los procesos de 

desarrollo local. los procesos organizativos, sociales y/o económicos. 

19 Un caso de mícroindustria local: maquila rural de confección en municipios del Altiphmo 
Occidental. Surgió aproximadamente 50 arlas experimentó auge es en las décadas de los ochenta y 
noventa. Se localiza, en 3 municipios en donde entre el 50% y 60% de la población de 15 años y más 
tiene alguna relación con la confección, se estiman alrededor de 4000 talleres. Elaboran pantalones, 
camisas, mochilas, chumpas (chamarras), ropa interior, shorts y otros productos para consumo popular de 
hombres y niños, indígenas y ladinos, con efectos multiplicadores en acti\idades de senicios, transporte, 
construcción etc 

El sistema productiro de maquila regional. Los pequeños talleres familiares y micro industrial, 
urbanos y rurales, están articulados a un conjunto de 200 a 300 comerciantes que estimulan y realizan la 
producción. Los patrones co111prar1 la tela y otros insumos en la ciudad de Guatemala. proYeen la materia 
prima a Jos operarios, semanalmente compran la ropa confeccionada. Los talleres carecen de relaciones 
horizontales entre sí. La ían1ilia combina la producción de ropa con la pequeña producción agrícola 
destinada a la seguridad alimentaria soportando a la veL los bajos salarios. El saber hacer se trasnúte en la 
familia o 111ediru1te relación aprendiz-maestro. Se carece de organización 1 abara! 

Los comerciantes vinculan la producción al mercado por 1·enta directa al publico, o por 
distribuidores al menudeo y mayoreo en re1>iones guatemaltecas, centroamericru1as y del sureste de 
México. Se han establecido limitada subcontratación con maquiladoras coreanas. 

El micro capital de los sastres y los capitales de mayor magnitud de los comerciantes 
intennediarios se ha Yenido formando en la misma región y no tienen 1inculos de inversión extranjera 
directa. No e.'\iste un sistema de innornción ni de financiamiento, ni otras características básicas que 
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propone el enfoque de desarrollo endógeno, pero presenta, condiciones para organizar redes horizontales 
de talleres y microempresas, entorno innovador y polltica local de apoyo. 

20 El concepto de consorcio de artesanos se loma de Andrea Saba, (1998:61-69) quien analiza este tipo de 
organización industrial en Italia, como una modalidad de organización construida a partir de 
proporcionar a costos reducidos, servicios a las unidades artesanales (juridicos, asistencia informática, 
lelematización, garantías ante instituciones de crédito etc) y que le permite establecer relaciones 
favorables con instancias de administración local y central, el sistema bancario, los centros de 
investigación, de cultura y los mercados. En el consorcio "también se intercambian experiencias 
productivas, innovaciones, informaciones y se extiende la gama de servicios productivos .... El consorcio 
se vuelve un elemento fundamental para el crecimiento de la cultura industrial que es la real condición del 
desarrollo" (Saba 1998:65) 

21 LEADER (2001) ha sistematizado a partir del estudio de muchas experiencias europeas los siguientes 
elementos del enfoque territorial: l.Rcdetinición de los territorios sobre bases diferentes a la unidad 
administrativas, considerando el concepto proyecto de territorio, 2.Promoción de nuevas lineas de 
desarrollo sobre la base de las especificidades. La identidad local, que a veces deberá ser reinventada, 
constituye el centro de la estrategia territorial. 3. El enfoque territorial ha puesto de relieve que el declive, 
incluso agudo, de algunos territorios, nunca es definitivo, ya que el planteamiento permite explorar 
nuevas vlas de desarrollo 4. En el enfoque territorial los agentes expresan su conocimiento, sus 
expectativas, sus conflictos y tambien su capacidad de construir acciones colectivas y de organizarse en 
lomo a ellas.5. El éxito o Fracaso de la estrategia. depende de las formas en que se estructura la capacidad 
colectiva, de observar la realidad local, de articular las prioridades y de concertarse en cuanto a la 
organización de recursos disponibles, 6. Los intercambios entre territorios (organización en forma de red) 
se han intensificado y han pemiitido lomar conciencia sobre la importancia de conocimientos técnicos y 
de la cooperación inlcrterritorial para concretar las nuevas vlas de desarrollo. LEADER ha identificado 
las siguientes limitaciones: l. el proyecto de territorio sigue estando a prueba, por la insuficiencia de 
medios aplicados, 2. el enfoque integrado solo incide en algunos sectores (turismo, artcsanla y productos 
agroalimentarios) mientras que otros siguen dependiendo de enfoque sectoriales, decididos a nivel 
central, en particular todo lo que se refiere a infraestructura, ordenación del territorio, grandes 
producciones agrlcolas, norrnati va de servicios, politicas sociales etc. 3. La concertación a menudo se 
limita al nivel local, con impacto limitado en las grandes orientaciones de las políticas nacionales o 
regionales, 4. La duración del programa es aun demasiado corta para observar los efectos esperadoas a 
medio y largo plazo. 

22 LEADER identifica los siguientes componentes del capital del territorio: 1. Recursos fisicos y su 
gestión, 2. recursos humanos, 3. La cultura y la identidad del territorio, 4.Los conocimientos técnicos 
implicitos/ explícitos y las competencias, 5. La gobernación del territorio (instituciones, administraciones 
locales, las reglas del juego pollticas, los colectivos, los recursos financieros y su gestión, 6. Las 
actividades y empresas, 7. Los mercados y las relaciones externas, 8 La imagen y percepción del 
territorio, tanto interna como externa 

23 Ejem11los de procesos posibles de cooperación transfronte1iza 
] .Asociación de municipios de la cuenca del Suchiate, para estimular y superar el comercio y los 
servicios de tránsito en los múltiples pasos fronterizos a lo largo en el río, los problemas ambientales, de 
salud, derechos humanos, uso del agua y otros 
2.Estrechar, mediante diversos proyectos, las relaciones económicas sociales y culturales, del pueblo 
mam que ocupa un territorio separado por la frontera en el Altiplano del Suroccidente de Guatemala y la 
Sierra Madre de Chiapas. 
3.Relaciones de cooperación entre organizaciones can1pesinas productoras de café', sea para la difusión 
de innovaciones técnicas y organi7.ativas, tal como ya ha ocurrido, o bien para la suma de oferta, 
intercambio de información y relaciones de mercado del café orgánico, lo que en algunos casos ya se ha 
hecho. 
4.Relaciones de diverso tipo entre las ciudades nodales de Quetzaltenango y Tapachula que ya comienza 
a vislumbrarse, para organizar sistemas de industria local, articulados en varios sentidos. 
5.Construir redes de organizaciones de productores campesinos y artesanos rurales 
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6.Estructurar alianzas y redes de empresas trllllsfronterizas (lo que reflejará capacidad de definir 
proyectos comunes) para aprovechar economías externas, objetivos y ligazones 
7. Multiplicar ferias industriales y regionales (permite establecer a las empresas de la región sus 
capacidades y establecer las relaciones de cooperación) 
8.Posibles acciones conjuntas en el área de formación de recursos humllllOS, a partir de generar un 
consenso en materia de formación 

2
• con caracteristicas singulares geográficas, históricas, económicas, politicas, sicológicas, ambientales y 

culturales 

25 Las instituciones y nonnas no son un conjunto estáúco, evolucionan y cambian hacia nuevas fonnas. 
Nacen y prevalecen donde quiera que los individuos intentan vivir y trabajar en sociedad. La vida en una 
sociedad, simple o compleja, supone de partida vivir rodeado de un conjunto de instituciones sociales .... 
La influencia negativa de las instituciones ineficientes se expresa no solamente en el nil·el 
mncroeconómico y macrosocial, sino también en el nivel de In empresa y de la estructura de la 
organización industrial (Aynla J 999:4 J-45) 
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MODELO DE SIMULAClÓN IX.l 
SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE lNVERSlÓN Y MIGRAClÓN LABORAL 
EN EL AREA BINACIONAL SOCONUSCO-SIERRA MADRE DE CHIAPAS Y 
SUROCCIDENTE DE GUATEMALA. 

Introducción 
1 En Chiapas y Guatemala existen varias regiones vecinas que pueden 
considerarse como áreas binacionales de regiones fronteriz.as para propósitos de 
desarrollo regional. Una de ellas es la confonnada por las regiones chiapanecas El 
Soconusco y Sierra Madre, en donde la ciudad de Tapachula es la principal 
aglomeración y del lado guatemalteco la región Sur Occidente, cuya ciudad nodal en 
Quetzaltenango. 

El mercado de trabajo es la relación económica más importante Este es un 
mercado regional, a la vez que internacional, se expresa acnmlmente en la mi!,'Tación 
estacional de mas de 60,000 trabajadores agrícolas guatemaltecos a las regiones 
chiapanecas. Sus características ya fueron descritas en capítulos anteriores 

Se supone que en el marco del Plan Puebla Panamá, se establecerá en El 
Soconusco un polo de atracción de IED (Inversión extranjera directa) para establecer 
actividades productivas de industria de ensamble (maquiladoras) y a¡,'íoexportación. De 
esa manera se impulsará un proceso exógeno de desarrollo regional. 

Se reali7.1lrá un ejercicio de simulación que relaciona el supuesto proceso de 
inversión antes indicado con el mercado laboral internacional en el área binacional de 
regiones fronteriz.as. Los cambios que ocurran con el mercado laboral tendrán 
repercusiones estructurales, que atañen al desarrollo regional, porque afectará a la actual 
agroexportación y a la migración entre regiones y hacia el norte (frontera norte de 
México y también Estados Unidos), además de promover ciertos cambios cualitativos 
en los sujetos sociales 

Se usará el método del sistema dinámico Vensim 51 disponible en interne!. 

! .Meta del modelo. 
Se observará las repercusiones de un proceso simulado de inversión y migración 

laboral, con relación al desarrollo regional. · 
Esto en las regiones fronterizas: A (Soconusco), C (Sierra Madre u otras de 

Chiapas) y B,(Suroccidente Guatemala), suponiendo un proceso de inversión extranjera 
directa para establecer industria de ensamble y ampliar agricultura comercial, 
propiciado por las medidas del Plan Puebla Panamá. 

2.Que se quiere del modelo. 
Observar efectos y limitaciones de la modalidad de desarrollo exógeno que 

propone el PPP, de cuyos planteamientos se deduce la proposición teórica, que al 
reducir las desigualdades de empleo entre regiones se reducirán las diferencias de 
desarrollo regional. 

A partir de ello se pretende observar el tipo de cambios estmcturales que genera 
esta vía de desarrollo, ante la actual agotada vía primario exportadora, expresada en: la 
crisis de la caficultura en A y B, la extrema pobreza y la sobrepoblación relativa rural en 
B, la migración estacional de B a A y la migración de ambas regiones hacia el norte. 

1 VENTANA SYSTEMS, INC.60 Jacob Gates Road, Harvard, Massachusetts 01451, 
http://www.vensim.com 
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3.Elementos del modelo con un escenario de elevada inversión. 
a)No existe infonnación detallada que demuestre que ya esta ocurriendo el flujo de IED, 
pero si indicios de que podrá ocurrir en algún momento propiciado por el PPP. Esta se 
concentrarla en la región A, (pero no a la regiones B y C) asunto que deduce a partir de 
las siguientes condiciones 
a.1.Ventaja de localización, por ubicarse en territorio del TLCAN y en consecuencia no 
se encuentra sujeta al efecto de la frontera, como si ocurre en B. 
a.2 Existe mejor dotación de infraestructura en A con respecto a By C. Se espera que 
con el PPP, dicha diferencia se ampliará aun más, Existe actualmente: mejor 
infraestructura vial y de telecomunicaciones, ferrocarril, aeropuerto internacional, un 
puerto maritimo. Esto es un atractivo a pesar de que la ubicación geográfica de la región 
implica larga distancia a los principales mercados de Norte América y en consecuencia 
costos de transporte poco competitivos 
a.3.La tasa de crecimiento de la población en A y C, se ha reducido en la década de 
1990 al 2000, debido a la emigración hacia otras regiones de México y la frontera norte. 
Pero esta condición es compensada por importante migración estacional proveniente de 
B que garantiza el abastecimiento de abundantes trabajadores a salarios baratos. 

4.Escenario de elevada inversión. 
Se supone que se iniciará en A, un proceso industrial de ensamble 

(maquiladoras) y ampliación de la agricultura comercial, empresarial exportadora, 
propiciada por la construcción de infraestmctura de riego. Este proceso se financiará vía 
IED, cuyo monto se expresará en la cantidad de puestos de trabajo que con ella serán 
creados. El escenario se constmye con datos ficticios (dado que todavía no se produce el 
proceso) para el caso de la inversión y datos de fuente secundaria para el caso de la 
población. 

a)Iniciará con la creación en el primer año con 10,000 puestos de trabajo directos 
creados por la IED (20 plantas con un promedio de 500 puestos)2. Como efecto 
multiplicador también se genera inversión local directa, ILD, con 2,000 empleos más, 
en empresas originarias de A. Por lo que el efecto empleo total será de 12,000 (Et= 
EID + ELD) 

b) Moneda y tiempo del modelo 
La moneda del modelo es: puestos de trabajo. El tiempo de simulación será 1 O años y 
50 ru1os y 1 año de intervalo de tiempo. 

c)La IED se mrultendrá durante el período de simulación a una tasa Re, del 15% (0.15) 
de la inversión inicial, y la ILD a una tasa Ri de 12% (0.12) (O sea 80% de la tasa de 
crecimiento de la IED) de su propia inversión inicial. Es entonces un esfuerzo 
importante de inversión, lo que supone un escenario optimista. 

d)La oferta de trabajo provendrá de la población desempleada y subempleada de las tres 
regiones, que se describe en el cuadro 1. 

La demanda de trabajo expresada en nuevos puestos (DPT) por parte de las 
empresas requiere de trabajo calificado y trabajo simple en su mayor proporción, lo que 
se traduce en la preferencia del trabajo simple proveniente de la re61Íón B (tendencia del 

2 Para comparar, la maquiladora recientemente inaugurada en San Cristóbal Chis tiene capacidad de 1500 
puestos de trabajo 
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actual mercado de trabajo). Por ello se supone se cubrirá así: de A con 0.2 (DPT), de B 
= 0.6(DPT) y de C = 0.2(DPT) 

e d ua ro . bl .Vana es para estimar e Id esemp eo 
Concepto 1 Región A, año Región B. año Región C .año 2000 

2000 1999 
' Población Total (PT) 664437 2,772,090 168094 
PEA total ¡ 206,885 793,688 (7 ru'\os y 46105 

, (12 años v mas) mas) ( 12 años ,. mas) 
% de la PEA en desempleo( 1) y subempleo 1 2% 71.4 '5% 

l 30% (2) ¡ 15% 
Desempleo y subem¡)TéO{T) _________ . -4138+3 JÜ~--- s6c;;¿9.¡-· ------ - 23o6-+T3s_32 ___ 

1 =35171 =16138 
Cumple los requisitos de las emoresas Todos 60% (suouesto) Todos 
Potenciales empleados 35, 171 340,016 16,138 
Tasas de crecimiento de la población 1990- 1.41 2.3 1.37 
2000. Por ciento promedio anual .. (!)Para el caso de las regiones ch1apanecas se estimo dmd1endo la PEA no ocupada entre la PEA total, 
según el Censo Nacional de Población del INEGI del 2000 .. En el caso de la rngión B, los datos de PEA 
desempleo y subempleo se obtuvieron de ONU-PNUD 2000. Guatemala la fuerza incluyente del 
desarrollo humano. 
(2)EI % del subempleo es ficticio. 
Nota Ambas regiones presentaros en la década 1990-2000 elevada migración, principalmente hacia la 
frontera norte proceso que se presenta actualmente. 
Fuente. Los datos de población para las regiones mexicanas corresponden aJ ru1o 2000 (fNEGI. Censo 
Nacional de Población), para la región Guatemalteca aJ año 1999.(0NU-PNUD 2000) 

e)EI empleo se encuentra restringido por los requisitos de edad y escolaridad que 
definen las empresas. Afectarán solamente a los trabajadores de la región 8, en donde el 
nivel educativo y de alfabetismo de la población a emplearse como trabajo simple es 
menor. 

f)Como en esta modalidad de crecimiento regional se basa en la organización flexible 
del trabajo, se estima cierta cantidad de trabajadores, P, que cstatian anualmente 
dejando sus empleos en las unidades de producción, lo que llamaremos tasa de perdida 
de empleo que setia de la siguiente manera A= 0.00012, y 8 = 0.0003, C = 0.0004 En 
total 0.00082 

g)El crecimiento de la inversión y por lo tanto de la demanda de trabajo ocasionará a 
partir de cierto grado de crecimiento de la aglomeración, deseconomías debidas al 
efecto del crecimiento del precio del suelo, del salario y por contaminación ambiental 
(establecidos por estudios de impacto ambiental), lo que se capta con los factores IAE 
e IEL (Impacto Ambiental y salarial, de la inversión externa y de la inversión local) 
Este factor se estima en 50,000 puestos de trabajo (Hasta después de este umbral 
comenzara a aparecer, lo cual es un supuesto también optimista) 

5. Modelo de tipo estratégico 
Se trata de un modelo estratégico. Este tipo de modelo utiliza razonamiento lógico para 
analizar lo que subyace en los fenómenos3

, o para intentar generar te01ías. 

' "Los modelos estratégicos son muy útiles para estimular el debate sobre los mecanismos que se 
encuentran detrás de los fenómenos y un buen modelo permite la generación de teorías más cuantitativas. 
Buscan la forma de simplificar la realidad para que los mecanismos debajo de las observaciones sean mas 
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DIAGRAMA DEL MODELO 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

aparentes. Estos modelos no requieren masas de datos empiricos sino razonamiento lógico". (GOL!CHER 
2002.) 
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ECUACIONES 
l.IED = Re•Puestos de Trabajo•(J-Puestos de Trabajo/IAE) 
2.ILD = RJ•Puestos de Trnbajo•(l-Puestos de Trabajo/IAL 
3.IAE = IAL = 50000 
4.Re=0.15 
5.RI = 0.12 
6.P =.0.0008 
7.Puestos de trabajo= Demanda de trabajo= 12000 + IED+ILD-Pérdida 
8.Pérdida = P*Puestos de Trabajo 
9.LI = 0.0141 
IO.L2 = 0.023 
l l.L3 = 0.0137 
12 Desempleo en A= 35571 + Crecimiento desempleo en A-(0.2*Demanda de trabajo) 
13.Crecimiento del desempleo en A= LI *Desempleo en A 
14.Desempleo en B = 340016 + LI *Desempleo en A 
IS.Crecimiento del desempleo en B = L2*Desempleo en B 
16. Desempleo en C = 16138 +crecimiento del desempleo en C-(0.2*Demanda de trabajo) 
17.Crecimiento del desempleo en C = L3*Desempleo en C 

RESULTADOS. 
Por interesar las tendencias y no las cantidades, únicamente se presentan las 

siguientes graficas 
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En 50 AÑOS 
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Síntesis IX. l 
Revisión teórica sobre desarrollo regional 

En los actuales procesos socioeconómicos cobra renovada importancia el 
tenitorio y la geografía económica, lo que también renueva el interés por las teorías del 
desarrollo regional. Son objeto de estudio de tales enfoques teóricos, asuntos como las 
disparidades en el desempeflo económico de los tenitorios de un mismo país 
(diferencias de empleo, ingreso, productividad), la concentración de actividades 
dinámicas o tecnológicamente avanzadas, en un número limitado de regiones o 
localidades ganadoras en el capitalismo actual, o el como encontrar alternativas por 
parte de los territorios perdedores, la necesidad de generar políticas publicas activas, o 
bien procesos de concertación de actores públicos, privados y sujetos sociales, para 
encontrar modalidades regionales de desarrollo, orientadas a reducir las desigualdades, 

Se presenta a continuación una breve revisión de enfoques teóricos sobre 
desarrollo regional'1• 

l. Teorías espaciales 
El análisis espacial de los emplazamientos centrales, destacó en la primera mitad 

del siglo veinte, con autores de la escuela alemana que expusieron teorías de 
localización (Christaller 1933 y Losch 1940). Dichos trabajos subrayan la disyuntiva 
entre economías de escala y costos de transporte y sugieren que los intentos de las 
empresas de sacar el mayor beneficio de esa disyuntiva, darían lugar a una retícula de 
emplazamientos de producción, aproximadamente a la misma distancia uno del otro y 
en una estructura jerárquica, en las que las actividades con mayores economías de escala 
o menores costes de transporte se concentrarían en un pequeño número de 
emplazamientos de nivel superior. Estos autores brevemente analizaron la situación de 
las regiones fronterizas con respecto a lo que para su desarrollo significaba el efecto 
frontera, tal como se mencionó en capítulo anterior. 

Otras teorías espaciales surgieron posterionnentc como son: la del multiplicador 
de base exportación (North 1955, Friedman 1966), el potencial de mercado (Harris 1954 
) que explica lo deseable de una ubicación de una fabrica en función de su acceso a los 
mercados y la calidad de ese acceso, lo que implica el enfoque keynesiano sobre el 
papel de la demanda en la actividad económica y su relación con el ingreso regional. 
También la propuesta de la ciencia regional (lsard 1956) que hizo aportes a la 
planificación regional en ténninos microeconómicos de minimización de costos y 
maximización de beneficios 
IJ. La economía del desarrollo y el desarrollo regional 
Posterionnente a la segunda guerra mundial, desde fines de la década de 1940 hasta 
mediados de la década de 1 960, se formularon destacados trabajos teóricos sobre los 
problemas del crecimiento y el desairollo económico, que en su conjunto algunos 
autores les denomina "teoría del alto desarrollo"5 

Tales propuestas se refieren a modelos mas generales de crecimiento o 
desarrollo económico, pero de sus enfoques se derivan adaptaciones al pensamiento y 
practica del desarrollo regional. Entre ellos a) El enfoque del crecimiento desequilibrado 
(Rosentein Rodan 1943, Hirshman 1958), b) El ensayo de Lewis ( 1985) que relaciona el 

4 Para una re\·isión mas extensa ver los siguientes trabajos: Rozga R. 1994, Amstrong and Taylor 2000, 
Assuad N. 2001 y Moncayo E. 2001. 
s Krugman 1997, denomina teoría del alto desarrollo a esta rama de la economía que trató de explicar 
porque algunos países son mucho mas pobres que otros y las medidas para conrnrtir a los países pobres 
en ricos, indicando que aportó un núcleo de ideas sobre cxtemalidadcs, cornplementariedad estratégica y 
desarrollo económico que continúan siendo intelectualmente válidas y que pueden continuar teniendo 
aplicaciones prácticas, pero que no progresaron porque no pudieron expresarse matemáticamente, 
explicación fom1alista de su declinación. Vazqucz B ( 1999) también la denominan de esa manera. 
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desarrollo económico con la oferta ilimitada de mano de obra en una economía dual, d) 
La teoría de la dependencia y de la relación centro periferia, (CEP AL 1960-70, autores 
críticos latinoamericanos y franceses6

), e) La temía de la causación circular 
acumulativa (Myrdal 1957 y Kaldor 1957 y 1962), f) El enfoque de los polos de 
crecimiento (Perroux 1955 y Boudeville 1968). 

Este conjunto de planteamientos propusieron intervenciones estatales sea de 
índole keynesiana, o socialista (en el caso de un segmento de teóricos de la 
dependencia), con el fin de evitar la intensificación de las desigualdades, considerando 
que los procesos económicos se pueden dirigir y moldear a partir de la planeación 
regional y su racionalidad, bajo la dirección activa del Estado. 
En los anos noventa surge la propuesta de Desarrollo Humano y Desarrollo 
Sustentable (ONU 1987, Stiglitz 1998, PNUD 2000, Alonso 2000) del que también 
pueden derivarse adaptaciones para la escala regional. En el ámbito regional esta 
visión se identifica con las políticas gubernamentales de alivio a la pobreza, la 
conservación ecológica, la descentralización y aplicaciones de sus conceptos en 
programas gubernamentales de desarrollo regional, así como de las acciones de la 
sociedad civil principalmente ONG. 

Ideas sobre desarrollo regional en las propuestas teóricas del desarrollo. 
Rosentein Rodan y la necesidad de un proceso masivo de inversiones. 

El autor propuso la necesidad de un proceso masivo de inversiones (un "gran 
empujón") para la industrialización de regiones multinacionales atrasadas (el caso de 
Europa oriental y suroriental), que concentrase los escasos recursos locales en pocos, 
pero grandes y diversificados, proyectos bien localizados que aprovecharan el potencial 
del factor trabajo. Esto implicaba la promoción del capital para el crecimiento 
autosostenido. 
El objetivo de la industrialización de las zonas deprimidas internacionales era producir un 
equilibrio estmctnral en el mundo, creando empleo productivo para el exceso de 
población agraria. Era partidario de industria ligera en estas zonas, lo que favorecla a la 
industria pesada en expansión de los países industrializados. 
La industrialización regional debería ser planificada, con aplicación de un conocimiento 
técnico dado, atracción masiva de inversión internacional y la intervención del estado 
para crear un marco institucional adecuado. 
La primera tarea de la industrialización sería trnnsfonnar a los campesinos en 
trabajadores industriales de tiempo parcial o completo, dándoles preparación y 
cualificación. La segunda y más importante tarea era crear la complementariedad de 
distintas industrias en agrupamientos que produjeran economías de escala. El sistema de 
industrias crearía (con sus obreros empleados) su propio mercado adicional, realizando de 
este modo una expansión del producto con mínima pe1turbación de los mercados 
mundiales lo que implica reducir los costes. 
Lo anterior es w1 caso particular de economías extemas7 de las que se beneficiaria el 
proceso de desarrollo al rentabilizar el conjunto de interdependencias existentes entre los 
sectores. También surgirían otros dos tipos de economías externas a)Las economías 
estrictamente marsbalianas, externas a una empresa dentro de una industria en 

6 Entre ellos Cardoso F y Faleto E 1985, Marini 1985, Frank 1985. 
1 Las economías externas aluden al efecto que una determinada actividad tiene en la reducción de los 
costes con que operan otras actividades distintas pero articuladas (en el caso de efectos contrarios de 
incremento de costos habrán dcseconomías externas) Estas pueden ocurrir con la concentración de 
actividades en un mismo territorio, al articular las empresas a un conjunto amplio y competido de 
proYeedores, un mercado laboral con ciertas características faYOrables o de una red de servicios. de los 
que probablemente carecerían si sólo existiese una empresa aisladas. Pueden generar efectos de 
beneficio social superior al beneficio prirndo, a la \'ez que mejores condiciones de competitividad 



crecimiento. 2. Las economías externas a una industria, debidas al crecimiento de otras 
industrias. 

Esta propuesta ha despertado interés en autores contemporáneos. Kmgman ( 1997: 
9-16) comenta como un importante mérito el que demuestra el potencial de las 
éxtemalidades pecuniarias tienen sobre el desarrollo, ya que hay dos equilibrios en este 
modelo y el paso de uno a otro exige extemalidades significativas, Jo cual requiere dos 
condiciones: la primera es que deben haber economías de escala en Ja producción y la 
segunda, es que el sector moderno tiene que atraer trabajadores de un sector tradicional 
que paga salarios más bajos. De esta manera la interacción entre las economías de escala 
internas y una oferta elástica del factor trabajo es lo que origina las externalidades 
pecuniarias con repercusión real en términos de bienestar 
El concepto de linkages de Hirsch man (1958) (encadenamientos hacia delante y 
hacia atrás) 

Hirschman consideraba que el aparato productivo es una estmctura articulada de 
sectores interdependientes. Cada sector es abastecido y provee de bienes intennedios a 
otros muchos sectores. El grado de interdependencia es diverso, hay sectores que tienen 
altos eslabonamientos hacia adelante y proveen a muchos otros, por lo que cualquier 
incremento en sus niveles de eficiencia tendrá efectos sobre un amplio espectro de 
actividades. Por otra parte, existen sectores que tienen altos eslabonamientos hacia atrás, 
por ser demandantes de insumos provenientes de muchas actividades, su crecimiento 
propicia el de sus proveedores. Y, finalmente, existen Jos llamados sectores estratégicos, 
que son aquellos que tienen elevados eslabonamientos hacia atrás y hacia adelantes, de 
forma simultánea. El autor sugiere aprovechar estos desiguales niveles de 
interdependencias para concentrar la inversión en industrias y sectores capaces de 
maximizar su capacidad de an-astre sobre el conjunto de la economía. En este 
razonamiento está implícito el asunto de las economías de escala, tanto internas como 
externas a la empresa y las complementariedades que de ellos surgen y que ameritan ser 
consideradas en las propuestas de desarrollo 

Myrdal (1957) y los efectos dinámicos de las economías externas en el ámbito 
geognlfico 

Consustancial al mercado Ja actividad económica genera dinámica polarizante 
en el ámbito geográfico (o regional): las inversiones tienden a localizarse allí donde ya 
existe una cierta concentración de actividad previa (regiones ricas e industriales), para 
beneficiarse de las economías extem?.s;. Por el contra1io, tienden a eludir aquellos 
ámbitos geográficos en donde no existe actividad industrial (regiones pobres) Se 
establece entonces causación acumulativa: las regiones ricas serán cada vez más ricas al 
atraer la inversión a costa de las regiones pobres, que serán. por tanto, cada vez más 
pobres. Resulta entonces necesario la intervención para introducir mecanismos 
correctores de estímulo y apoyo a la inversión compensatoria a la ventaja inicial de la que 
parten las regiones ricas. 
Lewis (1985) y la expansión capitalista con oferta ilimitada de mano de obra en 
economías duales 

Consideraba que en un país es desarrollo, con economía sumida en la pobreza y 
baja propensión al ahorro conviven por una parte un pequeño sector moderno, con formas 
de organización de la producción de tipo capitalista; y por otra, un gran sector de carácter 
tradicional, que nonnalmente se localiza en el campo (también en la infon11alidad y 
otros), en donde existe excedente de población, respecto al capital y los recursos 
naturales, por lo que la productividad marginal de la mano de obra es despreciable, cero, 
e inclusive negativa. Esta diferenciación sectorial también lleva implícita una 



diferenciación regional relativa a la localización de ambos sectores 
Para llevar a cabo un proceso sostenido de ahorro y crecimiento se debe posibilitar la 

progresiva expansión del núcleo (o núcleos) capitalista, inicialmente reducido, hasta su 
virtual dominio sobre el sistema económico en su conjunto. 

La condición básica es la de mantener el sector tradicional en los niveles de 
subsistencia y baja productividad, de manera de absorber paulatinamente la oferta 
ilimitada de mano de obra en el sector moderno. Este contará con tanta mano de obra 
como requiera, siempre que el salario sea mayor al salario de subsistencia. De esa forma 
siempre habrá trabajadores dispuestos a abandonar el sector tradicional por la búsqueda 
de esa mayor retribución, favoreciendo la plusvalía y acumulación de capital. Por otra 
parte la expulsión de trabajadores en el sector tradicional afectará poco a los niveles de 
producción a¡,rregados, dada la existencia de desempleo o subempleo en ese sector. 

La clave del proceso es el uso que se dé a la plusvalía capitalista, en la medida que 
sé reinvierta se creará nuevo capital. Mientras estas condiciones se mantengan, y se 
mejore el progreso técnico habrá una posibilidad de sobreacumulación en el sector 
moderno, en donde existe mayor propensión a invertir derivado de la concentración del 
ingreso, al beneficiarse, en su proceso de expansión, de la contención salarial que 
originan la sobreoferta laboral del sector tradicional. A medida que se expande el sector 
moderno, crece la productividad media de la economía en su conjunto; al tiempo que el 
vaciamiento demográfico del sector tradicional facilita su progresiva transfonnación 
productiva, pennitiendo wrn mejora de sus niveles de productividad. 

Lewis reconoce que el sector de subsistencia puede ser más productivo en el 
sentido técnico, es decir también puede desarrollarse, pero no lo ve conveniente porque 
cualquier cosa que eleve la productividad en el sector de subsistencia elevará los salarios 
reales en el sector capitalista y reducirá por consiguiente la plusvalía capitalista y la tasa 
de acumulación de capital. A menos que al mismo tiempo los ténninos de intercambio se 
muevan conelativamente en contra del sector de subsistencia (lo que implica que también 
pueden moverse en contra del sector moderno) 
Teoria de la dependencia y relación centro periferia 

Dentro de esta coITiente se expresan diversos enfoques que incluye la visión 
estructuralista de la CEPAL y las visiones dependentistas y marxistas de autores 
latinoamericanos. Dichas conientes hicieron importantes aportes a la discusión del 
desarrollo de estos países. De ellas puede deducirse que las causas de las diferencias 
económicas entre regiones subnacionales son parte del proceso de desarrollo y 
subdesarrollo y de la reproducción a escala nacional del centro y la periferia. Varios 
autores sostienen que ambos son las dos caras de un mismo y único proceso histórico de 
desarrollo capitalista a escala mundial: que define int1insicamente una dinámica 
económica desigual. 
De ellas se derivan propuestas de intervención estatal sea de índole keynesiana o de tipo 
revolución socialista con el fin de evitar la intensificación de las desigualdades entre 
centro y periferia. Lo mismo se interpreta que sugiere entre regiones al interior de los 
paises. 
La visión del desarrollo humano y Sustentable. 

Este enfoque originado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se inspira en los trabajos Arnartya Sen, y define el desarrollo corno un proceso en el que 
las personas son capaces de desplegar las capacidades que les constituyen y de ampliar el 
escenario de sus posibles opciones futuras. El acceso a los recursos económicos necesarios para 
dar cobertura a las necesidades rnater·iales -dimensión económica- se considera uno de los 
factores que detem1inan las opciones disponibles; pero, junto a ello, es necesario considerar 
también aquellos otros aspectos -propios de la dimensión social- aue condicionan las capacidades 



de las personas, y que se relacionan con su salud y educación. De esta manera sitúa al ser humano 
como protagonista y destinatario del proceso de cambio. Para acercarse a la medición del 
desarrollo establece el Indice de Desarrollo Humano, el cual integra las siguientes variables: 
poder disfrutar de una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos a través del sistema 
educativo y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
decoroso 

El concepto de desarrollo humano, articula la búsqueda de cierto equilibrio con el 
medio natural en el que la economía se inserta. Es decir asume la visión del desarrollo 
sostenible (aquel que considera y no hipoteca los recursos naturales y las posibilidades de 
progreso de las generaciones futuras) que se institucionaliza a partir de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ONU 1992) y otorga a la 
dimensión ambiental papel crucial en el diseño y concepción de los procesos de 
desarrollo. El concepto de desarrollo sostenible reconoce la importancia del medio 
ambiente en el sistema económico, dimensiones que pretende articular para minimar los 
costos e impactos negativos en el medio ambiente por el crecimiento económico. Tiene 
antecedentes en los trabajos de Georgescur-Roegen 1971, y dirigido por Meadows ( 1972) 
y el informe Bntndland ( 1987 ). Pero especalmente obedece a los problemas que definen 
la crisis ecológica mundial (efecto invernadero, el niño, deforestación, etc) 
Los agentes público, privado y la sociedad civil tienen papeles que cumplir en el proceso de 
cambio. Al Estado le compete la prestación de bienes públicos, la configuración del 
marco normativo en el que operan los agentes, la promoción de las políticas de cobertura 
social y de equidad, la protección del medio ambiente y la detenninación de la política 
necesaria para favorecer la estabilidad y el crecimiento. Al sector privado, generar el tejido 
productivo, renta. empleo y la acumulación de capital, pero no queda claro como pueda 
comprometerse con objetivos sociales de futuro económico para un país o una región, 
contrario al interés privado de máxima ganancia y acumulación individual. Y a la sociedad 
civil, crear y desarrollar las organizaciones que median entre el Estado y el ciudadano, 
articular y fortalecer el tejido social, posibilitando la participación del conjunto de la 
sociedad en los procesos de cambio que el desarrollo demanda 

Recomienda cierto equilibrio entre la presencia pública y privada, considera 
obligada apertura internacional, especialmente en lo comercial e inversiones y mantener 
de la estabilidad macroeconómica. 

Aparecen temas de relevancia como son: la promoción del capital humano y el 
desarrollo de un marco institucional adecuado. La educación se concibe como un factor 
básico promotor del desarrollo, en la medida en que propicia mejoras de la productividad 
de las personas y favorece la movilidad y la equidad social. Igualmente importante es la 
transformación del marco institucional (el conjunto de nonnas, estímulos y 
penalizaciones que condicionan las decisiones de los agentes y su interacción social) para 
obtener capacidad para gestionar el conflicto y para promover el buen gobierno. 
III.EI pensamiento neoclásico y el desarrollo regional 

El pensamiento neoclásico explica el desarrollo regional de manera optimista en 
el sentido de que la movilidad de los factores y del comercio, en el marco del libre juego 
de las fuerzas del mercado conduce a los países y a las regiones subnacionales dentro de 
ellos, a una tendencia de convergencia8 de los niveles de desarrollo, haciendo 
innecesarias las acciones intervensionistas del Estado. 

8 En los modelos neoclásicos la tasa de crecimiento es decreciente a largo plazo. Esto significa que si la 
única diferencia entre las economías fuese el stock de capital por trabajador, en el mundo real se debería 
observar tasas de crecimientos mas altas en las economías pobres que en las ricas. La relación negatirn 
entre el ingreso inicial y su tasa de crecimiento, es lo que se conoce como la hipótesis de la convergencia 
la cual deriva del supuesto de los rendimientos decrecientes del capital. La hipótesis es el elemento 
diferenciador entre los modelos neoclásicos de crecimiento cxógeno y los nuevas modelos de 
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Este es el sentido de los modelos neoclásicos de desarrollo entre los que 
sobresale el modelo de Solow (1956). La visión neoclásica destaca que el crecimiento 
de Ja producción regional se encuentra relacionado con el crecimiento de la fuerza de 
trabajo, del stock de capital, del cambio técnico, para explicar las disparidades 
regionales en función de las variaciones de estos factores. En este modelo el progreso 
tecnológico es una variable exógena y no se considera en la función de producción. 

Sucesivos desarrollos de esta corriente (Romer 1986, Lucas 1989, 1995 y otros) 
fueron elaborados para corregir la condición cxógerrn del cambio tecnológico expuesta 
en en el modelo de Solow que ha sido muy criticado. También por las evidencias 
empíricas sobre las desigualdades en el crecimiento de los países. Ambos propósitos 
condujeron a la fommlación de los enfoques del crecimiento endógeno. Se lum 
construido modelos, en donde la tecnología tiene carácter endógeno, es decir que 
responde a las decisiones intencionales de los agentes económicos. En estos modelos 
desempellan función importante variables como el conocimiento, el capital humano, la 
infraestructura y las políticas macroeconómicas, en un detenninado contexto histórico, 
lo que posibilita las economías externas e internas de escala. 

De esta manera se introducen supuestos de rendimientos crecientes y 
competencia imperfecta superando a los modelos anteriores que consideraban los 
supuestos de rendimientos constantes a escala y competencia imperfocta. Lo anterior 
justifica que los territorios promuevan políticas activas para el desarrollo regional 

En esta línea también se ha desarrollado el modelo de transferencia de 
tecnolo!,ria entre regiones (Amstron y Taylor 2000:79). Supone que el progreso técnico 
se difunde geográficamente mediante la expansión de las transnacionales y los sistemas 
de comunicación. De esto se benefician las regiones con relativamente bajo nivel de 
conocimiento mediante el proceso de "catching up" de tecnologías, lo que pennitirá 
incrementar el crecimiento con efectos favorables en el proceso de la convergencia. 
Pero mm condición básica para lograrlo es la infraestructura sociopolítica favorable a las 
fuerzas del mercado 
IV.La nueva geografia económica (NGE) 

Krngmas ( 1997), el principal exponente de NGE se interesa por la tensión entre 
dos tipos de fuerzas: las centripetas que tienden a empujar la actividad económica a 
integrarse en aglomeraciones y las fuerzas centrífugas que tienden a romper dichas 
aglomeraciones o a limitar su tamallo. Las fuerzas centripetas incluyen el tamru1o de 
mercado (encadenamientos), mercados laborales densos y economías externas. Las 
centrifugas a los factores fijos, rentas de la tierra y descconomías externas, pero advierte 
que en el mundo real la localización refleja la interacción de todas estas fuerzas. La 
tensión entre estas dos füerzas define los crunbios de la estITctura espacial de la 
economía. 

Su interés es examinar porque se concentra la actividad económica en 
detenninadas localizaciones, los factores que determinru1 y las condiciones pru·a la 
estabilidad o alteración del equilibrio. Para ello construye un modelo de equilibrio 
general dinámico. En el introduce los rendimientos crecientes, las economías de escala y 

crecimiento endógeno. La hipótesis se contradice con la el'idcncia de las crecientes disparidades entre 
países como entre regiones subnacionales que se expresan en la pobreza creciente 
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la competencia imperfecta, que actúan sobre el comercio y la especialización, superando 
los tradicionales supuestos neoclásicos de rendimientos decrecientes, competencia 
perfecta y las ventajas comparativas. Afinna que las economías externas por tamaño de 
mercado y por innovación tecnológica que apuntalan dichos rendimientos crecientes, no 
son de alcance internacional y ni siquiera nacional, sino que surgen de un proceso de 
aglomeración de naturaleza regional y local. (Krugman 1997 87-91 ). 

Moncayo (2001 :27-31) sintetiza las criticas a la visión de la NGE que provienen 
de autores de la geografia humana, socioeconómica e industrial!, asociadas con 
interpretaciones de la visiones de acumulación flexible y postfordismo de las que se 
toman las siguientes. a) "Mmtín (1999 y 2000) sostiene que la nueva economía de la 
aglomeración espacial, se basa en el intento de incorporar soluciones maximizadoras de 
equilibrio, mediante el expediente de modelos altamente matematizados con 
especificaciones muy limitadas, que no logran captar adecuadamente aspectos como los 
accidentes históricos" 
b)Además sostiene que la NGE no toma debidamente en cuenta los aportes de la 
economía evolutiva en materia de las instituciones, la historia, el cambio tecnológico y 
el capital humano, que ofrecen un valioso potencial para un estudio contexualizado del 
espacio y su evolución en el tiempo ... c)dice ademús Martín que si los geógrafos no 
incorporaron los rendimientos crecientes y los linkages en sus modelos, no habría sido 
por su incompetencia en las matemáticas, sino por el propósito deliberado, sobre bases 
epistemológicas, de alejarse del positivismo lógico y la excesiva fonnalización 
matemática, para evolucionar hacia modos de teorización mas discursivos y 
modalidades de investigación empírica intensiva, que den cuenta de los espacios reales 
con sus complejas historias sociales y culturales. 

Moncayo (2001 :32) indica que es posible que las diferencias entre ambos 
enfoques sean mas aparentes que de contenido. Los dos enfoques destacan la 
importancia del azar y los accidentes históricos en la génesis de las aglomeraciones, de 
las extemalidades y Ja evolución de las mismas y de la causalidad circular y 
acwnulativa entre historia y actividad lnunana. Tal vez uno de Jos desacuerdos de fondo 
sea el papel de las extemalidades intangibles, no mercantiles (las "atmósfera" de 
Marshall) que para los geó¡,,rrafos es tan decisiva y de las que Kru¡,,rrnan prescinde por 
encontrarlas dificil de cuantificar. 
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Conclusiónes 

La integración de México y Guatemala es una experiencia de integración entre 

paises vecinos con economías marcadamente asimétricas, en una situación de frontera 

geográfica de un gran bloque regional con proyección mundial como es el TLCAN. Este 

proceso tiende a incorporar a Centro América, a la vez se articula a la integración 

hemisférica en América Latina por la vía del ALCA, que se define bajo la hegemonía 

estadounidense, sustituye la visión latinoamericanista del periodo de la ISl y predomina 

sobre la modalidad de integración que ahora sugiere el MERCOSUR. 

Que caracteristicas presenta 

Todo proceso de integración plantea el aprovechamiento de 

complementariedades para desruTollar especialización. Pero entre economías asimétricas 

cuando se privilegia la vía de la liberalización comercial y de inversiones, produce 

resultados también asimétricos y favorece a la economía mayor ya que de ella proviene 

el dinainismo de la integración natural del capital y la iniciativa gubernamental. 

Entonces la integración se desarrolla por iniciativa e interés de la economía mas fuerte, 

o del bloque a que pertenece, que tiende a incorporar a la economía menor a su área de 

influencia. 

En este caso México presenta con respecto a Guatemala gnmdes asimetrías. El 

proceso de integración se inició favorecido por el impm1ante liderazgo con que México 

emergió por su intervención pacificadora en la crisis ccntrorunericmia en la década de 

los ochenta del siglo pasado. A partir de 1991 se llevo a cabo un período lm·go de 

negociaciones en dirección de un tratado comercial, coordinado por las cumbres Tuxtla. 

Al amparo de dicho proceso se fue construyendo la integración de hecho, a11tes de 

fmctificar la integración formal. La integración de hecho incremento la brecha 

comercial a favor de México y la inversión de grupos empresariales mexicanos en 

Guatemala. 

La economia mas fuerte desarrolló un conjunto de actividades de articulación 

empresarial y de cooperación para promover el proceso de integración. Otros factores 

contribuyentes a los resultados del proceso de integración de hecho: las escasas 

barreras que quedaron en el pais pequefto después adoptar ac1íticamente refonnas 

neoliberales, la relación de tipos de cambio y los atlibutos de la economía mayor, que 

establecen el predominio comercial entre economías asimétricas 
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De esta maneras se llegó a la finna de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que 

vino a dar marco legal a situaciones ya desarrolladas de hecho. EL contenido del TLC 

es similar en capítulos y disposiciones a la estructura del TLCAN. La agenda es 

principalmente comercial. Consolida la desregulación de la inversión extranjera 

excluyendo requisitos de desempeño. Es desfavorable para la economía peque11a en: el 

débil trato que da a las asimetrías, la falta de orientación para la inversión extranjera, las 

reglas de origen poco favorables y la falta de acuerdos sobre de temas sociales, 

ambientales, desarrollo regional, cooperación fronteriza y derechos humanos 

Parcialmente es favorable a la economía peque11a especialmente porque ofrece 

certidumbre a Jos agentes económicos sobre los temas de desgravación arancelaria, 

procedimientos y mecanismos aduaneros, potencialmente favorece flujos comerciales 

y atracción de inversión. 

Rüpid<m1ente se da paso a otra fase de la integración fonnal con el Plan Puebla 

Panamá (PPP) destinado al Sursureste de México y los países de Cenlro América, con 

una visión geopolítica de desarrollo capitalista, en tomo a los recursos naturales 

estratégicos, infrnestrnctura fisica, turismo, pobreza, desarrollo humano, polos de 

industria maquiladoras articulados a la contención mi1:,'l'atotia y aspectos de seguridad. 

Pretende financiarse con deuda, cooperación y especialmente atracción de inversión 

extranjera directa 

El TLC y PPP, constituyen partes de un proceso económico y geopolítico que 

articula a esta región multinacional con el TLCAN y el ALCA. Centro América se 

convierte así en un espacio de competencia y complementariedad para México y 

Estados Unidos, en el marco del proceso de confonnación de la zona hemisférica de 

supervivencia y fortaleza del bloque hegemonizado por Estados Unidos ante la 

competencia de las otras grandes regiones mundiales. Es un proceso de inte1:,'l'ación 

dependiente en un marco de asimetrías y cesión de soberanía. 

La integración fronteriza 

Los países y sus regiones subnacionales expresan diversas manifestaciones de 

articulación o de marginación al proceso de globalización-regionalización, como 

productos de fuerzas que integran o desintegnm. Existen regiones integradas, otras 

afectadas en sus estructuras productivas, marginadas, o excluidas de las viejas y las 

nuevas fonnas de participación en la economía internacional. Las regiones son también 
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producto de sus procesos ú1temos y cabe la posibilidad de generar iniciativas creativas 

en busca de encontrar vías de desarrollo. 

A su vez las fronteras entre Estados se consideran como importantes 

instituciones y como procesos en construcción. Actualmente adquieren nuevas 

características. En el caso de fronteras internas dentro de un bloque, sus fimciones se 

ejercen con mas flexibilidades. En el caso de fronteras externas, la economía hegemónica 

del bloque tiende a trnnsfe1ir fimciones de la suya propia, reforzando así el efecto frontera, 

factor excluyente para las sociedades regionales fronterizas. 

Las re1:,>iones fronterizas subnacionales, experimentan procesos de permeabilidad 

que favorecen la inte1:,'111ción, pero también el efecto frontera que favorece la exclusión. 

La integración fronteriza, es el conjtmto de procesos que incrementan las relaciones 

económicas sociales y culturales entre regiones fronterizas en función de Ja reproducción 

de la economía y sociedad re1:,>ional. Existen modalidades espontáneas o de hecho y 

modalidades promovidas e incluso planificadas de ú1tegración fronteriza. Se considera 

relevantes tres modalidades: la integración negociada con base a la cooperación 

transfronteriza, que se expresa en la Unión Europea, la integración espontánea y 

dependiente con cooperación limitada en la frontera de México y Estados Unidos, la 

planeación por proyectos y la cooperación limitada en América del Sur promovida 

gubemamentalmente 

Las regiones y la integración fronteriza entre México y Guatemala 

Guatemala y los estados del Sureste de México presentan varios tipos de 

continuidad, similitudes en la ocupación del territorio y en las características de sus 

economías. Estas son pequeñas poco industrializadas, experimentan crecúniento del 

turismo, y cambios parciales e inconclusos en la superación de la vieja vía de desarrollo 

capitalista por lo que la crisis agraria se agudiza y tiende a reactivarse la conflictividad 

social rural. 

En los años noventa del siglo pasado la frontera entre ambos países adquirió el 

carácter de frontera externa del bloque TLCAN, a la vez que es frontera norte de Centro 

América. La importancia geopolítica creció entre otros factores por lo siguiente a) la 

renovada importancia de sus recursos naturales estratégicos, b) la traslación de 

funciones hacia esta frontera en aspectos de seguridad del bloque, especialmente la 

contención migratoria. 
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La frontera experimenta dos tendencias por efectos de la integración de América 

del Norte y por proyección de los intereses competitivos de México y Estados Unidos. 

a) tendencias a abrirse al comercio e inversión, que es factor de expansión de las 

relaciones económicas transfronterizas b) Tendencia a reforzar el tradicional efecto 

frontera por las funciones agregadas por el bloque TLCAN que produce un factor de 

restricción de las relaciones económicas regionales transfronterizas. 

La contención migratoria y la extensi_va militarización por la persistencia de los 

conflictos sociopolíticos marcan la realidad de la región fronteriza. Las 

discontinuidades, como el énfasis en los problemas de seguridad, elevan los costos de 

transacción y bloquean el nivel actual y el potencial de integración fronteriza. Es 

sumamente necesario atender y mejorar la problemática social de la región. 

Se identifican ocho regiones fronterizas subestatales y subnacionales en el 

Sureste de México y Guatemala incluyendo la región marina en el Océano Pacífico. 

Estas pueden dar lugar a 4 áreas binacionales de regiones fronterizas 

En las regiones fronterizas la integración presenta procesos que obedecen a la 

dinámica del patrón actual de desarrollo regional. Destacan: el mercado de trab~jo 

agrícola y el comercio transfronterizo. Se observan dos efectos de la integración 

fronteriza sobre el actual patrón de desarrollo regional. El primero consiste en que la 

complementariedad en el mercado de trabajo proporciona estabilidad a la producción 

a!:,rrícola de exportación y a la región en donde esta se localiza, pero en condiciones 

asimétricas para el trabajo y la región en donde se reproduce la oferta laboral. Las crisis 

de dichos productos afectan trunbién el empleo y al mercado laboral en su conjunto, El 

segundo consiste en que la integración comercial, no induce cambios sustantivos en la 

producción regional y tiende a mantener y profundizar las desigualdades económicas 

existentes en las regiones subnacionales de ambos países. 

La integración fronteriza también presenta, procesos y tendencias que propician 

a la vez que devienen, de dinámicas de la integración binacional, del bloque TLCAN o 

la perspectiva del ALCA, en las que intervienen los gobiernos de ambos países, o 

expresiones de capital transnacional e instituciones internacionales. En el campo de los 

recursos naturales estratégicos, (hidrocarburos, hidroeléctricas, biodiversidad, estrechez 

geo¡,'fáfica) en el turismo Mtmdo Maya, la promoción de polos y corredores de industria 
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maquiladora articulado a la contención de la migración internacional, infraestructura 

energética, vial, telecmmmicaciones, otros proyectos contenidos en el PPP. 

Presenta características de enclave y riesgos de diverso tipo (ambientales, 

biopirateria, privatizacion de la flora, agudizar la crisis social) para la población 

regional fronteriza, por lo que debe buscarse una estrategia incluyente y participativa de 

desarrollo regional a favor de la población local. A la vez que se minimice la contención 

migratoria y sus efectos violatorios de derechos humanos ante la movilidad humana 

transfronteriza. 

Otros atributos destacan en esta escala de integración Las relaciones 

económicas de hecho y promovidas, cada una predomina, o bien coexisten, en 

diferentes espacios y tienen alcance territorial de diferente escala, por lo que la 

inteh'fación como fenómeno de la reproducción capitalista además de global es también 

local. Las asimetrías igualmente existen en esta escala de la integración, actividades y 

lugares fronterizos de la economía mas fuerte, subordina a actividades y lugares de la 

economía más pequel1a. Existen factores condicionantes que restringen o favorecen, el 

proftmdizar en la inte!,Tfación fronteriza. Finalmente se observa la tendencia exógena 

de cambio en el desarrollo regional a partir de los procesos de integración promovidos 

por los gobiernos y las entidades internacionales, mediante el PPP 

¿Que relaciones de integmción fronteriza es conveniente promover? 

En la integración de economías asimétricas latinoamericanas existen limitaciones 

para la economía pequel1a Una de las medidas a tomar para contrarrestarlas es articular la 

integración con el desarrollo regional, especialmente las regiones fronterizas que 

constituyen importante proporción del tenitorio, población y recursos de la peque!la 

economía. 

El proceso actual de integración no presenta perspectivas favorables para reducir 

las desigualdades regionales de desarrollo. Para generar efectos dinámicos en regiones 

fronterizas, a la vez que se contribuye a la integración entre países se propone una 

modalidad diferente de integración en esa dimensión espacial. 

Se parte del supuesto de que el enfoque territotial de áreas binacionales de 

regiones fronterizas aumenta el potencial de desarrollo, al actuar conjm1tamente las 

sociedades reh>ionales vecinas, para superar los factores de exclusión a fuvor de los factores 

de integración. Esto necesita considerar la frontera entre Ivtéxico y Guatemala como una 
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frontera interna mesoamericana, para minimizar el efecto frontera, en lugar de la 

realidad excluyente de frontera externa del TLCAN. 

En el área binacional So-Sm-So, en el que se ensaya esta propuesta, en el marco 

del PPP se podría estructurar el modelo exógeno de desarrollo regional basado en la 

inversión extranjera directa y la industria maquiladora, con ciertas ventajas respecto a la 

situación actual, pero con importantes desventajas, entre las que destacan: incremento 

de las asimetrías regionales, redistribución demo1;,rráfica con efectos negativos sociales y 

ambientales, débil y tardía difusión industrial, sin transfonnar sustantivamente el 

modelo regional primario exportador. 

La propuesta de un modelo diferente, se aborda desde el enfoque teórico del 

desarrollo endógeno y la constmcción social de espacios regionales. Acorde con esta 

visión teórica, en las diferentes áreas binacionales de ref,'Íones fronterizas este tomaria 

vías particulares en ftmción de su historia, recursos y actuar de sus sociedades. En el . 

área binacional So-Sm-So, se propone los siguientes ejes: ! .Cooperación transfronteriza 

para el desarrollo endógeno, que promueva sistemas productivos rurales basados en 

territorios y organizaciones campesinas, y/o sistemas de industria local en centros 

urbanos de distinta magnitud, 2.Polltica gubernamental binacional activa, 3. Atracción 

de inversión extnmjera directa bajo control social, en complemento al esfuerzo 

endógeno, 4. Construcción de institucionalidad y promoción de la cultura 

mesoamericana. 

Con esta propuesta se tenderá a transformar el modelo regional primario 

exportador en crisis, en otra vía que inicialmente proveerá empleo en fonna extensiva, 

con perspectivas de ganar progresivamente productividad. Además facilitará construir 

una relación global - local en que, los territorios fronterizos establecen respuestas 

propias de reestructuración productiva, ante las tendencias de la globalización. Su 

viabilidad práctica estarla por construirse, con la participación de la sociedad regional y 

el papel activo de las instituciones gubernamentales de ambos países 
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