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ANALISIS DEL AMBITO SOCIO-POLITICO EN EL QUE SE ENMARCA UNA 
POSIBLE POLITICA CULTURAL DE COMUNICACION ANTE LA PERSPECTIVA 

DEL ACUERDO TRILATERAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADA. 

RESUMEN DE LA TESIS 
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIA POLITICA 

PRESENTA 

MARIA DE LA LUZ CASAS PEREZ. 
1994. 

El acuerdo trilateral México-Estados Unidos-Canadá conocido 
como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) o NAFTA 
(North American Free Trade Agreement), plantea una serie de 
alternativas para México que van más allá del simple intercambio 
comercial de bienes y servicios. 

La presente tesis examina, por un lado, las condiciones 
sociopoliticas en las que se desarrolla el acuerdo; la nueva 
relación que ello trae consigo para México; las circunstancias en 
las que se lleva a cabo la negociación, junto con su enclave en el 
proyecto politico-económico planteado para nuestro pais por el 
régimen Salinista; y por ültimo las implicaciones que el TLC traerá 
consigo para los intercambios comunicativos y culturales entre los 
tres paises. 

El presente trabajo se centra en los rubros de: 
telecomunicaciones, propiedad intelectual e industrias culturales, 
en su relación con el TLC, a la par que examina la legislación 
vigente en la materia, la nueva estructura de medios en nuestro 
pais, los cambios en materia de apertura comercial y el fomento de 
la inversión extranjera. Todo lo anterior, describe un nuevo 
escenario de comunicación para México, en el cual será necesario 
replantear los mecanismos con los que nuestro pais habrá de hacer 
frente a los flujos transfronterizos de comunicación, al 
intercambio de productos culturales y a los nuevos patrones de 
consumo cultural. 

Por otra parte, la propuesta esencial de la presente tesis es 
proponer los parámetros y las acciones pertinentes, necesarios para 
promover una pol1tica autónoma de comunicación y cultura para 
México, tendiente a preservar nuestra identidad cultural, dentro de 
la cual sean contemplados los mecanismos y los actores presentes 
dentro del proceso de intercambio informativo y cultural. 

Por ültimo, el análisis politico, social y cultural que emana 
del presente trabajo, permite retomar las preocupaciones recientes 
en torno al problema de la apertura de fronteras y de la 
integración en bloques, propios de los fenómenos de globalizaci~ 
que se viven a nivel mundial. ~~ 

-·/ 



A H6ctor, Bernardo y Claud1o. 
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No cabe duda de que vivimos en una era de profundas 
transformaciones. Y aunque la frase pueda sonar a lugar coman, su 
potencial de verdad se hizo profundamente evidente cuando, hacia 
finales de 1993, frente a la posible participaci6n de México en el 
bloque econ6mico de América del Norte, y ante un cilmulo de 
interrogantes por responder, el an4lisis nos oblig6 a cabalgar con 
la din6mica de los cambios, en un esfuerzo por aprehender las 
profundas transformaciones de la realidad mexicana. 

En un periodo de escasos aftos, México transform6 no s6lo su 
potencial econ6mico, también su capacidad de negociaci6n pol1tica 
y su realidad comunicativa y cultural. Pol1tica y cultura, sin 
eDlhargo, parecieron constituirse como dimensiones distantes una de 
la otra, apegadas a los ritmos diversos del cambio. 
Es as1 que, hacia finales del siglo XX, no parece haber otro 
panorama mAs evidente que éste: el hecho de que las profundas 
transformaciones pol1ticas y sociales marchan por delante, y a 
veces a contrapelo de los movimientos sociales, y lo que es m&s, 
cargando como lastre a una cultura que parece oponerse a la 
direcci6n de los cambios. 

En un mundo en el que la globalizaci6n se pone de manifiesto 
como la tendencia unificadora mAs importante en términos pol1tico
econ6micos, los gobiernos luchan por poner en marcha procesos de 
modernizaci6n que les permitan ponerse a tono con la dimensi6n y 
dirección del nuevo panorama internacional. No obstante, por 
arrollador y unilateral que parezca, el cambio no es unitario ni 

- aut6nomo; las crisis políticas al interior y al exterior de los 
Estados nacionales dependen no solamente de los ritmos del cambio, 
o de los alcances del cambio, o bien de la naturaleza de las 
instituciones cambiantes, sino de la capacidad de los Estados para 
asimilar los costos de las transformaciones. Uno de ellos ha sido 
el hecho de que el Estado haya venido a perder su potencial como 
unificador de las identidades nacionales. 

La modulación de los cambios debe responder a distintos 
factores al interior de los Estados, que no pueden arrastrar en 
demasía o acelerar la din4mica de sus propias comunidades y 
culturas. Las promesas y los peligros de la globalizaci6n, de la 
regionalizaci6n en bloques, de la apertura de fronteras y del libre 
tr&nsito de bienes y servicios, -como se explorar& m&s adelante-, 
son también las promesas y los peligros de la información. 

A nivel cultural, las transformaciones no solamente toman 
tiempo, sino que poseen sus propios ritmos, toman sus propios 
espacios, establecen nuevas articulaciones con el ordenamiento 
institucional. Los tiempos pueden parecer demasiado prolongados, 
sin embargo, los cambios culturales son duraderos. El peligro 
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consiste, ·-y la historia bien nos lo ha demostrado-, en qua una vez 
que aa ponen en marcha, pueden alcanzar el punto del no retorno, o 
bien desembocar en bruscos movimientos para revertir el cambio. 

México ha emprendido una serie de transformaciones que 
afectaran sustancialmente su futuro; muchos de los efectos y costos 
de dichas transformaciones, escapan a la capacidad proyectiva de 
este anAlisis. Pero ciertamente, los costos en la calidad, 
volumen, origen y apropiaci6n de la informaci6n y de los contenidos 
aimb6licoa, jugaran un papel determinante en los recursos 
culturales con los que este pala cuente para su entrada al eiqlo 
xx:i:. 

México, ciudad Universitaria., diciembre de 1993. 
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Las condiciones muy espec1f icas que plantea la posibilidad de 
la puesta en marcha del acuerdo trilateral de comercio entre 
México, los Estados Unidos y canad8. sientan las bases para un 
cuestionamiento de las tendencias rectoras -externas a nuestra 
realidad nacional- que México ha venido experimentando no s6lo en 
materia de comercio, sino también de comunicaci6n, y que una vez 
m6s se hacen patentes. 

En el esquema de operaci6n de los medios masivos de difusi6n, 
y muy especialmente dentro del Ambito de operaci6n de los medios de 
electr6nicoa, ha habido una muy prolonqada espera para que se den 
los mecanismos pol1tico-sociales que definan claramente su 
contribuci6n al desarrollo nacional. 

El Estado no ha sido capaz de plantear una pol1tica cultural 
en materia de comunicaci6n acorde con estos cambios, que responda 
a las exigencias de las modificaciones sufridas en el actual 
esquema de operaci6n de los medios. Es por ello que se hace 
necesaria la revisi6n del esquema cultural y politice de 
comunicaci6n que debe reflejar la práctica real del intercambio 
libre de informaci6n a través del uso de nuevas tecnologías de 
comunicaci6n. 

La presente tesis contempla el hecho no solamente bajo la 
_perspectiva de sus alcances políticos, sino también en cuanto a las 
condiciones en las que se plantea el acuerdo para México, y su 
relevancia para la práctica de comunicaci6n social y para el 
intercambio de inf ormaci6n que se dar4 como consecuencia entre los 
tres paises. Asimismo, a la luz de un panorama que define la 
pol1tica modernizadora del Estado mexicano, se plantean las 
necesidades reales de una pol1tica cultural bajo la perspectiva de 
un intercambio tri-lateral que ya se encuentra afectando de suyo 
radicalmente muchos 6rdenes, y dentro de los cuales parece no haber 
sido planteado el de la comunicaci6n social. 

El fen6meno, ha de ser mirado desde el contexto pol1tico 
mismo, de manera que una visi6n intra-muros proporciona un sentido 
m4s amplio, y a la vez más profundo en torno a una cuesti6n que de 
otra manera perderla sentido, ya que depende en esencia de los 
mecanismos de adaptaci6n del contexto pol1tico mexicano. Es por 
ello que cualquier acci6n que sea emprendida, con relaci6n al 
acuerdo tri-lateral y cualquier modificaci6n que el propio acuerdo 
traiqa a la situaciOn de comunicaciOn, no pueden ser explicadas 
sino desde la perspectiva del sistema social y pol1tico que los 
propone. 



lfodernidad, crisis y 
.progreso, son los 
tlJrminos de la ecuación 
que distingue a nuestro 
tiempo. 

Eduardo Subirats. 



1.1. Bl proyecto ao4erni•a4or amrioano 4• ria 4a •i9lo. 

Cada sociedad busca poner en marcha sus propios procesos de 
modernizaci6n, en el af4n de desarrollar su propia ecuación de 
modernidad, crisis y progreso; el problema es que dichos procesos 
de moc:ternizaci6n, en la era contempor6nea, se encuentran 
supeditados no s6lo a los impulsos modernizadores propios de cada 
contexto social, sino a loa avatares de un contexto qlobalizador 
internacional que obliga a las sociedades aeno• aod•rna• a seguir 
ritmos modernizadores ex6genos a sus patrones originales de 
desarrollo. Aa1, por ejemplo, nuestro continente, y en especial 
nuestro pala, ha estado en btlsqueda desesperada por su 
modernidad.1 

A lo largo de la historia de México, nuestro pala se ha visto 
sometido a procesos modernizadores importantes: la revoluci6n de 
Xndependencia, la Reforma, la Revoluci6n. 
Dichos procesos representan la puesta en marcha de una idea de 
aaai6n, qeneralmente cristalizada en los diversos principios 
rectores de nuestra oeclaraci6n de Xndependencia, y de nuestras 
constituciones Pollticas o Cartas Magnas. 

La constituci6n que actualmente nos rige, la de 1917, le 
otorg6 al Estado la posibilidad de constituirse en una encarnaci6n 

• de naci6n2 Es el documento fundacional del Estado, que reconoce 
incluye e integra por primera vez a todos los sectores, campesinos 
y populares; representa y cristaliza una idea de proyecto nacional 
sustentado a la vez sobre una base antigua y moderna; aglutina el 
significado profundo de la Revoluci6n y crea una propuesta polltica 
integrada en un proyecto nacional. 

1 Diversos son los puntos de vista, desde los cuales es 
factible observar a la modernidad; nos referimos aqut a la 
desesperanza experimentada por nuestros paises al intentar alcanzar 
una modernidad que siempre se les escapa de las manos. vqr. Carlos 
Fuentes. Yaliente mundo nuevo. Fondo de CUltura Econ6mica, 1990., 
pp.10-11. 

2 Enrique Florescano. El nueyg pasado mexicano. Editorial Cal 
y Arena, 1991. Ver especialmente los capitulas sobre la Revoluci6n 
mexicana. 



E•ta conatituci6n, la del 17, ha sido objeto de reforaas 
importantes en los O:lti•oa ••aes,lcon lo cual lo• principios 
fundacional•• del Eatado mexicano astan apuntando hacia la 
conformaci6n de un aueyo proyecto de naci6n. En todos los casos, 
cada uno de los cambios constitucionales recientes, apunta hacia 
crear una naci6n .a.a llOllerna, •como si con ell nuestro pata se 
acercara finalmente a cuaplir su destino con la historia; pero no 
cualquier destino, sino el destino del prOCJreso5• 

La idea de progreso, asociada a la idea de modernidad, 
frecuentemente se concibe como el fin natural de la historia, como 
si todos los pueblos tuvieran por objeto progresar, desarrollarse, 
modernizarse, para con ello cwnplir con su sentido hist6rico. Pero 
y ¿qué significa para México ser modernos?: 

~!:~!~!~ib14:.~tr:ro~~~~~ ~~ªª~¿s e~~~~;!~!sede so~t;~iz:ci';;2;.e ·~: 
experimentara nuestra sociedad mexicana, cuyo progreso implícito 
derramara sobre ésta una interminable cadena benéf'ica de 
acontecimientos, incluido un verdadero "despegue social y 
po11tico".' Significa que M6Xico entre a los mercados de 

3 Al respecto es importante acotar la reforma a los articules 
27 y 130 constitucionales, llevadas a cabo durante el transcurso de 
1992. 

4 Ver por ejemplo las declaraciones del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari con •otivo de las ref'ormas a los artlculos 27 y 
130 constitucionales, en l.as que seqtln apunta: ne ••. ) se ha 
ref'ormado el marco legal para reconocer la realidad, [y] adecuarse 
a 1aa nuevaa n•o•eidaG•• de nueatro aoa•nto biat6rioo, 
sustent[4ndose] en laa ••:torea traGiaionea 4• la• lucha• 
bi•t6riom•". Ver el articulo periodlstico La• refonui•, •u•t•Dtada• 
en la CoD•tituoi6n1 Salina•. B• adaou6 •l uroo leqa1 ·a la• 
neaeaidad•• de nueatro momento. La Jornada 12 de marzo de 1992., 
p. 3. 

5 Carlos Monsiváis identifica esta visi6n de la historia con 
proqreso, como uno de 1os excesos de la historia. El identificar 
historia con proqreso o historia con desarrollo de I.as fuerzas 
productivas, o con los acontecimientos <FJe han solidificado a la 
clase en el poder, y el apWltar que nuestro pala ha seguido las 
huellas del desarrollo del capitalismo desde sus primeros proyectos 
modernizadores, ha sido objeto de anAlisis de diversos 
historiadores. Ver: Carlos Konsiv4is. La P&•i6D d• 1• bi•tori• en: 
Carlos Pereyra, et al. Rigtoria ;Para qui? Siglo XXI, 1990., p. 
172. 

6 otto Fern4ndez Reyes. Bl clil ... de la aodernidacl. JU 
~. Suplemento de Po1ltica. Enero 26 de 1993., p. 10. 

7 Entiéndase el concepto de "despegue" a la manera de w.w. 
Rostow. El autor desarrolla el término despegue para denominar a 1a 
transforaaci6n decisiva que opera durante un breve intervalo de 
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competencia internacional, que nueatroa obrero• y campesinos 
obtengan lo que merecen por su trabajoª; significa que nuestro 
pala crezca y que sus ciudadanos puedan acceder a aejorea niveles 
da vida¡ significa un aayor flujo de capitales de inversi6n -no 
importa que sean extranjeros-, trabajando en nuestro pala; 
significa que nuestros niftos se eduquen mejor, respondiendo con 
eficiencia a las demandas que de ellos coao ciudadanos exigir& un 
Jlbiao ao4erao. Significa en suma, un derroche de beneficios, y la 
soluci6n 6ptima a todos nuestros problemas; lo cual se traduce en 
utop1a plena. 

Pero si hemos de ser anal!ticos, observaremos que este 
planteamiento no es nuevo; palabras mAs, palabras menos, en 
distintas épocas de nuestra historia se nos ha planteado la 
posibilidad de construir el pala que merecemos todos los mexicanos. 
En todos los Casos, el discurso de la aodernidad ha servido a sus 
propósitos: dibujar una naci6n que avanza hacia su destino. 
Qué duda cabe, qua la •od.ernidad ea portadora sieapr• de grandes 
augurios. No en balde, la modernidad ha sido hija natural de1 
desarrollo del capitalismo, por un lado, y de los grandes proyectos 
pol1ticos de naci6n, por otro. 
En sus discursos de la unicidad, la modernidad siempre ha avalado 
la promesa inherente de los grandes proyectos unificadores; los 
qrandes cauces discursivos que organizaron lo real y su 

tiempo en que la econom1a y la sociedad de que forma parte, se 
transforman de tal manera que el desarrollo econ6mico ea, después, 
m4s o menos autom6tico. El despegue exige las condiciones 
siguientes, relacionadas entre s1: a) el aumento de la proporci6n 
de inversi6n productiva; b) la creaci6n de uno o m6s sectores 
manufactureros esenciales, con un alta tasa de desarrollo; e) la 
existencia o la aparición rápida de una estructura política, social 
e institucional que explote los impulsos de expansión en el sector 
moderno y los efectos econ6micos potenciales externos del despegue 
y de al desarrollo un car4cter progresivo. El autor sostiene que 
para que el despegue tenga éxito, debe llevar progresivamente al 
desarrollo sostenido; y esto implica otros cambios profundos y con 
frecuencia de movimiento lento en la econom1a y la sociedad en 
general. Rostow, W. W. 81 d••P9CJll• baaia •1 4eaarro11o 
autoaoatenldo. en: Etzioni, Am.itai y Eva Etzioni. Los cagbios 
sociales, FUentea tipos y consec:uencias. Fondo de cultura 
Econ6mica., 1968. pp.250-263. 

8 Nos referimos concretamente a las acciones emprendidas por 
el gobierno federal para garantizar que la •oderna pol1tica 
económica de inte9raci6n a la Comunidad Econ6mica de América del 
Norte, traiga pr04Jr••o a todos 1os sectores sociales, especialmente 
a los mAs desfavorecidos: Ver por ejemplo los siguientes 
art1culos: •lnguna aooi6n en 4et:ria11Dto 4e lo• obrero., Bali.nas. 
guereao• que •• pague -:tor, •• 4• las 4• -7or call4a4 11D al 
llU.D4o, esprea6. 11 Nacional, 25 de febrero de 1993., p. 2. 
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procesamiento, -entre ellos las revoluciones-, nos muestran que el 
proyecto hist6rico de la modernidad, se configura desde la crisis, 
y hará de esa huella su modo de ser. 9 

Es explicable entonces, que nuestro trayecto hacia la 
modernidad haya sido apesadumbrado, y en ocasiones doloroso: la 
Revoluci6n de Independencia, la Reforma y la Revoluci6n mexicana 
han sido esos grandes momentos de crisis, esos puntos de definici6n 
de la utop1a; los puntos hist6rico-coyunturales en los que se han 
develado los proyectos mexicanos de naai6n aoderna. 
La que se nos presenta m4s claramente como la antesala del nuevo 
proyecto moderno de naci6n es la crisis del México post
Revolucionario que, pasando por el 68, culmina con el 88 como el 
mas reciente antecedente. La nueva sociedad mexicana, se enfila 
hacia mecanismos y proyectos modernizadores tendientes a 
cristalizar un nuevo proyecto de nación que necesariamente rompe, 
silenciosamente, con las estructuras pol1ticas, económicas y 
sociales de sus antecesores. 

México ha iniciado tradicionalmente sus rutas hacia la 
modernidad, asociando todo tipo de cambios a procesos de 
leqitimaci6n que destruyen las estructuras de la administraci6n 
anterior. Esa desaparición se da, primero durante la Revoluci6n de 
Indpendencia, con la destrucci6n de la administración colonial y 
luego con la Revolución mexicana, que ha de construir una nueva 
le9i tilli4•4. 10 
En ese sentido, es que el diacur•o aodernisador se establece como 
indispensable para todo proceso de leqi timación de un nuevo 
proyecto de nación. La premisa fundamental en todos los casos, es 
que bay que con•truir la •ooiedad. Las caracter1sticas del proceso 
son: un nuevo contractualismo y la secularización del poder sentado 
sobre las bases de una racionalidad moderna. · 
El individuo, en tanto moderno, se convierte en ciudadano y 
construye la sociedad sobre el modelo de asociación voluntaria. 
Los valores tradicionales, en su momento conviven con los modernos 
y dan origen a las élites que han de provocar c1clicamente los 

9 Nicolás casulla. Modernidad, biograt'ia del enauefio y la 
oriais. en: Casullo, Nicol6s., (compilador). El debate modernidad
posmodernidad, Editorial Puntosur, 1989., p. 57. 

lO Nos apoyamos aqu! en las ideas de Francois Xavier Guerra, 
cuando habla de que el momento mismo en el que México inicia su 
surgimiento como nación, marcha de la mano con la destrucción de 
las "modernas" estructuras burocráticas y administrativas 
anteriores y con una reprivatizaci6n del poder que le implica el 
desarrollo de un nuevo concepto de soberan1a y de bien pO.blico. 
Ver la entrevista a Francois Xavier Guerra en: Soledad Loaeza, 
Adolfo Gilly y Héctor A9lJilar cam1n. L• aoclerni4•4 coao utopia. 
~. Número 134, febrero de 1989., pp.44-45. 
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grandes momentos coyuntu~les y dar4n cauce a los procesos 
modernizadores que, echar6n por tierra la "vieja modernidad" en 
aras de, -si es que as1 pudiera llam.S.rsele- una "nuev.a modernidad". 

Los procesos hist6ricos de modernizaci6fi, sin embargo, no 
operan de manera simple sobre los pueblos, ni exclusivamente por 
decreto. 
El Estado moderno, ha de conformar no solamente proyectos que 
contengan pol1ticas modernizadoras, sino que ha de permitir y 
favorecer las condiciones estructurales que sostengan esa 
modernizaci6n.11 

El tránsito hist6rico reciente de México hacia la modernidad 
ha implicado, entre otras cosas: el paso de un pa1s rural a un país 
urbano; el paso de un agudo proceso centralizador a la consti tuci6n 
de una periferia descentralizada; la consolidaci6n de una nueva t••• 4• int•9raci6n a la• r .. 114•4•• econ6aicaa, tecnol69ica• y 
financiara• 4•1 ••roa4o •un4ial, el paso a una nueva concentraci6n 
de la desigualdad. 
Ello ha repercutido en: un descenso del peso relativo del Estado y 
un aumento del peso relativo de la sociedad, o el fin de la era de 
la expansi6n del Estado; una erosi6n del pacto corporativo popular 
y la emergencia de una nueva sensibilidad ciudadana; el paso de un 
régimen presidencialista absoluto a un régimen presidencialista 
constitucional y finalmente, el paso de un régimen de partido 
dominante, cuasiünico, a uno de partido mayoritario. 12 

Dichas tendencias estructurales y superestructurales han 
dibujado el mapa de la nueva naci6n aoderna en gestaci6n. Sin 
embargo, esos sübitos y dolorosos intentos de nuestro pa1s por 
acercarse a la modernidad, le han significado que en el proceso 
haya dejado de lado importantes elementos para el desarrollo 
social, que se manifiestan en pobreza, desarraigo, marginaci6n y en 
general, en nuevas formas de intolerancia y de disidencia, producto 
del acelerado impulso modernizador al que lo ha obligado el Estado. 
Esta modernidad parece acompaftada de la imagen o convencimiento de 
que los elementos positivos de la misma serán mayores que los 
negativos; que el progreso impl1cito a ésta, derramaré su cadena 
benéfica de forma irrefrenable sobre la sociedad mexicana en forma 

11 Aqu1 n~~· referimos al planteamiento de samuel Huntington en 
el sentido de que la transici6n hacia la modernidad contiene sus 
propias facetas: además de la secularizaci6n, la industrialización 
y la urbanización, caracter1sticas de la modernidad, es menester 
que aparezcan procesos crecientes de democratizaci6n que, en suma, 
avalen y legitimen al propio Estado. Ver Samuel Huntington. El 
orden politice en las sociedades en cambio. Editorial Paidós, 1972. 

12 Héctor Aguilar camio.La tran•ioi6n •••ioana. ~ Nümero 
124., abril de 1988., pp.21-27. 
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total13 , que nos encontramos en un parteaguas en la historia, y 
que hemos dado cambios de dirección que nos llevaran a 
incorporarnos al tan anhelado transito hacia el progreso. 

En ese transito a la modernidad, M6xico ha puesto en marcha 
distintos procesos modernizadores, siendo el mas importante de 
ellos el de la aoderni•ao16n econ6a:loa, muy particularmente a 
través de su entrada a la comunidad econ6mica de América del Norte, 
y de la rirma del Tratado Trilateral de Libre comercio con Estados 
Unidos y canad4 como v1a para acceder a una modernizaci6n econ6mica 
mA.s acelerada. 
Sin embargo, habr!a que cuestionar muy seriamente el proceso 
modernizador mexicano de fin de siqlo; hay que tener cuidado en 
creer que porque una sociedad ha puesto en marcha procesos de 
modernización que producen efectos pol!ticos relacionados con la 
modernización social, cultural y econ6mica, se ha logrado la 
transición de un Estado tradicional a uno moderno. 

En la prActica, la modernización siempre lleva impl1cito 
un cambio en un sistema pol1tico tradicional, y por lo 
qeneral su desinteqraci6n, pero no necesariamente un 
avance siqnificativo hacia un sistema pol1tico 
mOderno. 14 

Un proceso de modernizaci6n integral, supone como correlato 
natural, la presencia de mecanismos modernizadores igualmente 
importantes en la arena pol1tica. En el caso de México, el Estado 
rompió con la identidad nacional existente entre las esferas de la 
pol1tica y la de la econom1a, y que le permit1a vigilar y proteger 
todos los aspectos de la vida económica, es decir, las anti<JUas 
formas de relación, en las que el Estado se había autoasignado un 
papel de garante del desarrollo y de la modernidad, as! como de 
salvaguarda de los intereses e identidad de "todos" los sectores 
sociales. Se trataba de una identidad conveniente y estable para 
el sistema político, el cual absorbla las tensiones de una esfera 
remitiéndolas a otra15 , y que ahora ha sido substituida por el de 
un Estado vigilante de las pulsiones del mercado. 
As!, los mecanismos modernizadores giraron ciento ochenta grados 
para proponer la desestabilización, desconcentraci6n, 
descentralización y liberación econ6mica en medio de una situaci6n 
incierta políticamente. 

13 Otto Fern4ndez Reyes. Bl 4tl... 4• la •o4erai4a4. 
suplemento especial de Política. El Nacional. Enero 28 de 1993., 
p. 10. 

14 Samuel Huntington. El orden político gn las sociedades en 
~ Paid6s, 1972., citado por Otto FernAndez Reyes., Opus .. 
Cit., p. 10. 

15 Otto Fernández Reyes., Opus. Cit., p.11. 
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El Estado mexicano se habla venido perfilando a base de 
reconstruir sus propios pasos sobre un camino trazado oriqinalmente 
por los principios de la Revolución mexicana, sin embargo, el 
México post-Revolucionario aprendi6 la lección por la vla del dolor 
y de los sacrificios, y de altos costos de legitimidad que 
requirieron reencauzar los nuevos mecanismos de acceder a la 
modernidad. 

La dirección en términos de polltica modernizadora se dio a 
principios de la década de los ochentas, en que la reeatructuraci6n 
capitalista internacional inici6 el movimiento de la liberalizaci6n 
e integración de los mercados; el agotamiento del modelo de 
desarrollo tradicional de México, las presiones impuestas por los 
bancos extranjeros para renegociar la monumental deuda externa y la 
consecuente crisis sociopol1tica derivada, provoc6 que el Estado 
mexicano abandonara su estrategia tradicional de consolidaci6n 
interna a través del cl&sico esquema de substituci6n de 
importaciones16. El nuevo modelo de desarrollo econ6mico exigía 
que el aparato productivo se modernizara para hacerle frente a la 
competitividad de los mercados internacionales. Lo que hacia falta 
era que México se integrara a esa tendencia, lo cual implicaría sin 
embarqo, dar los pasos firmes para el p~oyecto de transformaci6n 
social, incluida la transformaci6n política. 

Hoy en dia la clase política en el poder, qestadora de los 
cambios, se ha asegurado de que no exista ninquna amenaza real para 
relevarla de su proyecto modernizador de naci6n. Es decir, la 
clase politica, que ha tenido la capacidad para presentar su 
proyecto como el Onico viable, como aquella capaz de insertar a 
México en el marco internacional, poseedora de la capacidad de 
maniobra interna y de desarticulaci6n de la oposici6n, se ha 
asumido como la depositaria de la transición política y como 
aquella que resolverá sin ninqCin problema los cauces de la nueva 
modernidad necesaria para el México del fin del milenio. 

Xmpuesta desde arriba y autoritariamente, la 
modernizaci6n se presenta como una destrucci6n y una 
calda para los más, como una edad de oro de progreso y 
poder para los menos. A esta sociedad desde siempre dual 
y desgarrada, se la quiere una vez más dividir en dos 
sociedades, la de los incluidos y la de los nom4s 
acampados, seqQn la moderna sociedad dual que la actual 
reestructuraci6n mundial del capitalismo quiere imponer 
en todos los paises ••• 17 

16 Javier Esteinou Madrid. Medio• de oo•unioaoi6n y apertura 
4• rront•r•• oulturalea: el oaao 4• M6•ico. en: comunicaci6n y 
~. Septiembre-diciembre de 1991., pp. 71-88. 

17 Adolfo Gilly. La otra aodernidad. l!.!!Xl!.I!.·, NGmero 124., 
Abril de 1988., p. 33. 
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La modernizaci6n de México ha sido conceptualizada como un 
subproducto natural de los tiempos. Las presiones internacionales, 
seq(ln se nos dice, han obligado a nuestro pa!s a incorporarse a una 
econom1a internacional de bloques. El proyecto de nación moderna 
que se nos presenta, responde a una nueva fase de integración a las 
realidades econ6micas, tecnológicas y financieras del mercado 
mundial. No obstante, se nos olvida que cualquier proyecto 
modernizador, aún cuando sea especifico, implica una 
reestructuración a muchos niveles de todas las esferas que 
conforman parte de la vida social; la pol1tica, la econom!a, la 
cultura.. El movimiento brusco de una de las esferas, 
necesariamente afecta a las dem&s. 

Los mercados económicos traen consigo la posibilidad de 
consumir nuevas mercanc1as, el consumo de productos y nuevos 
patrones de vida; los sectores sociales se recomponen, o dicho de 
otra manera, la modernización enfrenta formas nuevas y viejas de 
reconstituci6n de la movilización y subjetivación de los actores 
sociales. 18 Los acontecimientos y las circunstancias que han 
cambiado la estructura pol1tica y económica de nuestra historia, 
nos obligan a pensar en la necesidad de una revisión colateral de 
fenómenos de producción de cultura, ya que las transformaciones 
internas de un pueblo son las que verdaderamente cambian el curso 
de su historia. 

Por un lado, sabemos que los Estados nacionales establecen 
programas de modernización que imprimen dirección a las pol1ticas 
modernizadoras, y por otro los mecanismos instrumentales de la 
modernidad, -incluyendo mecanismos culturales-, que se ponen en 
operación para permitir la transformaci6n de la sociedad. Sobre 
este punto volveremos más adelante, para analizar el papel 
instrumental de los medios de comunicación en el disef\o de la nueva 
modernidad para México; por lo pronto, hemos de separar la 
modernidad como objetivo, de la modernización como mecanismo. 19 

En México, no es posible hablar de la presencia de una 
modernización social del todo endógena, ya que ésta se manifiesta, 
s1 con factores de cambio internos, pero también bajo presiones muy 
fuertes del exterior, de manera que estamos ante visiones 
alternativas de continuidad y escisión que permean los ámbitos 
tanto de lo politice como de lo económico y lo social, como de lo 
cultural. 

18 Otto Fernández Reyes. Opus. Cit., p. 10. 

19 concordamos con Touraine en el sentido de separar la noción 
de modernidad como atributos del ordenamiento político, de la 
noción de modernización como mecanismo instrumental de la 
modernidad. Alain Touraine. Modernidad y ••P•cifioidad•• cultural•• 
en: Vertientes de la modernización CEN-PRI, 1990, pp.3-19. 
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La cultura, por lo menos en Latinoamérica como dir1a Brunner, 
está en pleno proceso de incorporarse a la modernidad 
(especialmente en la medida en que los medios de comunicaci6n la 
absorben difundiendo continuamente sus promesas de felicidad a 
través del consumo), para transformarse en el veh1culo multiforme 
de una creciente integración de masas. 20 México no se ha quedado 
a la postre: como sociedad moderna ha integrado fenómenos de 
industrializaci6n creciente, de productividad y de informatizaci6n 
dignos de una escala global, sin embargo, como indica Esteinou, el 
modelo de pa1s que hemos deseado ser en las ültimas cinco décadas, 
se ha fundado en primera término desde la instancia econ6mica, en 
sequndo término desde la fase pol1tica y casi nunca desde la 
cultural. 21 De all1 la importancia del desarrollo claro de una 
pol1tica cultural para México, que clarifique sus alcances dentro 
del proyecto modernizador. 

¿Será acaso que en México no hemos alcanzado a ser modernos en 
el rengl6n cultural?, ya que como dice Brunner, no existe 
modernidad all1 donde los pOblicos consumidores [de los productos 
culturales] no alcanzan un cierto grado de autonom1a local, y 
cuando no existe una cultura nacional capaz de expresar la 
modernidad. 22 Esto querr1a decir, qt,te para ser ao4ernos 
oulturalllente deber1amos de poder producir y defender nuestra 
propia cultura, cuando que una de las caracter1sticas m~s 
importantes del hombre moderno, tal y como filos6ficamente se le 
describe, es la posibilidad de reflexi6n del sujeto, que a su vez 
lo posibilita para expresarse y aceptar la pluralidad de los 
discursos, e incluso generar acci6n y participar como sujeto 
pol1tico. 

Resulta incre1ble pensar en que la modernidad haya dejado de 
lado la esfera cultural, y que el Estado mexicano no haya 
contemplado mecanismos modernizadores de la cultura, cuando que: 

[C]on ello, al considerar la cultura como elemento de 
lujo se ha ignorado que "los proyectos de desarrollo 
nacional s6lo tienen sentido, o no lo tienen, si son 

2D José Joaqu1n Brunner. Tra4iciona1iamo y ao4erni4a4 en 1a 
cultura latinoamericana. pocumentos de trabaio. FLACSO Programa 
Chile, Serie Educación y cultura No. 4, diciembre de 1990., p. 38. 

21 Javier Esteinou. La televisi6n mexicana ante el modelo de 
desarrollo neol ibera l. Fundación Manuel Buend1a y Programa cultural 
de las Fronteras., 1991., p. 11. 

2 2 José Joaqu1n Brunner. Asirio• Latina en la encrucijada 4e 
la ao4erni4a4. en: Comunicaci6n. identidad e integración 
latinoamericana. Memorias del VII Encuentro Latinoamericano de 
Facultades de Comunicación Social. Vol I. Bn torno a la identidad 
latinoamericana. Opción, s.c., 1992., p. 23. 



expresiones de un proyecto cultural. Hay que considerar 
que no hay desarrollo en abstracto. El crecimiento y la 
transformaci6n de los grupos humanos concretos siempre se 
da en función de una historia, un presente y un futuro 
deseable, a partir de su propia peculiar visi6n del 
mundo, de su sistema de valores, de sus conocimientos y 
formas de organizaci6n, de sus deseos y esperanzas; en 
fin, de su cultura. Por ello, "la cultura no es una 
dimensión o un elemento más del desarrollo sino el marco 
general en el que éste se ejecuta, y por el cual, se 
realiza. En s1ntesis, la "cultura" le da al proyecto 
nacional su raz6n de ser". 23 

10 

La paradoja se presenta, cuando a nivel de politica cultural 
no se haya pensado en mecanismos integradores de la cu1tura a la 
modernidad; sin embargo, 1a modernidad ha llegado, 
desordenadamente, por si sola: se ha manifestado, como dice Brunner 
en procesos de comunicaci6n masificados a través del mercado, en 
consumos simb6licos articulados a procesos formativos organizados 
para toda la poblaci6n; en el uso de conocimientos e informaci6n 
vinculada de un modo cada vez más central a esferas otrora 
separadas de la sociedad: ha vinculado la producción econ6mica con 
la pol1tica, y a ésta, como veh1cu1o de hegemonías, con e1 mercado. 
La arena de la cultura, aparentemente dejada de lado -a1 menos de 
manera formal- de1 proyecto genera1 de moderniz:aci6n econ6mica y de 
la supuesta modernizaci6n política, ha sido la primera en 
participar del proceso, ya que de hecho, 1a globalizaci6n de los 
mercados cu1tura1es se mueve por de1ante de la g1obalizaci6n de los 
mercados econ6micos y de la po11tica24. El proceso econ6mico de 
modernización planeado para México, ha encontrado terreno férti1 
que ya tiene tiempo de haber sido preparado. Los mercados han sido 
abonados cu1tura1mente para el consumo masivo y simplemente esperan 
su confirmaci6n política. 

En México, coexisten fuerzas que arrojan a nuestro país hacia 
la modernidad, con otras que le anclan a un pasado tradicional 
esencial. La modernidad, como dir1a Octavio Paz "cortada del 
pasado y lanzada hacia un futuro siempre inasible, vive al dia: no 
puede volver a sus principios y as1, recobrar su poderes de 
renovaci6n" 25 , de manera que, 1a modernidad siempre etérea y 

23 Luis Armando Haza Remus. Po1iticas de ~inanciamiento de la 
cu1tura.. Seminario Política cultural en. México. coordinación de 
Humanidades. centro de Investigaciones Interdiscip1inarias. 
Universidad Nacional Aut6noma de México, a de noviembre de 1988. 
Citado por Javier Esteinou., Opus. Cit., p.12. 

24 José Joaqu1n Brunner. Aairica Latina en la encrucijada da 
la modernidad. opus. cit., p. 23 (el énfasis es mio) 

25 Octavio Paz. corriente Alterna. Siglo XXI, 1967., p. 170. 
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joven, se encuentra en permanente conflicto con la cultura, que 
insiste en recordarle elementos de su pasado, en cuestionar sus 
visiones de futuro, y por lo mismo, amenaza con poner en riesgo los 
avances propuestos por la modernidad. Las fuerzas del pasado 
coexisten con las de la modernidad. Dichas fuerzas son impulsadas 
a través de diversos mecanismos modernizadores que funcionan como 
instrumentos de respuesta ante dos elementos que son 
consustanciales a la modernidad: la continua complejizaci6n de las 
demandas sociales y la incertidumbre. 

La modernización, ese movimiento a cuya cabeza se encuentra el 
Estado, resulta ser la herramienta que rearticula las diversas 
demandas y las distintas respuestas; abre y cierra las válvulas de 
escape y dirige las fuerzas sociales en la dirección programada. 
Empero, aunque la direcci6n pueda estar trazada, no todos los 
mecanismos operan con la misma fuerza y con el mismo empuje. As1, 
en nuestro país, por un lado la modernización económica, impulsada 
abruptamente y con tiempos de respuesta establecidos 
internacionalmente se ha convertido en una aod•rnisaoi6n 
autoritaria;26 la modernizaci6n política, aunque marcada por sus 
propios tiempos y sus propios desafíos, se encuentra en transición; 
incorporando y dando voz a nuevos a.atores políticos, -más 
congruentes con el proyecto modernizador-, buscando una 
recomposición de los grupos y provocando una ruptura en los grupos 
hegemónicos previos con el fin de conducir a la sociedad mexicana 
a un relanzamiento pleno del mercado y de las clases dominantes; a 
ejercer una hegemonía Esatatal con tintes democratizadores, en la 
cual el acercamiento o distancia entre el discurso y la 
democratización real, se da por la no correspondencia entre el 
discurso democratizador y las prácticas no democrá.ticas, por lo que 
en ese sentido ha quedado rezagada, al punto de constituirse en una 
pre.modernidad po1itioa revestida de intercambios políticos que se 
dan entre bienes materiales y simb6licos; y por lo que respecta a 
la arena cultural, ésta es la más acelerada de todas, ya que lejos 
de asumirnos estables en la aceptación de una modernidad cultural 
que implicaría una apropiación del producto cultural y de la 
aceptación de la pluralidad de los discursos, hemos eclipsado 
socialmente el momento moderno y sabitamente hemos pasado al 
instante efímero de la masificación de los discursos y del 

26 En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente 
Carlos Fuentes, en ocasión del Seminario Justicia y Libertad, 
organizado por la Secretaria de Desarrollo Social, cuando en una 
entrevista a la prensa afirmó: "Yo siento que en México, ha habido 
una reforma económica profunda, importante, modernizadora, y no ha 
habido una revoluci6n, una reforma política que nos ponga realmente 
al d!a y que supere di versos arcaísmos, que venimos arrastrando 
para situaciones que ya no existen". en: Ba•ta de aentiraa, urgen 
justicia y democracia. sin li•piesa en loa ao•iaios del 94 el 
sistm entraria en orisia1 ruentea. La Jornada. 6 de junio de 
1993.' p. 50. 
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acercamiento a la sociedad transparente de la informaci6n, en la 
que conviven algunos elementos y valores tradiciones, por lo que 
nos hemos convertido en cultural••nte po••o4arno•. 

1.2 Globa1i•aci6n econ6aic• y cultural. 

El fenómeno de la 9lobalizaci6n requiere para ser abordado, de 
distintos niveles de an4lisis: Uno es el de la globalizaci6n 
econ6mica y de la fuerza de la integración de los mercados; otro es 
el de la globalizaci6n cultural. No obstante sus distinciones, el 
fenómeno se entrecruza en distintas arenas, la econ6mica, la 
politica, la cultural. 

Es evidente que nos encontramos ante la puerta de un 
largamente preconizado nuevo orden internacional. Por todas partes 
se liberan las fuerzas del mercado y las nuevas tecnolog1as 
amenazan con convertir a este mundo en la llamada "aldea 
global"27 • La geopo11tica y los equilibrios estratégicos se 
recomponen para dar paso a bloques, dejando atrás el concepto de 
naciones. Las nuevas configuraciones: Europa, el Pacifico oriental 
y América del Norte, se estructuran en un nuevo orden politice, 
econ6mico y cultural. 

Ben Bagdikian apunta, que la aldea global está creciendo, pero 
no como la conciencia c6smica general que planteaba McLuhan, sino 
producto de una amplia red de comunicación diseftada para invadir 
con mensajes que nada tienen que ver con la ilustración y apertura 
preconizada por la globalizaci6n. Las corporaciones que 
implementan y diseftan.esta amplia red de comunicación, constituyen 
apenas un puftado de empresas privadas, que controlan cada paso del 
proceso inform.ati vo, desde la creación del "producto11 , hasta los 
distintos medios a través de los cuales la tecnolog1a moderna 
transmite mensajes al auditorio; el "producto" son las noticias, la 

27 Nos referimos aqu1 al popula1=' concepto del sociólogo 
canadiense Marshall McLuhan, planteamiento que ha venido a 
reformularse una y otra vez, pero que esencialmente viene a 
plantear la misma idea: el mundo se est6 achicando, las fronteras 
se diluyen, las tendencias se revierten; estamos condenados a la 
globa1izaci6n. Ver: Marshall McLuhan. Understanding Media, The 
extensions of man. New American Library •. , 1964; Marshall McLUhan 
and Quentin Flore. war and Peace in the Global Village. Simon and 
Schuster., Inc., 1989.; Marshall McLuhan y B.R. Powers. ~ 
~ Gedisa., 1990. 
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informaci6n, las ideas, el entretenimiento y la cultura popular; el 
auditorio es el mundo entero.28 

Nuevas tecnolog1as como los satélites, las fibras 6pticas y 
otras, han hecho posible la transmisi6n de la información a toda la 
tierra al menor costo; las fronteras nacionales se vuelven cada vez 
menos importantes, las agendas pol1ticas se reformulan de acuerdo 
con la lucha informativa de las fuerzas del mercado. 

Sin embargo, frente a la racionalidad de la globalizaci6n 
econ6mica que amenaza con invadirlo todo, estalla la multiplicidad 
de las "racionalidades locales",. -minarlas étnicas, religiosas, 
culturales -que reclaman procesos de liberación de las diferencias, 
precisamente contra la posibilidad de una identidad cultural 
unitaria impuesta por una "comunicaci6n intensificada". 
Es precisamente esta variable, la de la comunicaci6n, la que 
representa el centro y sentido mismo de los procesos de 
modernizaci6n, o por lo menos su catalizador m4s inmediato. son 
los discursos de los medios los que r4pidamente parecen estar 
reemplazando la ret6rica de la unicidad de las ideologlas, para 
proponer una nueva ret6rica que lo reemplaza y lo elimina todo: la 
ideologia del mercado. 

El estudio de los sistemas de comunicaci6n ha sido 
especialmente fructlfero en reconocer su imposibilidad de analizar 
a la comunicaci6n aislada de su entramado cultural y politice, 
especialmente en una era como la actual, en la que la comunicaci6n 
y los productos comunicativos de las grandes industrias 
trasnacionales invaden los espectros electr6nicos para ofrecer la 
visi6n de un mundo ideal y participativo. 

El nuevo discurso comunicativo es aparentemente sano pero a la 
vez engaftoso, promete la información instantánea y oportuna, el 
acceso a todos los bienes y la felicidad inmediata, lo cual se 
traduce en una auténtica opulencia comunicativa, {parafraseando a 
Gailbraith en la dinámica econ6mica de los mercados), ya que al 
acentuarse los fen6menos de comunicación, la promesa a vender es la 
posibilidad de la comunicaci6n eficiente, el ideal de la 
comunicación ilimitada, el acceso a la "sociedad transparenten29 , 
que liquida los conflictos y las opacidades, para finalmente 
construir "la objetividad misma del mundo" cuando en realidad 

2ª Ben H. Bagdikian. Loa ••Aor•• de la aldea global. 
Intermedios. NGmero 4. Octubre de 1992., p. 15. 

29 Aqu1 nos referimos a la manera en que Gianni vattimo 
denomina a aquellas sociedades que manifiestan un incremento en 
los medios de comunicación. Este incremento produce un caos 
relativo, que lejos de destruirla, juega un papel determinante para 
el ·nacimiento de una sociedad posmoderna. Ver Gianni Vattimo. La 
sociedad transparente. Paid6s, 1990. 
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oscurece las ·interpretaciones diversas para substituirlas por una 
realidad inminentemente "dada". 

Los sistemas de comunicaci6n que anteriormente pod1an ser 
investigados al interior de una estructura nacional, han de ser 
ahora revisados bajo la compleja 6ptica de la 
transnacionalizaci6n/globalizaci6n: 

[Pero] trananacionalisaai6n significa no la mera 
sof isticaci6n del viejo imperialismo sino una fase nueva 
en el desarrollo del capitalismo, que se caracteriza no 
tanto por la imposici6n de un modelo econ6mico, sino por 
la internacionalizaci6n de un modelo po:lltico con el que 
hacer frente a la crisis de hegemonia. 30 

O dicho de otra manera: 

"Lo que permite hablar de una nueva fase, transnacional, 
es su naturaleza pol1tica: la ruptura del dique que las 
fronteras nacionales of rec1an antes a la concentraci6n 
capitalista, altera radicalmente la naturaleza y las 
funciones de los Estados (tanto en el centro como en la 
periferia), al disminuir la capacidad que éstos ten1an 
para intervenir en la econom1a y en el desarrollo 
histórico". 31 

De manera que asistimos al debate entre un nuevo sentido de lo 
transnacional versus lo nacional, en donde lo trasnacional, lo 
globalizante, se nos presenta como la alternativa más viable al 
desarrollo del capitalismo internacional, mientras que lo nacional 
sufre una serie de contradicciones internas. Estos nuevos 
conflictos se sitO.an precisamente en la intersecci6n entre las 
culturas pol!ticas y las pol1ticas culturales, espec1ficamente las 
pol1ticas culturales de comunicaci6n. Se trata de una percepci6n 
nueva del problema de identidad y del sentido social y del peso 
pol1tico de las identidades. 

Es asi que, ante este mundo aparentemente ideal, ante la 
posibilidad de sociedades permanentemente comunicadas, aparece la 
conciencia y el cuestionamiento de si esta nueva manif estaci6n de 
la vida social traerá los tan ansiados cambios y transformaciones 
de la modernidad; o si finalmente habremos de sumirnos en una nueva 
era, producto de la instantaneidad de l~s informaciones, en donde 

30 Jesús Mart1n-Barbero. Procesos de comunicaci6n y matrices 
de cultura. Itingrario para salir de la raz6n dualista. 
Felafacs/Gustavo Gili., s.f., p. 164. 

31 Rafael Rocangliolo. coaunioaoi6n tra•naoional1 conflicto 
politico y cultural., p. 27, citado por Jes1l.s Mart1n-Barbero., 
Opus. Cit., p. 164. 
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las manifestaciones culturales pasen a ser meros destellos del 
anterior resabio esencialista que distinguía a las comunidades 
culturales unas de otras, para ser arrojadas, retomando a Geertz, 
a las condiciones relativistas y contextualizantes de un epocalismo 
avasalladorl2• 

si estas, son o no las manifestaciones de una nueva época, 
quiz6s lo podamos ver en el tan preconizado fin de la modernidad 
que argumentan muchos, pero también en las mültiples 
manifestaciones culturales y simb6licas que expresan los pueblos, 
a veces violenta y denodadamente, por mostrar al mundo, y mostrarse 
a s1 mismos, su capacidad de influir en el mosaico cultural 
universal. Estos son los nuevos tiempos, este es el rinal de una 
era y el principio de otraª 

Un cambio de época, como dice Luis Villero, es, ante todo, 
una transformación en la manera en que los hombres ven el mundo y 
se si tG.an en élª 33 De manera que las formas en las que las 
sociedades se ven a si mismas, se manifiesta no solamente en los 
modos de vivir y de pensar, en los nuevos patrones de consumo, en 
el flujo ininterrumpiao ae las informaciones, sino también en los 
replanteamientos que se hacen a todos nive.les; en la reconstituci6n 
de sus mitos fundacionales, en las reformulaciones de lo que 
significan los valores ae justicia, igualaaa y soliaariaaa 
comunitaria a 

Si hasta hace poco las sociedades se regían por el entusiasmo 
de la transformación moderna del mundo natural, sorprendidas por 
los avances de la ciencia y de la técnica, ahora sin dejar de 
maravillarse por la tecnología, las sociedades se cuestionan si el 
mundo que prometía construir la raz6n ha sido el id6neo para el 
hombre, pareciendo concluir que, por el contrario, se ha puesto 
definitivamente en crisis el equilibrio de su naturaleza física y 
social. 

Algunas de las creencias básicas que constituyen al mundo 
moderno se han derrumbado, incluyendo la de l.as grandes 
concepciones generalizadoras y totalizantes del mundo; no en balde 
la crisis de las ideologías, a las que ya se las ha cuestionado 
hasta el cansancioª 
Los grandes esquemas de la raz6n instrumental se desmoronan dando 
paso al rin de los grandes relatos explicativos y legitimadores, 
como dir1a Lyotard. Y es esa precisamente una de las condiciones 
innegables que nos plantea la globalizaci6n econ6mica y cultural 
como subproducto a nivel planetario: la idea de que frente a la 

32 Clifford Geertz. La interpretaci6n de las culturasª Gedisa, 
1991., pp. 210-214. 

33 Luis Villoro. Fi1o•of1a para \UI fin ~• 6poca. ~ N!imero 
185 •• p. 43. 
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estandarizaci6n que plantean los sistemas de comunicaci6n y de 
mercado, se levanta una pluralidad que lucha por emerger por encima 
de los discursos unificadores. 

¿CUAles serlan entonces las alternativas de reconstrucci6n del 
mundo a partir de este reconocimiento de la pluralidad de los 
discursos?. 

La raz6n instrumental como fundamento de la modernidad apunt6 
siempre hacia un futuro prometedor; las nuevas concepciones del 
mundo y de la realidad, no prometen un futuro, sino que se regodean 
de un presente que ya se encuentra aqu1. Parecerla que en el mundo 
de la globalizaci6n habríamos de optar por no darle un sentido a la 
sociedad y a la historia para evitar los desencantos. Quiz4s no sea 
esta la mejor alternativa, pero tampoco parece viable resarcirse en 
el relativismo que descree totalmente de la raz6n, o recurrir a un 
contextualismo que renuncia a las explicaciones globales a partir 
de los contextos particulares. 

A distintos ni veles, la crisis de las ideas bAsicas de la 
modernidad se generalizá. El resultado es el agotamiento del 
mensaje de la modernidad y el retorno a los nacionalismos 
intolerantes, porque el hombre como el mismo Villero dice, no puede 
habitar en el vacio de un sentido que lo trascienda. 34 

Lo anterior parece dar fundamento a la aparici6n de una idea 
aparentemente contraria a la modernidad y por primera vez· 
compartida a nivel planetario: hemos aceptado que nuestra 
subsistencia plena como raza depende de refrasear el sentido de la 
modernidad; por primera vez las sociedades desencantadas con la 
modernidad, acarician la idea del equilibrio sostenido, en lugar de 
la del progreso continuado. 

Si la globalizaci6n en esencia promete un nuevo esquema 
unificador, ¿c6mo incorporar las diferencias y las desigualdades? 
¿C6mo proponer mecanismos de integración a los procesos de 
globalizaci6n que respeten las identidades culturales de los 
pueblos? ¿C6mo restituir el valor a todos los discursos y a todas 
las voces que pugnan por ponerse de manifiesto? 

Es un hecho que no todos los pueblos comparten y asumen de 
igual manera las esperanzas que traerá consigo la globalizaci6n. 
El desencanto con la modernidad parece hacerse más patente entre 
las naciones industrializadas; sin embargo en mayor o menor medida 
los reajustes estructurales han producido invaluables 
desequilibrios sociales, politices y culturales a nivel 
internacional. 

l4 Luis Villero. Opus. Cit., p. 47. 
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Para las naciones de América Latina, y en especial para 
México, las políticas de modernizaci6n acelerada todavía nos 
prometen la posibilidad de salir del atraso, la marginaci6n y la 
injusticia. 

No hemos loqrado desencantarnos por completo con la 
modernidad, como otras naciones, porque de cualquier forma nunca la 
h-o• aauaido d.el todo. Hemos conservado nexos con nuestro pasado, 
ralees que nos liqan a nuestros nacionalismos m6.s esenciales y 
profundos; mecanismos que nos permiten entrar y salir de la 
modernidad35 , sin alterar nuestra esencia cultural, replanteando 
usos de tecnología y c6d.igos de comportamiento; ajustando nuestra 
identidad a las exigencias que nos presenta la globalizaci6n 
planetaria, pero la pregunta seria ¿hasta d6nde y hasta cuAndo?. 

1.3 Lo• lf.ait•• 4• la 4apeaclancia con •ort ... 6rica. 

El cambio en las condiciones int~rnacionales, las nuevas 
tendencias de intercambio econ6mico entre bloques, la bQsqueda de 
los Estados nacionales por redefinir sus &reas de influencia y el 
fin de la bipolarida4 mundial, han ejercido una presi6n 
considerable sobre los Estados Unidos en términos de redefinir su 
capacidad de qesti6n internacional y de liderazgo. Las condiciones 
de mercado econ6mico obligan a procesos de negociaci6n pol1tica 
para la redefinici6n de las A.reas de influencia hegem6nica y en ese 
sentido al intercambio entre fuerzas en donde, si bien la fuerza 
norteamericana no ha sido la Qnica· que pugna por redefinir el 
panorama geopol1tico a nivel internacional, si constituye el motor 
que le imprime una direcci6n importante a los procesos de 
globalizaci6n. 

Los Estados Unidos han tenido que redefinir su actuaci6n en el 
panorama internacional; su participación en el fin de la guerra 

35 Este punto será abordado más adelante para contener la 
amplia discusi6n existente sobre el estado que guarda nuestra 
identidad cultural como pueblo frente a los avatares de la 
globalizaci6n. Por lo pronto baste decir, que los mecanismos de 
entrada y salida de la modernidad son tomados aqu1 en el sentido en 
que los plantea Néstor Garc1a Canclini. CUlturoe híbridas. 
Estrategias para entrar y salir de lo modernidad, 
Grijalbo/Conaculta, 1989. Aunque en ese sentido, también habr1a 
que hablar de la manera en que las identidades emergen desde el 
Mtxic;o Profundo. Grijalbo/Conaculta, 1987, de Guillermo Bonfil 
Batalla, o la forma en la que se integran para constituir nuevas 
identidades modernas a la manera de Rogar Bartra La Jaula de la 
melancolla, Identidad y metamgrtosis del mexicano. Grijalbo, 1987. 
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frla, las nuevas asociaciones y los intercambios pol1ticos 
generados a consecuencia de su Qltima actuaci6n militar en el Golfo 
Pérsico; todo ello apunta hacia la conformaci6n de una sociedad 
distinta, más abierta, pero al mismo tiempo m!s insegura de s1 
misma. Es decir, diferente. 

En ese sentido, es comprensible que nuestras condiciones de 
vecindad con los Estados Unidos hayan cambiado. No se trata 
simplemente del hecho de compartir una frontera con el pa1s mAs 
poderoso del planeta, tampoco de las transformaciones sufridas en 
el renglón de las relaciones diplom4ticas, o de las caracterlsticas 
de creciente complejidad en los intercambios, ni siquiera se trata 
de averiguar el origen de la intención de inteqrar a México en el 
bloque econ6mico m4s importante de América; se trata de las 
capacidades reales de elecci6n de los Estados ante el riesgo de una 
posible mar9inaci6n, de pertenecer o no pertenecer y de la 
capacidad competitiva y de alianza entre bloques; se trata en suma, 
de establecer una nueva relaci6n que asequre y renueve a través de 
la _economta, la hegemon!a norteamericana en la arena internacional. 

Para nuestro pata, Estados Unidos representa algo m4s que el 
vecino poderoso trente al cual hemos tenido una relaci6n 
ambivalente y diversa: en ocasiones de enfrentamiento, en otras de 
acercamiento indulgente; en algunos casos esgrimiendo nuestras 
diferencias, y en otras asegurando nuestras semejanzas; representa 
la posibilidad de inserci6n real en la arena internacional, la 
posibilidad de establecer alianzas de poder y de conveniencia, de 
auténtico intercambio pol1tico, no s6lo econ6mico. 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari ha dicho: "Ple Wt!lllt 
trade, not aid". Sin embargo, es indiscutible que la nueva 
relación de México con los Estados Unidos se sustenta sobre una 
base distinta: en el fondo del acercamiento prevalece una condici6n 
de dependencia, dependencia en la conveniencia. Para Estados 
Unidos, México representa una pieza importante en el mantenimiento 
de su hegemon!a continental; para México, el cambio en las 
condiciones internacionales y la alianza en bloques lo obligan a 
unirse con quien constituye su socio comercial más cercano, y en 
ese sentido con el resto del bloque norteamericano36 • 

As1, los asuntos en la agenda bilateral México-Estados Unidos, 
se convierten entonces en los escollos que hay que salvar con el 

36 El caso de canad4 es distinto, su relaci6n con los Estados 
unidos es particularmente espinosa. Una naci6n como Canad4 con 
problemas internos de identidad e integraci6n nacional, que ha 
intentado una separaci6n de Europa con el prop6sito de definirse 
como una naci6n distinta, y que finalmente depende mayormente de 
los Estados Unidos, la potencia del sur que ha sabido imponerse 
haciéndole continuamente palpable su dominaci6n econ6mica y 
pol1tica. 
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prop6sito de afianzar el bloque; por otra parte, los asuntos de la 
pol1tica interna, largamente cultivados en términos de una 
aeparaci6n y en ocasiones incluso en términos de un enfrentamiento 
entre los Estados, se convierten en los principales obst4culos para 
la inteqraci6n norteamericana. Si a eso se le agregan la 
coincidencia con importantes procesos electorales en estos palees, 
es comprensible que el electorado haya funcionado como el principal 
agente de oposici6n a la integraci6n de las economlas. 

Nuestra relaci6n con el vecino país del Norte ha sido siempre 
mucho m4s complicada de lo que parece. Esta complejidad reviste 
numerosas facetas: es evidente que la relaci6n es asimétrica; 
tamizada de numerosos antecedentes en los cuales se ha visto 
debilitada la posición negociadora de nuestro pa1s, y éste se ha 
visto obligado a aceptar acuerdos unilaterales que no 
necesariamente nos han beneficiado. Esto por lo que respecta a las 
relaciones "oficiales" entre los dos gobiernos. 

Ahora bien, por lo que respecta a los problemas de comercio, 
de migración, de polltica interna, como de tantos otros, es 
evidente que cualquier acción tomada por cualquiera de los dos 
palees, irremediablemente trae consecuenc,ias en el otro. 
como dice Jorge Castafteda: 

M4s all6 de las percepciones erróneas y los 
malentendidos, los intereses nacionales de México y los 
de los Estados Unidos son a final de cuentas divergentes 
y en su mayoría contradictorios. Existe un terreno coman, 
y desde luego existe la necesidad de hacer tolerables las 
diferencias reales. Pero es el choque de los intereses 
lo que determina la esporádica comunidad de propósitos y 
no al revés. ( ••. ) 37 

Durante importantes periodos de nuestra historia, México 
asumi6 una posici6n nacionalista, generalmente de oposici6n hacia 
la intervención de todo tipo por parte de los Estados Unidos. 

La Revoluci6n mexicana dej 6 una marca importante en las 
relaciones que imperarían entre los gobiernos postrevolucionarios 
y nuestro vecino pais del norte. Durante este periodo, México trat6 
de marcar un limite en su relación de dependencia con otras 
potencias, especialmente con los Estados Unidos, estableciendo 
autonomía plena sobre sus recursos naturales, específicamente 
energéticos. 
AdemSs, por afinidad, durante mucho tiempo, nuestro pais pareci6 
adherirse a la causa de naciones con las que manten1a ciertas 
características en com1ln, -especialmente en el campo del desarrollo 

37 Jorge G. Castaf\eda; Robert A. Pastor. Limites en la 
amistad. Mfxico y Estados Unidos. Editorial Joaquín 
Mortiz/Planeta., 1989., p. 189. 
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econ6mico-, de tal manera que.nuestra simpat1a a las causas, en 
ocasiones revolucionarias, de algunas naciones del Tercer Mundo, 
constantemente nos trajo dificultades en la relaci6n diplom&tica 
con los Estados Unidos de Norteamérica. 

Durante los setentas, México se benefici6 por el aumento de 
los precios del petróleo, y basándose en sus reservas pidi6 
préstamos importantes en los mercados internacionales con el 
prop6sito de financiar programas internos de desarrollo. 

· Todav1a está fresco en la memoria el recuerdo de México 
asumiendo una posición que podr1a calificarse de izquierda con 
respecto a nuestra pol1tica exterior. Los sexenios de Luis 
Echeverr1a y José L6pez Portillo se caracterizaron por hacer un uso 
continuo de la ret6rica nacionalista heredada por la Revolución, 
entre otras cosas porque as1 lo requer1an para fines legitimadores 
del sistema politice mexicano, y por su insistencia de buscarse un 
lugar en el Nuevo orden Econ6mico xnternacional. Medidas como 
ésta, junto con una posición fuertemente antinorteamericana, fueron 
parte de la decisión de México de buscar una apertura más hacia el 
sur que hacia el norte38 • 

En su momento, los intelectuales, artistas, la prensa y la 
opinión pQblica, parecieron avalar esta posición. Esto es, hasta 
hace muy poco en que los sectores progresistas y conservadores de 
nuestro pais comenzaron la gran transformación de la poli tica 
económica, lo cual llev6 desde luego a una modificación sustancial 
de nuestra pol1tica exterior. 

Hubo un breve periodo, -y puede considerarse breve si se 
compara con nuestra larga e histórica relación con el vecino pais 
del norte, desde nuestra independencia hasta nuestros dias, - en que 
México dejó de ver a los Estados Unidos como 6nico foco de 
desarrollo y dependencia, el petróleo le permitió buscar alianzas 
por primera vez con otros paises del globo, y asumir verdaderas 
posturas de talla internacional. Sin embargo, este fue un momento 
ef1mero de gloria para nuestro pa1s, provocado por la presencia del 
petróleo, que se desvanecería a principios de la década de los 
ochenta. 

38 Dos referencias importantes · a esta situación las 
constituyen: Sidney Weintraub. Marriage of Convinience: Relations 
between Mexico and the United states., 1990., y Nisso Bucay y 
Eduardo Pérez Motta. Xesico en: John Walley (ed).Dealing with the 
North: peyeloping Countries and the Global Trading svstem, Centre 
for the Study Of International Economic Relations, London, 1987., 
citados en: Michael Hart. A North Ameripan Free Trade Agreement. 
The strategic Implications for Canada. Centre for Trade Policy and 
Law. Institute for Research on Public Policy, 1990. 
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Es evidente que la relaci6n de nuestro pala con los Estados 
Unidos sufri6 estragos serios que hubo que remendar en gobiernos 
posteriores. Fueron particularmente el Presidente Miguel de la 
Madrid y posteriormente el Presidente Carlos Salinas de Gortari, 
quienes se encarqaron de hacerle saber a los Estados Unidos que 
México estaba interesado en mantener otro t_ipo de relaci6n. 
Entre 1984 y 1985 los temas mAs importantes para la relaci6n 
bilateral, desde el punto de vista norteamericano fueron el avance 
y la consolidaci6n de la apertura econ6mica mexicana. A los 
Estados Unidos en particular, pero también a México, le interesaba 
iniciar y estabilizar una polltica modernizadora basada en el 
principio de la liberalizaci6n econ6mica. De esta manera: 

En el terreno de la econom1a el proyecto modernizador 
[supone] , por una parte, la reducci6n drAstica del tamafto 
y los recursos asignados al sector central y al 
paraestatal (con sus consecuentes beneficios para el 
déficit presupuesta! del gobierno federal) y, por otra, 
la apertura ( liberalizaci6n) radical de la economía 
nacional. En otras palabras, tal modernizaci6n econ6mica 
aignif ica el fin del periodo proteccionista y del Estado 
11 interventortt39. . 

Para mediados de la década de los ochentas la opini6n pQblica 
mexicana se manifestaba decepcionada por la situaci6n econ6mica del 
país y comenzaba a inclinarse por recurrir a la inversi6n 

~~~~~~Jer:U~º=~ ::~u!~~e~:~ªy ª~~=~ª~!:1~! r~=d~:~:r~=r~1::i1~ ~= 
la crisis económica, en que México tuvo que volver a doblegarse a 
la presión de los Estados Unidos, con el propósito de conseguir 

_ comercio, apoyo económico y una sustancial negociaci6n de la deuda 
externa. 

La relación diploma.tica, sin embargo, siempre estuvo 
recubierta de tensiones. México deseaba ayuda, pero se negaba a 
dejarse dominar argumentando sobre todo razones de soberanta. 

39 Para mayor precisión sobre los alcances de la reforma del 
Estado durante la administración del Presidente Salinas, consultar: 
Carlos salinas de Gortari, aeroraan4o a1 Batado en: ~. N«ímero 
148, abril de 1990., pp. 27-32. referido por: Pablo Arredondo 
Ram1rez. B1 Estado y la aoaunioaoi6n. Di1 ... • rrante a un proyecto 
aodernisador. en: Jorge Alonso; Alberto Aziz y Jaime Tamayo 
(coordinadores). El Nueyo Estadg mexicano. Vol :IV. Estado y 
Sociedad. Universidad de Guadalajara/Editorial Nueva :Imagen/Centro 
de :Investigaciones y Estudios en Antropología Social., 1992, p. 53. 

4o The United States Information Agency. (USIA).K6Xioo ante 
lo• ojo• d• lo• Estado• Unido•. Encuestas realizadas entre 1985 y 
1989, datos seleccionados y publicados por Este pa1s. NO.mero 4, 
julio de 1991. 
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México se ha debatido a lo largo de su historia entre un mayor 
acercamiento al poderoso vecino del norte o mantener una prudente 
distancia. El tamafto y la historia de Estados Unidos -con sus 
devastadores efectos en el territorio nacional durante el siglo 
pasado- siempre han sido de consideraci6n medular en la pol1tica 
exterior de México. Las cuestiones de soberan1a han funcionado como 
el concepto mediador de todas las disputas. En general, nuestro 
pala no se opone a la polttica exterior de los Estados Unidos, mAs 
que en el caso que viole el principio fundamental de la soberanta 
de los Estados, incluyendo el nuestro, por supuesto. 

un mayor acercamiento economice nunca ha dejado de ser 
tentador, pero la prudencia siempre hab1a orillado a los gobiernos 
mexicanos a mantener una lejanía que garantizara la soberanía 
nacional a costa de la sumisi6n. sin embargo, ante cuestiones mAs 
apremiantes de econom1a y estabilidad pol1tica, el concepto de 
soberanía comenz6 a desvanecerse en el aire. 

El concepto de soberanía se transform6 para avalar la esencia 
misma del proyecto modernizador en el contexto de los cambios: en 
las comunicaciones, en la globalizaci6n industrial, en la 
tecnología, y en la creciente interdependencia de las economías. 
Por otro lado, si la premisa era el desarrollo nacional, -lo que 
anteriormente justificaba las tendencias de planificaci6n central 
sustentando de paso el concepto de soberanía-, ahora este concepto 
pod1a ser fácilmente revertido: la nueva tendencia se centr6 en 
buscar la fortaleza de los Estados nacionales en el intercambio 
comercial y en la capacidad de negociaci6n. 

As!, a resultas de enmendar una situaci6n de crisis econ6mica 
acentuada, producida en gran medida por errores en la política de 
crecimiento interno de regímenes anteriores, el gobierno del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari opt6 por la estabilidad 
política basada en el crecimiento econ6mico. Ello aceleró la 
dinámica de la integración económica con el bloque económico de 
Norte América, que aunque incluye a Canadá, es otra manera de decir 
mayor integración con los Estados Unidos. 

Bajo la nueva perspectiva, la noción de dependencia o de 
integraci6n económica es cambiada por la de interdependencia, lo 
cual deja de ser visto como síndrome de debilidad, para convertirse 
en una fortaleza, la fortaleza que hace posible la negociación 
asimétrica entre economías dis1mbolas. 

Es evidente, sin embargo, que esto no representa 
exclusivamente del resultado de los trabajos de un sexenio. Ya 
desde la crisis, nuestro país hacia importantes intentos por 
alcanzar la supervivencia económica sin desestabilizar las 
delicadas bases del sistema político y social. La inteqraci6n ha 
venido d4ndose desde hace tiempo, y las condiciones geográficas, 
económicas y políticas de dependencia natural con nuestro vecino 
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del norte, favorec1an la integración con los Estados Unidos, sin 
embargo: 

[p]or un lado, la corriente derivada de la integración 
económica formal e informal [tiende] a aproximar a ambas 
naciones; pero por el otro, el nacionalismo mexicano -
conservado a través de la historia y la educación y 
agudizado precisamente por la tendencia integracionista
(estA] acentuando el reclamo de P.reservaci6n de la 
independencia y soberan1a mexicanas. 41 

Ahora bien, es un hecho que la integraci6n econ6mica se ha 
estado dando con o sin los mecanismos· de politica exterior, de 
comercio o jur!dicos que as! lo avalen; es un hecho también, que la 
homogeneizaci6n cultural sigue en aumento, exacerbada.mente entre 
las clases medias y bajas urbanas, como consecuencia incluso del 
proceso qlobalizador a escala internacional; pero también es cierto 
que el discurso del nacionalismo y de la soberan!a nacional se 
encuentra demasiado arraigado en nuestra historia y en nuestra 
ret6rica de supervivencia. 

La integraci6n económica parece s~r la soluci6n a todos 
nuestros problemas, pero una soluci6n que no ha sido f4cil de 
aceptar. Baste recordar que la tranaici6n ha sido dolorosa y 
cruenta, los movimientos y los ajustes estructurales se han dado en 
distintos ámbitos, llegando a tocar importantes fibras pol!ticas y 
sociales sensibles. 
Este gobierno bien ha aprendido que la modernización no se ha dado 
en todos los sectores, ni a todos los niveles, y frecuentemente se 
enfrenta a la necesidad de resol ver problemas producto de un 
acelerado impulso modernizador que ha aqudizado mecanismos 
colaterales de marqinaci6n y pobreza. La lección es evidente: 
nuestro pata todav1a no puede acabar de equilibrar las acuciosas 
diferencias entre la naturaleza de los rezagos de la modernizaci6n 
pol!tica o social, y los avances de la modernizaci6n económica. 

Quizás la relación bilateral con los Estados Unidos ha 
mejorado, quizás nuestra posición se ha favorecido. como en toda 
partida de negociación, el proceso es permanente. No es posible 
marcar una fecha o un parteaquas que indique en qué momento los 
Estados Unidos dejaron de vernos como nos ve!an antes, -o si han 
dejado de hacerlo- o en qué momento nuestro pa!s comprendió que su 
desarrollo económico interno y su estabilidad pol1tica depend!an de 
mejorar esa relación y de hacer que cambiara el rumbo. Lo que s! es 
cierto, es que todo esto ha dado como resultado, entre otras cosas 
una integraci6n importante a los mercados norteamericanos. 

México ( ••• ) ha aprendido a tolerar un alto grado de 
interacción económica con Estados Unidos. Si nada 

4l Jorge G. castafteda; Robert A. Pastor. opus. cit., p. 238. 



cambiara, ni siquiera para bien, la situación actual 
podría seguir siendo aceptable, aun cuando ciertamente no 
es la ideal. El problema es que el actual estado de 
cosas no es el fin del camino, sino más bien el punto de 
partida de un nuevo trayecto con destino desconocido. 42 
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Ante un proceso de integración a los mercados internacionales 
y de extrema dependencia, o interdependencia, -como quiera 
llam.§rsele,- con el bloque econ6mico de América del Norte, las 
opiniones son como suele suceder polarizadas y contradictorias: 
Algunos dicen, -y se trata de un punto de vista que parece 
extenderse entre los sectores medios de la poblaci6n mexicana-, que 
la solución para los problemas econ6micos de México es aumentar la 
relación económica con los Estados Unidos. 
Otros opinan, -principalmente los criticas del régimen-,que la 
integración económica a los mercados del norte, adem6s de no traer 
la modernización económica podr1a cancelar las posibilidades para 
el futuro, haciendo de nuestro pala una nación cada vez mas 
dependiente, y sin posibilidades de decisión. La premisa de esta 
filtima argumentación está cargada hacia el concepto de autonom1a 
nacional, por lo que el foco principal de la oposición es ante todo 
pol1tico y cultural. 

No hay duda sin embargo, que la tendencia a la integración de 
los mercados económicos es un hecho. El problema de nuestro país 

~=~á~: :~:::~~;ª ~1!.ci~n!~~~ ::rd~~r~x;_ :~:a v;:t~~ª~a~lon~~9do sin 

1.4 81 papel 4• lo• ae4ioa 4• ooaunioaoi6n. 

Tanto como pueda ser argumentado, el papel de los medios de 
comunicaci6n en el desarrollo nacional, en la globalizaci6n de las 
econom1as, en el acondicionamiento de la cultura, deja de ser 
simplemente relevante, para ser determinante. La acción de los 
medios de comunicación es vista, en s1 misma, como ejemplo vivo y 
actuante de la modernidad. 

La capacidad informativa de las nuevas tecnologías, la 
simultaneidad en la que aparecen los discursos, la globalizaci6n 
instantánea que permite a un mismo mensaje recorrer al mundo en 
cuestión de segundos •• todo ello representa la faceta encandiladora 

42 Ibid., pp. 287-288. 

4J Ibid. p., 241. 
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de la modernidad. De hecho, la simultaneidad de la comunicaci6n se 
ubica en el centro mismo del fen6meno de la modernidad. 

Lo anterior conduce a la sociedad a la "transparencia"44 , 
término a través del cual quieren ponerse de manifiesto la 
pluralidad de los mecanismos y armazones internos con los que se 
construye la cultura. 

La cultura de la qlobalizaci6n, anuncia la llegada de una 
nueva sociedad, basada en el di4logo y en el acceso permanente a la 
información, mecanismos que sin duda la inmunizan de cualquier 
implicaci6n dominadora y la venden disfranz4ndola de alternativa a 
la apertura polftica. En ese sentido, los medios de comunicaci6n 
se convierten en una alternativa importante de los objetivos 
manifiestos de la liberaci6n econ6mica y de la modernizaci6n 
pol1tica. 

En otras palabras y refiriéndonos concretamente al caso de 
México, no basta llevar a cabo el proceso de modernizaci6n, es 
importante, también la creación de una nueva conciencia; la 
conciencia de que "nos estamos modernizando", de que nuestro pa!s 
se incorpora a las tendencias mundiales y que nos encontramos al 
nivel de la competencia internacional. Todo ello corresponde al 
modelo que el Estado mexicano ha venido desarrollando en las 
ültimas décadas, y que coloca a nuestro pa1s en la antesala del 
siglo xx:r. 

Dicha conciencia creemos que intentará crear a través de 
los medios electrónicos las condiciones subjetivas 
necesarias para el funcionamiento dentro de nuestra 
sociedad dentro de las nuevas relaciones competitivas del 
mercado mundia1.4s 

El producto cultural, es decir los mensajes de los medios de 
comunicaci6n que han sido producidos por las "industrias 
culturales", responden as! a la dinámica de la apertura comercial 
para la cual ha sido preparado nuestro pala. Hoy en d!a, aün pese 
a que el Tratado de Libre comercio de América del Norte no ha 
cristalizado, nuestro pa1s se encuentra ya proclive al consumo de 
los productos que traerá consigo el libre intercambio de bienes, al 
pensamiento qlobal y supranacional antes que al local, a la 
construcción de una nueva esperanza de bienestar, progreso y a la 
ilusión del "acceso irrestricto a la información". No se trata 
ünicamente de los bienes materiales que la publicidad promueve; se 
trata de todo un estilo de vida y de costumbres, de la información 

44 Gianni Vattimo. La sociedad transparente. Paidós, 1990. 

45 Javier Esteinou Madrid. Loa aedioa de ooaunioaci6n ante la 
aoderni•aoi6n nacional. en: Revista Mexicana de Comunicación. Afto 
dos, Níunero doce, julio-agosto de 1990., p. 19. 
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misma que circula en nuestros diarios y en nuestras revistas, y que 
nos presenta una perspectiva especifica de la realidad y del mundo. 

No hay que olvidar, sin embargo, que el "producto" de los 
medios de comunicación es un producto de orden econ6mico, sujeto en 
si mismo a las fuerzas del mercado, por lo que e1 valor de 
utilizaci6n se pierde en función de un valor de producción que está 
determinado por condiciones estructurales mucho más complejas. Si 
ha de ser consumido, el producto deberá satisfacer los estándares 
de la manufactura, las condiciones del mercado, las formas de vida, 
los deseos, las pasiones del consumo y soportar toda la estructura 
que se derrama de unos polos de desarrollo a otros, llevando 
consigo grandes flujos informativos y de cultura. 

Por lo que corresponde a la implicaci6n del uso y al 
comportamiento de los medios de comunicaci6n dentro de una alianza 
estratéqica como lo es el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica, hay que recordar que ello nos liqar1a definitivamente 
al centro de informaci6n y comunicaci6n m4s importante del planeta, 
como lo es los Estados Unidos. 
La proximidad con el vecino país del Norte ha sido preocupaci6n de 
mlis de un cient1fico social, y su influencia cultural, 
particularmente en relación con su otra nación colindante (Canadá) 
ha sido explorada con anterioridad, y volverá a ser relevante ante 
esta nueva perspectiva comercial. " 6 El ímpetu de la penetración 
y el Area de influencia norteamericana con relaci6n de sus 
industrias culturales se explica en la medida en que de la misma 
manera que otros productos, el producto de los medios de 
comunicaci6n se maneja especulando con las variables del mercado. 

La concentración que obliga a que los productos de 
comunicaci6n se "fabriquen" en un polo de desarrollo y se dirijan 
a otro, responde al modelo de acumulación de la econom1a 
capitalista, en donde simplemente los polos más desarrollados son 
los que alcanzan a producir y a difundir primero sus productos a 
los menos desarrollados. A ello se le aana la concentraci6n de las 
nuevas tecnoloqías, la caída de las fronteras, la miqraci6n de los 
capitales y la universalidad de los mercados. 

Los sistemas de comunicación se hacen cada vez más qiqantescos 
y complejos. No pudiendo competir, las iniciativas individuales son 
enqullidas por los grandes conqlomerados que amenazan con invadirlo 
y comercializarlo todo. Esto lleva a una acendrada concentración 
de la comunicación y de la cultura, y a la conformación definitiva 

46 A este respecto, en trabajos anteriores me he permitido 
explorar la relación de identidad cultural de México y Canadá 
frente a su vecino, los Estados Unidos de Norteamérica. v. gr. 
communication Policy and CUltural Identity in Canada and Mexico. 
Tesis de maestría. McGill University, 1984. 
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de lo que Adorno calific6 con toda propiedad como "industria 
cultura1". 

Ya con anterioridad Armand Mattelart habla denunciado que los 
medios de comunicaci6n han sido a la vez victima y causa de la 
globalizaci6n; es decir, por un lado, a la luz de la lógica de 
integraci6n de las econom1as y los mercados internacionales, los 
medios han tenido que redefinirse, por una necesidad vital de 
interconexión de los sistemas, ello los ha vuelto centr1fugos, 
proyectados hacia afuera; pero por otro, conservan una tendencia 
importante hacia la "reterritorializaci6n", en el sentido en que 
mantienen una ligazón hacia el interior que los obliga a 
reestructurarse.47 

Además, como en la globalizaci6n todo es posible, los centros 
de poder y de información pueden cambiar sdbitamente y desplazarse 
de un lugar a otro del planeta, respondiendo exclusivamente a las 
leyes del mercado. As1 por ejemplo, la propia industria cultural 
norteamericana ha sido penetrada por capital extranjero, japonés y 
europeo. Esos son los espacios globales de comunicaci6n, elementos 
de enlace dentro de macroregiones a nivel planetario, esenciales 
para la creaci6n de nuevas áreas geoecon6micas. 48 

Ahora bien, alejados del carácter aséptico que pudiera 
concebirlos como meros instrumentos técnicos de comunicaci6n, los 
medios sostienen una relaci6n entraftable con la cultura que los 
produce y que disefia sus productos para el consumo, a veces 
globalizador y a veces deliberadamente localista. 

LOS sistemas informativos sirven tanto para integrar 
"simb6licamente11 a los grandes bloques econ6micos, como para 
diferenciarlos unos de otros, por lo que su papel se encuentra 
1ntimamente ligado con el desarrollo de la geopol1tica. 
Actualmente, los grandes bloques econ6micos se encuentran definidos 
por su proximidad geográfica, pero llegará el momento en el que los 
centros de producci6n cultural e informativa compitan entre s1. La 

47 Omar RaQl Martfnez. Meoeaario reflezionar •obre lo• nuevos 
••pacioa global•• de ooaunicaci6n1 Kattelart. en: Reyista Mexicana 
de Comunicaci6n. Af\o tres, Nümero quince, enero-febrero 1991., p. 
16. En ese sentido sería importante observar cómo, en consonancia 
con la nueva pol.!tica de liberalizaci6n comercial y de 
reprivatizaci6n de la econom.!a mexicana, el Estado ha favorecido la 
reestructuración hacia capitales privados, de los principales 
medios electrónicos nacionales. 
Mattelart además ha dicho en un reciente Congreso sobre semiótica 
y comunicación, que el fenómeno de la globalizaci6n exige una mayor 
atención de los investigadores. La Jornada. 19 de junio de 1993., 
p. 19. 

48 Ibid., p. 17. 
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tecnologla de comunicaci6n del nuevo siqlo les permitirli evadir las 
fronteras naturales, redefiniendo as1 permanentemente su papel 
econ6mico y cultural, pero sobre todo politice. 

Aqu1 habr1a que distinquir dos posturas esencialmente 
distintas acerca del papel de los medios de comunicaci6n en un 
esquema de globalizaci6n: La de aquellos que parecen albergar la 
esperanza de que los medios de comunicaci6n logren la realización 
de la utop1a plena, es decir un mundo interconectado, con menos 
seqreqaciones sociales dentro del respeto a las diferencias1 y la 
de aquellos que afirman, que el esquema 9lobalizador no har6 sino 
acrecentar los mecanismos de dependencia de los grandes centros de 
informaci6n y de poder, y que lejos de respetar las diferencias 
culturales, la 9lobalizaci6n de los sistemas de informaci6n nos 
llevar6 de manera natural a la estandarizaci6n. Ambas posturas son 
exageradamente dicotómicas; la complejidad de la realidad demuestra 
que el nuevo paradi9'ltla de los medios deberA albergar ambas 
posibilidades, esto es: la reflexión deber A ocuparse de explicar la 
tensi6n permanente que recrea otros &mbitos dentro de la 
globalizaci6n, y de c6mo ambas tendencias la incluyente y la 
excluyente, coexisten. 

En otras palabras, es cierto que el producto comunicativo 
qeneralmente sigue las leyes del mercado, pero también es cierto 
que las sociedades locales reclaman su cultura, y que los medios de 
comunicaci6n tienen que responder a este y a otros reclamos, entre 
ellos el reclamo democrático. 

Hoy en sus dos extremos: el qlobal y el local, el acuerdo 
nacionalista, que no el 1mpetu nacionalista, se 
desinteqra. La naci6n tradicional~ debe ceder por dos 
lados: a la dinámica de la inteqraci6n econ6mica global, 
por una parte, al surgimiento de particularismos 
culturales, por el otro; a la movilidad del mercado, la 
tecnologla y la comunicaci6n por arriba, y por 
debajo ••• 49 

Asi, hacia finales del milenio, la cultura y la comunicación, 
tendrán un papel inminente de civilización, de modernización y de 
diálogo. 50 Los medios habrán de apresurarse a responder al 

49 Carlos Fuentes. Ponencia presentada en el seminario 
Justicia y Libertaa. Sedesol. La Jornada Memoria periodistica. 6 de 
junio de 1993., p v. 

so Ver por ej emp1o las ideas de Juan Luis Cebriá.n. La aooie4ad 
4e la cultura y 4• la ooaunicaoi6n. en: Coloquio de ¡nyierno. La 
situaci6n mundial y la democracia, Memorias Vol. ~. LOa qran4ea 
caelo• 4• nu••tro ti-pos la altuaci6n lnt:ernacional, Aa6rlca 
Latina y Ktsiao. Universidad Nacional Aut6noma de México; Consejo 
Nacional para la cultura y las Artes; Fondo de cultura Econ6mica, 
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car6.cter integrador de las econom1as, pero también a la presi6n 
interpretativa de las culturas nacionales. Y es que, ante las 
visiones catastrofistas de la sociedad medi6.tica, hay que anteponer 
el reconocimiento de que los medios de comunicaci6n finalmente 
funcionan como las matrices de interpretaci6n cultural de las que 
habla Mart1n-Barbero. 51 La globalizaci6n informativa, por tanto, 
no es autom4ticamente determinante de los fen6menos culturales y 
comunicativos, simplemente porque los mensajes de los medios no 
caen nunca en un vacio simb6lico. 

Lo que es importante aqu1, es el reconocimiento de que las 
capacidades globalizadoras de la tecnolog1a de informaci6n y de 
comunicaci6n existen, y que de una manera determinante contribuyen 
a acelerar la difusión de las informaciones en un entorno de 
mecanismos internacionales de mercado y de constituci6n de bloques 
económicos; la implicación te6rico-conceptual a desentraftar aqu1 es 
la manera en c6mo éstos se entrelazan en la complejidad de las 
culturas nacionales, de las identidades y de las soberan1as 
nacionales. 52 

Los medios de comunicaci6n se const~tuyen en instancias que 
rebasan las fronteras nacionales para alimentar una tendencia 
globalizadora de 1ndole econ6mico, politice y cultural. Su función 
hacia afuera puede estar definida por el momento; como dice 
Cebrián, quizás el papel de los medios de comunicaci6n sea el de 
funcionar con una nueva mayéutica a escala mundial, o al menos 
trasnacional, como método de interpretaci6n de la realidad. 53 Lo 
que no está claro, es la manera como dentro de ese mosaico 
globalizador, se verán representadas las aspiraciones legitimas de 
cada sociedad y la forma en que los medios -fuera de la simple 
justificaci6n que les otorgan las leyes del mercado-, habrán de 
asumir su responsabilidad por el respeto ante la diversidad y 
pluralidad culturales. 

1992., P• 210. 

51 Ver por ejemplo la obra de Jesüs Mart1n Barbero. ~ 
de cornunicaci6n y matrices de cultura, Itinerario para salir de la 
raz6n dualista. Gustavo Gili, s.f. 

52 Ver la manera como Felipe L6pez Veneroni aborda el problema 
en: G1oba1i••ai6n taano16qiaa y r••istenaia au1ture1. en: ~ 
Mexicana de Comunicaci6n. Afio tres, Nümero diecisiete. Mayo-junio 
de 1991., PP• 31-38. 

53 :Cbid. 
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2.1. ant:eoe4ent••· 

Los antecedentes del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC) o North American Free Trade Aqreement (NAFTA), pueden 
rastrearse hacia 1985 en que México inici6 de una manera apremiante 
la reforma econ6mica en nuestro pa1s. Una de las premisas m&s 
importantes de dicha reforma, si no es que la esencial era la 
apertura de la economla de nuestro pala hacia los mercados 
internacionales. 

Parte clave de la pieza en el rompecabezas la constituy6 la 
l'iberalizaci6n comercial, que ha cambiado la relaci6n econ6mica del 
pals con el exterior. Este proceso se aceler6 durante 1987, 1988 
y 1989 aftas en los que México se abri6 y se expuso directamente a 
los embates de la din&mica de la globalizaci6n, particularmente 
cuando a partir de 1986 se presiona para su entrada al GATT54• Era 
evidente que para salir de la crisis, México tenia que optar por la 
multilateralidad en materia comercial, esa era la 6nica forma que 
le garantizará mayores flujos de inversi6n con el prop6sito de 
recuperar a un pais econ6micamente destrozado. 

Existen antecedentes que indican el interés por parte de los 
Estados Unidos en administraciones anteriores a la del Presidente 
Bush para incorporar a sus vecinos de América del Norte en un 
acuerdo comercial, sin embargo, el proyecto como tal nunca babia 
sido planteado. Fue durante las administraciones de Ronald Reagan 
y Brian Mulroney que se logra un acuerdo de libre comercio entre 
Estados Unidos y Canadá; México todavia no aparec1a en el panorama. 

De cualquier forma y aunque los antecedentes vienen dándose 
desde el gobierno del Presidente Miguel De la Madrid, no es sino 
hasta la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari 
cuando cristaliza la idea de un acuerdo comercial entre México, los 
Estados Unidos y Canadá. 

En octubre de 1989 durante la visita del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari a Washington, el Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial, Jaime serra Puche anunci6 claramente las 
intenciones del gobierno de México de "identificar oportunidades de 
comercio e inversión en cada pa1s". En enero de 1990, nuevamente 
el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, esta vez en ocasi6n 
de la VII Reunión de la Comisión Ministerial México-Canadá, en 

54 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, o Acuerdo 
General de Aranceles y comercio). 
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Ottawa, reitera el prop6sito de suscribir un acuerdo marco 
bilateral., ahora con canad&, para impulsar el intercambio comercial 
entre los dos paises. Esta ültima declaraci6n fructifica durante 
la visita del Primer Ministro de canadA Brian Mulroney a México en 
marzo de 1990, cuando se suscriben convenios que prevén el fomento 
de oportunidades comerciales y de inversi6n en sectores 
prioritarios. 

Ya en febrero de 1990, el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
hab1a pronunciado un discurso ante el Foro Econ6mico Mundial en 
Suiza, en el que aseguraba que para México era esencial negociar el 
acceso de sus productos a los mercados internacionales, con el fin 
de consol.idar el régimen de comercio abierto y aftadia: 

Tengo un gran optimismo en los resultados de nuestra 
negociaci6n comercial con Estados Unidos( ••• ). Hay de 
ambos lados voluntad polltica para que culmine 
positivamente, en México para consolidar la reforma 
econ6mica, y en los Estados Unidos para responder a la 
importancia estratégica de México y contar con un vecino 
estable y pr6spero. ( ••• ) con canada firmaremos en marzo, 
durante la visita a México del P,rimer ministro, un 
acuerdo comercial similar al que ya tenemos con Estados 
Unidos.ss 

En ese momento hab1a solamente la posibilidad de acuerdos 
menores con los gobiernos de Estados Unidos y CanadA, pero ya era 
claro para el gobierno mexicano que nuestro pala necesitaba 
integrarse al escenario de los intercambios comerciales; de ah1 el 
interés por establecer nexos y vigilar muy de cerca las alianzas 
europeas y del Pacifico. 

El 5 de abril de 1990, el Presidente Salinas llam6 al Senado 
a convocar a un debate sobre lo que llam6 "las nuevas relaciones 
comerciales en el mundo", con v1as a analizar nuestra relación con 
los Estados Unidos y Canadá, la Comunidad Económica Europea, la 
cuenca del Pacifico, y América Latina. El 22 de mayo de ese mismo 
ano, el senado de la Repüblica entreg6 al Presidente Salinas los 
resultados del Foro Nacional de consulta sobre las Relaciones 
Comerciales de México con el mundo: un documento de 62 cuartillas 
que en s1ntesis expresaba que "las relaciones comerciales de México 
con Canadá y los Estados Unidos tienen una importancia especial, 
derivada de la cercan1a geográfica y la intensidad de la relación 
econ6mica". S5 

ss Carlos Salinas de Gortari, citado por Eduardo Huchim en: 
TLC Hacia un país distinto. Nueva Imagen, 1992. pp. 12-13. 

s 5 Palabras pronunciadas por el senador Maximiliano Silerio 
Esparza al dar lectura a las conclusiones de la consulta nacional 
en el salón carranza de los Pinos, ante el Presidente Carlos 
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Un elemento muy importante, ·que probablemente precipit6 la 
alianza con Estados Unidos y Canadá, fue la renegociaci6n de la 
deuda externa, que sin duda constituyó otro escalón importante para 
la pol1tica de México puesto que liber6 a la econom1a de una pesada 
carga y aunque hab1a en la rene9ociaci6n de la deuda convenios con 
diversos bancos europeos y japoneses, no hay duda que la 
intermediaci6n de los Estados Unidos, reestableci6 nuestros 
compromisos con intereses norteamericanos. Esto debe haber obligado 
a nuestro pa1s a ceder ante las presiones norteamericanas para 
formar un bloque econ6mico con Estados Unidos y CanadA, ya que para 
los inicios de la década era claro que el nombre del juego 
internacional se llevar1a por la v1a de los bloques económicos y no 
de las econom1as aisladas. 

El razonamiento del gobierno mexicano se centr6 en dos 
opciones muy claras, integrarse al bloque económico de América del 
Norte, o arriesgarse al aislamiento. Aunque quizAs esta segunda 
opci6n no hubiese sido tan drástica, México hubiese revertido 
sus esfuerzos hacia lograr tratados individuales de intercambio 
comercial con distintos paises, como de hecho lo ha venido 
haciendo, especialmente con Latinoamérica; pero es obvio que el 
gobierno mexicano necesitaba una inyecci6n poderosa y rApida de 
confianza hacia las medidas de la reforma económica entablada por 
el Presidente Salinas, y la opción de pasar a ser parte del mercado 
económico mAs poderoso del mundo evidentemente era lo que el 
régimen necesitaba para afianzar sus pol1ticas económicas y elevar 
la moral social. 

El proceso fue largo; El 11 de junio de 1990, en la reunión 
que entablaron en Washington el Presidente George Bush y el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, los mandatarios instruyeron, 
a1 Secretario de Comercio y Fomento Industrial Jaime Serra Puche de 
México, y a la embajadora carla Hills, representante comercial de 
los Estados Unidos respectivamente con el fin de iniciar las 
consultas y los trabajos preparatorios requeridos, para dar inicio 
a1 proceso de negociación. En agosto de 1990, ambos representantes 
emitieron un comunicado conjunto con la recomendación de iniciar 
las consultas tendientes a formalizar 1as negociaciones de un 
tratado de libre comercio entre los dos paises. 

El 23 de septiembre de 1990, el Presidente George Bush de los 
Estados Unidos solicit6 a los comités de Finanzas del Senado y de 
Medios y Procedimientos· de la cámara de Representantes, la 
autorización para iniciar las negociaciOnes del TLC o NAFTA (North 
American Free Trade Agreement), bajo el procedimiento expedito 

Salinas de Gortari. Mayo 22 de 1990., en: El Mercado de Valores No. 
12., junio 15 de 1990. 
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denominado faat traak. 57 Al d1a si9Uiente, el 24 de septiembre, 
el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney informaba oficialmente 
a los Presidentes Bush y Salinas, que su país estaba interesado en 
participar en las negociaciones. 

con la intervenci6n de canad4, el 15 de febrero de 1991, los 
Secretarios de comercio de México, Estados Unidos y Canad4 se 
reQnen en Acapulco con el fin de analizar el procedimiento de la 
negociaci6n. -lo cual da inicio formal a las plAticas de los tres 
paises. 58- procedimiento que culmina el 12 de agosto de 1992 
cuando concluye la ~egociaci6n. 

El 7 de octubre de 1992, los Secretarios de Comercio de 
M6xico, canad4 y Estados Unidos inicializan en san Antonio, Texas, 
el texto oficial del TLC. Atestiquan la rQbrica los Presidentes de 
México: Carlos Salinas de Gortari; de Estados Unidos: Georqe Bush; 
y el Primer Ministro de CanadA: Brian Mulroney. Despu6s de las 
negociaciones, e inicializado el documento final s6lo restaba la 

57 Dicho procedimiento permite la aprobaci6n rapida de una 
petici6n presidencial, anulando la posibilidad de deliberaciones 
largas. Bajo este procedimiento, los 6rganos legislativos 
estadounidenses tienen entonces 60 dias, en los que se reQnen los 
plenos de ambas camaras, para oponerse a la petici6n presidencial. 
Los 60 dtas se cumplieron el 27 de febrero de 1991, lapso durante 
el cual no hubo oposición, aunque el uso del procedimiento 
legislativo continuarla en vigor hasta el 31 de mayo. El primero de 
marzo, el Presidente Bush pide al Congreso de los Estados Unidos 
que prorre><Jara por dos aftos la autorización para negociar acuerdos 
mediante el rast track. El 23 de mayo de ese afto, la C4mara de 
Representantes de los Estados Unidos aprobó el ra•t track por 231 
votos a favor y 192 en contra; el 24 de mayo, el Senado de los 
Estados Unidos aprob6 por 59 votos contra 36 una pr6rroga de 
autorizaci6n del raat traok por dos anos, a partir del primero de 
junio de 1991. Este procedimiento implica que una vez que el 
Congreso recibe el texto negociado del acuerdo, los diputados y los 
senadores estadounidenses s6lo pueden decir si o no al texto del 
Tratado, pero no pueden modificarlo. Sin embargo, el poder 
legislativo de Estados Unidos, si puede aftadirle suplementos con 
programas especificas. Dos aftas mas tarde, y como prerrequisito a 
la aprobaci6n final, dos Comités enviaron la Ley de implementación 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que fue aprobada por 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 9 de noviembre 
de 1993. 

58 En dichas pláticas los negociadores principales fueron: por 
los Estados Unidos: Carla Hills; por Canadá: Michael Wilson, y por 
México: Jaime Serra Puche. 
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ratificaci6n por 1os congresos norteamericano y mexicano y por el 
Parlamento canadiense. 59 

Es menester recordar que las condiciones originales de la 
firma cambiaron: los Estados Unidos llevaron a cabo una transici6n 
en su administraci6n: el Presidente George eush perdi6 la 
ree1ecci6n a la Presidencia de los Estados Unidos ante el dem6crata 
Bi11 C1inton quien asumi6 la presidencia de su pa1s en enero de 
1993; mientras que el Primer Ministro de canad' Brian Kulroney en 
una penosa declaraci6n se declaraba incapaz de seguir sosteniendo 
el liderazgo del partido conservador, por lo que fue sustituido por 
la Ministro de la Defensa Kim campbell, quien asum.16 la primera 
magistratura de su pa1s el d1a 25 de junio, dos d1as después de 
haber sido aprobado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 
por los legisladores canadienses60. 

Estos cambios al interior de los esquemas políticos de cada 
uno de los paises son sumamente relevantes si consideramos que como 
en el caso de México, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte result6 una dificil pieza pol1tica de negociaci6n que cost6 
en muchos sentidos la popularidad de sus 11deres. 

Tanto en Estados Unidos como en canad.§., el Tratado asumi6 
implicaciones políticas muy especificas: para eush, represent6 una 
pieza en favor de la legitimaci6n de la hegemonía norteamericana en 
la región, que e1 primer mandatario no pudo aprovechar para su 
reelecci6n; mientras que a Mulroney le cost6 la pérdida de su 
credibilidad política, y la percepción por parte del electorado 

59 En los Estados Unidos, el congreso dispone de 90 d1as, 
también llamados legislativos, es decir, los días en los que 
sesionan las dos c6maras del Congreso, para aprobar o rechazar el 
texto del acuerdo, previo lapso de otros 90 días naturales en los 
que el Presidente da aviso de que enviar& el texto al congreso. En 
el caso de Canad6, la aprobaci6n fue relativamente sencilla debido 
a que el Partido Conservador al cual pertenecía el Primer Ministro, 
Brian Mulroney tenia la mayoría en el parlamento. En el caso de 
México, se requiere solo el voto mayoritario de los senadores, que 
en el caso de México pertenecen en su mayoría al Partido 
Revolucionario Xnstitucional; por cierto que qued6 cancelada la 
posibi1idad de que la cbara de Diputados participara en la 
aprobación del TLC, como a1qunos legisladores hab1an planteado. El 
Partido Revolucionario Institucional iritervino para opinar que la 
Cámara de senadores es más "adecuada" para la discusión de los 
tratados internacionales, "por el reducido no.mero de sus miembros" 
y por la "trascendental importancia del TLC". 

60 La aprobaci6n del Congreso norteamericano se llev6 a cabo 
los días 17 y 20 de noviembre de 1993, mientras que la aprobaci6n 
por el Senado mexicano tuvo verificativo el 22 de noviembre del 
mismo afto. 
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canadiense, de que el Primer Ministro se empeftaba en hacer mella en 
l.a escoriaci6n dolorosa que siqniUca la relaci6n de canad& con J.os 
Estados unidos. Para llllxico y en particular para el. Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre comercio se 
convirtió en una importante carta politica de reconocimiento y 
legitimación interna. Bien puede afirmarse que las elecciones 
presidenciales de 1994 han de depender en gran medida del éxito 
obtenido en semejante jugada pol1tica. 

2.a. Alaanae• del aou.•rdo tri-lateral. 

Es frecuente definir al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, simplemente como el acuerdo que posibilitar& a México, 
Estados Unidos y Canad& para eliminar barreras comerciales entre 
ellos; sin embargo, es importante hacer notar que existen términos 
que frecuentemente se manejan como sinónimos pero que tienen 
consecuencias econ6mico-pol1ticas diversas en au aplicaci6n: 

un aou•rdo ooa•ralal, es cualquier ~cuerdo internacional que 
tenqa por objeto organizar parte o la totalidad de intercambios 
comerciales entre las partes contratantes. 

Un ••raado oC>IUbl o mercado ünico, ea la unificaci6n de las 
pol1ticas comerciales internas de varios paises, lo cual en un 
sentido muy amplio es una forma de establecer reglas comunes de 
competencia, pero implica la armonizaci6n de politicas monetarias, 
fiscales, sociales, laborales, industriales y de subsidio, entre 
otras. 

Una uni6n aon•taria implica la elaboraci6n de una moneda 
com11n, lo cual presupone también la unificaci6n de pollticas 
comerciales y econ6micas en general. 

Una uni6n acSuanera es un sistema que implica la unificaci6n de 
la política arancelaria (y de la po11tica de comercio exterior en 
general), la libre circulaci6n -dentro de la uni6n- de todas las 
mercanc1as. Mientras que, 

un tratacSo de libre ooaeroio propicia una organizaci6n 
sistem&tica, con fuerte tendencia hacia la liberalizaci6n, de los 
intercambios comerciales entre las partes. Normalmente se aplica 
a los productos originarios de los paises involucrados, y no tiende 
a reqular la circu1aci6n de mercanc1as de terceras partes. 
Normalmente se refiere s6lo a mercanc1as, pero puede incluir 
disposiciones relativas a otros aspectos, como lo fue el caso del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, 
Estados Unidos y Canadá.61 

61 Damien 0 1 Ursel. Leoci6D de cana4&. &aae8o de producto• 
a9ropeouario• auicano• al aeraado 4• •ort.e-lriaa coa •l TLC. 
Instituto de Proposiciones Estratégicas. México, diciembre de 
1992., citado por. Huchim., Opus. Cit., pp 10-11. Asuntos 



36 

La distinci6n es importante, en la medida en que lo que se 
~esta proponiendo es una integración diferente a la que se llevar1a 
a .cabo en el caso de un mercado coman. Hay que tomar en 
consideraci6n, sin embargo, que para fines pr6cticos las econom1as 
de Estados Unidos y canad6 hace tiempo que funcionan estrechamente 
dependientes una de la otra, y en el caso de México, nuestra 
integraci6n ha venido tomando otros derroteros, pero en esencia se 
ha venido dando paulatinamente. La diferencia es que ahora nuestro 
pa1s entra a un proceso de formalizaci6n de sus vincules econ6micos 
con los Estados Unidos; el procedimiento puede ponernos en la 
posici6n de gozar del reconocimiento politice en nuestras 
transacciones econ6micas y establecer las sanciones pertinentes 
para las pr&cticas de comercio desleales, pero también corremos el 
riesgo de abrir la puerta a otro tipo de relaciones de las que ya 
no podamos escapar precisamente porque quiz&.s la supervivencia y la 
estabilizaci6n de nuestra economía dependan de ello. 

Una preocupaci6n que renace en esta nueva relación con los 
Estados Unidos y Canad6, es la de los alcances y limites de nuestra 
soberanía, concepto muy discutido y que como se ha visto, 
continuamente aparece cuando se trata de negociar con nuestro 
vecino del Norte. Sin embargo, en esta ocasión el concepto de 
soberan1a puede no ser exclusivamente preocupación de México. 
cualquiera otro de los Estados nacionales, pese a su exceso de 

~~~!=~~!t2 • ~0ur:8tan~~ s~~~~n1~i;j_~~da ~~o ~o~~~~~s el~~ d~:;~~; 
de en qué sentido se trabaje el concepto de soberanía: soberanía 
económica, soberan1a pol1tica, soberan1a cultural. En todo caso, 
la amenaza puede ser global. 

Frente a la globalizaci6n de la econom1a y el 
achicamiento del mundo, ha sido una preocupación 
recurrente el futuro de corto plazo del Estado-naci6n. La 
globalizaci6n arrebata aceleradamente fragmentos de 
soberan1a en favor de instancias supranacionales, se 
afirma, y si ese es el caso, ¿hasta d6nde sigue siendo 
viable, y por cuanto tiempo, la noci6n de los dos 6.ltimos 
siglos de lo que hemos conocido como instancias 
nacionales y soberanas?. 63 

laborales, salvaguardas y medio ambiente, fueron algunos de los 
temas que se negociaron posteriormente e.n las reuniones paralelas. 

62 A6.n en los Estados Unidos hay preocupación por la identidad 
nacional. Ver la ponencia de Alan KnightSobr• naoionaliamo ••xioano 
en el s-inario Justicia y Libertad organizado por la secretaria de 
Desarrollo Social. La Jornada. Memoria periodística, 6 de junio de 
1993. P. VI. 

63 Antonio Avila D1az. l!l futuro del l!•tado-Jlaci6n en: llll. 
~, 5 de mayo de 1993., p. 39. 



37 

A1an Knight sostiene que ante la globalizaci6n, el Estado
naci6n se estA transformando. 6' Y una de las transformaciones 
esenciales serta justamente el que el patriotismo pol1tico no 
requiere necesariamente del nacionalismo econ6mico, o en otros 
términos, que podemos pensar en seguir manteniendo la soberanla del 
Estado nacional, y lanzar al pa1s al mismo tiempo a una 
liberalizaci6n econ6mica. Para el autor, existe la posibilidad de 
que México pierda su soberan1a política, y de que los Estados 
Unidos intervengan cada vez m4s en los asuntos mexicanos a 
consecuencia del TLC, pero también existe la posibilidad de que el 
coloso del Norte se muestre m&s sensible a las preocupaciones 
mexicanas. 65 

El concepto de soberan1a parece haber evolucionado hasta 
coincidir con la manera como los Estados interactQan entre s1, y 
por consiguiente en la din4mica especifica de la realidad 
internacional actual. El nuevo concepto de soberan1a responde ante 
una realidad global. Dentro de un escenario como este, es evidente 
que el esquema de cooperaci6n internacional resulta sumamente 
positivo. Esta es la nueva postura asumida por los Estados-naci6n 
que buscan ingresar a la econom1a de bloques. 
El propio Presidente Salinas ha declarad~ que: 

La integraci6n es indispensable porque estamos decididos 
a enfrentar los nuevos términos de la competencia global 
en un mundo que perdi6 la rigidez de la bipolaridad pero 
también los equilibrios y que as1 arriesga la paz y el 
dinamismo econ6mico.66 

Meses después, el Presidente Salinas nuevamente declaraba: 

••• [E]ntendemos la soberan1a de la naci6n como un valor 
supremo irrenunciable. Hoy, lo que propone el liberalismo 
social es fortalecerlo, acopl4ndonos de manera m4s 
estrecha con los principales centros econ6micoa del 
mundo, participando de manera mAs activa en los foros 
multilaterales que buscan la convergencia de intereses 

64 Alan Knight. sobra nacionali••o aezicano. en: memoria 
period1stica sobre el a .. inario Ju•ticia y Liberta4. Opus., Cit., 
P• VI. 

65 Ibid., p. VII. 

66 Carlos Salinas de Gortari. en: esas la inteqraci6n, 
in4iapenHble para enfrantar la coapatencia global. Discurso 
pronunciado en atención a la visita del Presidente de Uruguay, Luis 
Alberto Lacalle. La Jornada. 24 de marzo de 1993., p. J. 



38 

~=~=dols°?&i:;,ªr una mejor convivencia política entre los 

Esta nueva forma de interpretar el concepto de soberan1a 
presupone que las relaciones econ6micas internacionales y los 
mercados globales facilitarán de suyo que las naciones 
participantes se fortalezcan. sin embargo, todo acuerdo de libre 
comercio entre naciones, implica también la presencia creciente de 
actores no gubernamentales que normalmente afectan la relaci6n. 

Adem6.s, es necesario aceptar la presencia de vincules cada vez 
m4s estrechos entre los procesos internacionales y los nacionales, 
que necesariamente afectan debido a la profunda interrelaci6n que 
se gesta entre los paises, lo cual fragmenta al Estado nacional y 
por lo tanto debilita su soberan1a. 

Es evidente entonces que, consciente de este nuevo escenario, 
el Estado mexicano tendrá que replantear su papel, por un lado 
reformulando la manera como la pol1tica internacional de México 

~~~e~~~t~~~~e~~~ i~~e~~:~i~~~~~~ ~e nla~!1~;c!1~::.ª6Jllobal, y por otro 

Ahora bien, a nivel de capacidad el Estado nacional para 
ejercer su soberan1a, es factible hablar de dos tipos de soberan1a: 
una interna y otra externa. 
En una situaci6n de globalizaci6n, la capacidad po11tica de 
autodeterminaci6n de los Estados se pierde en la medida en que 
estos dependen de factores externos e internos. Externos, como las 
tendencias generales de la econom1a de mercados, e internos como la 
fortaleza de la econom1a nacional y la existencia de un sistema 
pol1tico estable y legitimo. La capacidad de negociación de un 
Estado nacional hacia afuera, dependerá en gran medida entonces, -
como ya lo ha comprobado en carne propia el gobierno mexicano-, de 
su capacidad de control hacia adentro. 

Esta separación arbitraria entre lo que constituye el espectro 
de los asuntos nacionales versus la po11tica internacional, parece 
no estar ya funcionando. La prueba está en la crisis generalizada 
de los distintos esquemas nacionales. 
No hay tal separación, la distinci6n anal1tica dej6 de ser 
funcional. Hace ya mucho tiempo que reconocimos que lo que sucede 

67 Carlos Salinas de Gortari. Discurso inaugural del 
s-inario Justicia y Libertad., organizado por la secretaria de 
Desarrollo Social. Memoria period1stica. La Jornada. 4 de junio de 
1993., p. III. 

68 centro de :Cnvestigaci6n para el Desarrollo ( C:CDAC) • El 
acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos. Alterna ti vas para 
el futuro. Camino para fortalecer la soberania. C:CDAC/Editorial 
Diana, 1991., pp. 21-ss. 
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hoy en México se determin6 el día de ayer en Nueva York, de la 
misma manera como la Guerra del Golf o se determin6 por lo sucedido 
en Kuwait. 

Si esto ~s cierto, la tendencia será que en un escenario de 
dimensiones qlobales, se multipliquen las intervenciones de las 
agencias transnacionales, y que organizaciones supranacionales se 
escuden cada vez más sobre la base de estar simplemente defendiendo 
pol!ticas comunes previamente concertadas por los Estados 
nacionales. Es decir, el Estado-naci6n se compromete a respetar 
los acuerdos firmados por él en el ejercicio de su soberan1a, 
cuando en realidad las dimensiones del entorno, la forma como se 
comportarán los dem!s bloques y las circunstancias que las 
controlan, escapan totalmente a los limites y alcances de su 
soberanía. 

Justificando la entrada de México al acuerdo Tri-lateral de 
Libre comercio México-Estados Unidos y Canadá se nos ha dicho hasta 
la saciedad que seria una aberraci6n aislar a nuestro país, cuando 
la tendencia internacional de los paises es la de integrarse en 
bloques. 69 El embajador mexicano en los Estados Unidos, Jorqe 
Alberto Lozoya manifestó que México no esta dispuesto a "sacrificar 
soberanía" en aras de la integración c'omercial. Sin embargo, 
analistas y estudiosos sostienen que es evidente que el TLC 
signifique a la larga una pérdida de la soberanla de los paises 
miembros, porque a largo plazo éstos tendrán que tomar decisiones 
colectivas o someterse a la intervención de una autoridad 
supranaciona1. 70 

La postura mexicana, en armonía con el discurso emanado de 
nuestra política internacional se ha ratificado en innumerables 
ocasiones como defensora de la soberanía nacional, arqumentando que 
ceder en ese terreno o cambiar, implicarla ir en contra de la 
voluntad popular, porque la soberanía reside en el pueblo. Nadie 
sabe lo que sucederá cuando haya necesidad de tomar decisiones, y 
una vez más se esgrima el derecho a la soberanía, y cuando nuestro 
pais u otro, tenga que sujetarse a la autoridad de alguna entidad 
supranacional. El gobierno mexicano niega as! una situación que,
de ratificarse el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte-, 
será irrenunciable. 

69 Bernardo SepO.l veda. Declaraciones hechas en el seminario 
Paradojas de un aundo en tranaioi6n en: SRB: JC6zioo no oe4er4 
aoberania por ooaeroio. La Jornada 26 de junio de 1993., p. 10. 

?O Como las declaraciones de Petar H. Smi th, director del 
centro de Estudios Latinoamericanos e Iberoamericanos de la 
universidad de california en san Diego. en: 8RB1 K6zioo no ceder& 
•ob•rania por co••rcio. opus. cit., pp. 10 y 44. 
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La intervenci6n de diferentes actores sociales y pol1ticos de 
talla internacional en la determinaci6n de las pol1ticas nacionales 
no es nueva; lo importante aqu1 es que esto deja la puerta abierta 
también para la intervenci6n de actores locales. Si en la 
determinaci6n de un destino nacional intervienen fuerzas ajenas, 
con mayor derecho deben poder intervenir fuerzas nacionales. La 
reacción natural ante la qlobalizaci6n, es justamente por ello el 
renacimiento de los movimientos nacionalistas. 

En los momentos de la conformaci6n de los bloques 
regionales de comercio, esta preocupaci6n [la de la 
soberan1a] ha sido bandera de todos los movimientos 
proteccionistas que ven en lit tendencia de la integraci6n 
una amenaza de desvanecimiento de lo nacional. 71 

En relación al acuerdo tri-lateral de libre comercio México
Estados Unidos-Canadá se dieron dos posiciones fundamentales que de 
una o de otra manera tocan el tema de la soberanía: la de los que 
argumentan la pérdida de la soberanía nacional a través de la 
invasi6n de productos, empresas e inversiones que desplazarAn a sus 
similares mexicanos¡ y la de los que postulan que pese a que ésto 
suceda nuestro pa1s no perderá soberanía, sino que por el 
contrario, ejercerá por completo su autonomía soberana a través de 
la toma de decisiones que favorezcan a nuestro pala, arqumentando 
ademas, que lo que México cede a Estados Unidos y a CanadA es lo 
mismo que estas naciones ceder4n a nuestro pa!s; en ese sentido, 
nuestro pala prefiere hablar de la büsqueda de una 
complementareidad entre las economías, lo que en otras palabras se 
denomina int•rdepenGenaia. 

La posici6n del gobierno mexicano desde un inicio ha sido la 
de recalcar que el concepto de soberanía no se ha visto, ni se verá 
erosionado, ya que el TLC constituye un acuerdo de libre comercio 
entre las partes firmantes y de ninguna manera el compromiso de 
entrar a un mercado comtln, si tuaci6n en la cual s! se cede 
autonom1a monetaria, fiscal y en algunos casos hasta legislativa. 
Para México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
representa el fortalecimiento de su soberanía política, porque de 
acuerdo con esta tesis, un pata con una economía sana, que 
garantiza mejores niveles de vida a sus ciudadanos, gana en 
soberanía política por el respaldo de su poblaci6n. De esta tesis 
no se desprenden, sin embargo, las pérdidas de autonomía que pueda 
haber en los renglones econ6mico y cult~ral. 

As1 pues, la intención de fortalecer la economia nacional por 
la via de la suscripción de un Tratado de Libre Comercio, primero 

71 Antonio Avila Diaz. Ibid. 
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con los Estados unidos y después con canadA72 , se concretiza 
cuando el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari 
comienza a dar pasos fundamentales hacia la integraci6n a las 
economtas m&s importantes de América del Norte. 

El 5 de septiembre de 1990 el Presidente Salinas instruye al 
secretario de comercio y Fomento Industrial Dr. Jaime Serra Pucbe 
para la creaci6n de la Oficina de Negociaci6n del Tratado de Libre 
comercio de América del Norte, al frente de la cual queda designado 
el Dr. Herminio Blanco Hendo za como jefe de la negociaci6n del 
mismo. 

Asimismo, se instituye la Comisi6n Intersecretarial del TLC, 
presidida por la propia secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
y compuesta por las Secretarias de Relaciones Exteriores, Hacienda 
y Crédito POblico, Programaci6n y Presupuesto, Trabajo y Previsi6n 
social, el Banco de México y la Presidencia de la Repliblica. 
Paralelamente se crean el Consejo Asesor del TLC con representantes 
de los sectores académico, aqropecuario, empresaria1, laboral y 
pdblico, as1 como la Coordinadora de Organizaciones Empresariales 
de Comercio Exterior COECE, presidida por el Lic. Juan Gallardo 
Thurlow e integrada por miembros de lo.e sectores productivos, 
comercia1 y de servicios más importantes del pa1s. 

E1 7 de septiembre de 1990, el gobierno de México acuerda con 
el de 1os Estados Unidos, iniciar las negociaciones para un tratado 
de libre comercio con ese pa1s. Unos meses después, ante el 
interés de Canadá por participar, el 5 de febrero de 1991, los 
gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos, anuncian 
simultáneamente su decisi6n de iniciar negociaciones trilaterales 

_ que conduzcan a un Tratado de Libre Comercio, para crear en la 
Regi6n de América del Norte, la zona de libre comercio más grande 
del mundo. No ser! sin embargo, sino hasta junio de ese mismo ano, 
que se inicie formalmente el proceso de negociaci6n en la Primera 
Reuni6n Ministerial celebrada en Toronto, Canadá. 

2.3. Primeras reuniones ainiaterial•a. 
convenio. 

Hacia la firaa del 

72 Hay que recordar, que las negociaciones se inician primero 
con los Estados Unidos, no seria sino hasta el 5 de febrero de 
1991, que coincidiendo con el 74 aniversario de la promulgaci6n de 
la Constituci6n Política de México, nuestro pa1s anuncia que el 
acuerdo será trilateral, y que incluirá a Canadá. En ocasi6n de esa 
fecha, el Presidente Salinas asegura que el Tratado se adecuará a 
lo que establece la Constituci6n, y que no será la Constituci6n la 
que se adecde al Tratado. 
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El proceso de negociaci6n se inici6 con 1a primera reuni6n 
ministerial, celebrada en Toronto, Ontario, canad4 el 12 de junio 
de 1991, misma que sirvi6 para acordar seis grandes &reas de 
negociaci6n e integrar los grupos de trabajo. 
Las Areas de negociaci6n acordadas fueron: 

-Acceso a mercados 
-Reglas de comercio 
-servicios 
-Inversi6n 
-Propiedad Intelectual 
-Soluci6n de controversias 

Con tal fin, se integraron 18 grupos trabajo para la negociaci6n: 

-Aranceles y barreras no arancelarias 
-Reglas de origen 
-comp4s del sector pQblico 
-Agricultura 
-Automotriz 
-otros sectores industriales 
-Salvaguardas 
-Antidumping, subsidios e impuestos compensatorios 
-Normas 
-Principios generales para la negociación de servicios 
-servicios financieros 
-servicios de seguros 
-Transporte terrestre 
-Telecomunicaciones 
-otros servicios 
-Inversi6n 
-Propiedad intelectual 
-soluci6n de controversias 

Asimismo, en dicha ocasión, se acordó organizar durante el mes 
de julio de 1991, reuniones para intercambiar información y 
precisar puntos básicos; organizar una Primera Reunión Plenaria de 
Jefes de Negociación los d1as 8 y 9 de julio de 1991, para decidir 
la dirección que se dar1a a cada grupo de trabajo; organizar la 
Segunda Reunión Plenaria de los Jefes de Negociación los días 6 y 
7 de agosto de 1991 para recibir los informes de avance 
correspondientes y dar instrucciones a los grupos negociadores; 
celebrar una Segunda Reunión Ministeri~l los d1as 18, 19 y 20 de 
agosto de 1991 en Seatt1e, Washington, para recibir informes de 
avance nuevamente, y decidir nuevas lineas de trabajo; y por 
0.ltimo, celebrar la Tercera Reunión Ministerial en la segunda 
quincena de octubre de 1991 en México. 

Unos cuantos dlas después de esta primera reunión, el 20 de 
junio de 1991, el secretario de comercio y Fomento Xndustrial Jaime 
Serra Puche, fue llamado a exponer ante el Senado de la RepO.blica 
los principios b4sicos de la negociación del Tratado de Libre 
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comercio para América del Norte, reunión durante la cual recibe una 
recopilaci6n de alqunas ponencias presentadas por los sectores 
empresarial, comercial y de servicios, y algunas otras de la 
ciudadanía interesada que hablan sido expuestas en el Foro 
Permanente de Informaci6n, Opinión y Diáloqo sobre el Tratado de 
Libre Comercio.73 

En su presentación ante el Senado, el secretario de Comercio 
y Fomento Industrial arqument6 que entre los anos de 1985 y 1990 
México hab1a pasado de ser una econom1a cerrada y proteccionista, 
a otra abierta y con mayores beneficios, y que era la apertura 
comercial la responsable de la transformaci6n interna de México, en 
consecuencia, el motor del pa1s tenla que ser la continuaci6n de la 
apertura. A partir de ah1 el Secretario de Comercio estuvo en la 
mira haciendo comparecencias continuas y respondiendo a los ataques 
contra el TLC en distintos foros. 

Una de 1as razones por las cuales el Secretario Serra Puche se 
encontr6 en 1a mira de la opini6n püblica nacional, se debi6 a un 
comentario realizado en torno a los temas que formar1an parte de la 
neqociaci6n tri-lateral, como lo fue el de la cultura. canad4 

~~~~~~=~;: ei'ur;
6 ne~'::1:cei6~f4~n1:ie~tr~~?~~r l~s 8E~8ta:~:u~~~~~= 

indicaron informalmente que si Canadá continuaba insistiendo en 
excluir a sus industrias culturales, entonces el acuerdo se 
firmarla sólo con México75 • Por su parte, el Secretario mexicano 
Serra Puche indicó en controvertida declaración que: "respecto de 
la cultura, es un asunto que no es tan relevante para Méxicon 76 • 
Este aspecto será examinado más adelante, ya que como se verá a lo 
largo del proceso de negociaci6n, el tema de las industrias 
culturales s1 fue incluido, pero haciendo una referencia muy 
tangencial al problema de la cultura. 

73 Los trabajos del foro dieron inicio el primero de marzo de 
1991 hasta la fecha en que sus conclusipnes fueron entregadas, 
junto con toda la documentaci6n correspondiente al Secretario 
Serra. Dicha documentaci6n incorpor6 256 trabajos de partidos 
políticos, organizaciones obreras y campesinas, instituciones 
culturales y educativas, agrupaciones sociales, clubes de servicio 
y personas interesadas, arrojando el siguiente resultado: 81% a 
favor, 7% en contra y 12% condicionan su apoyo, según información 
proporcionada por la propia SECOFI en julio de 1991. 

74 Se opone Canad6 a incluir su industria cultura1 en el TLC. 
en: Unomásuno, 17 de mayo de 1991. 

75 Bata4os Unidos no aceptar& que •• excluya el tema 4e 
cultura del TLC. en: La Jornada, 13 de julio de 1991. 

76 Conferencia de prensa del 12 de junio de 1991, comentada 
por diversos diarios nacionales. 
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Las reuniones que se suscedieron fueron de tres tipos: 
Ministeriales77 , de Jefes de Negociaci6n78 , y de equipos de 
negociaci6n. 
La Primera Reuni6n Plenaria de Negociaciones, se llevó a cabo los 
dias s y 9 de julio de 1991 en Washington, e.e., Estados Unidos. 
Los dias 6 y 7 de agosto de 1991, se llev6 a cabo la segunda 
Reunión Plenaria de Negociaciones en oaxtepec, Morelos, México. 
Y por lo que respecta a la Tercera Reunión Plenaria de 
Negociaciones, ésta se llev6 a cabo los d1as 9 y 10 de octubre de 
1991 en Ottawa, ontario, canad4. 
Como se dijo anteriormente, dichas reuniones tuvieron por objetivo 
organizar a los grupos de trabajo, decidir la dirección que 
llevar!an las plAticas, dar instrucciones para la negociaci6n y 
decidir las nuevas lineas de trabajo. 

Los d1as 19, 19 y 20 de agosto de 1991, se celebró la Sequnda 
Reunión Ministerial en Seattle, Washington, con el propósito de 
recibir informes sobre los avances de la negociación y concretar 
acuerdos. En ese momento, en la mesa de negociaciones, México 
sostiene los siguientes planteamientos: 

1. xnsiste en el reconocimiento expreso de los distintos grados de 
desarrollo que existen entre su econom1a y las de CanadA y Estados 
Unidos a través de la consolidación del sistema generalizado de 
preferencias. 
2. Presta especial atención a los problemas que se derivan de la 
existencia de barreras fitosanitarias injustificadas o poco 
transparentes que, por el momento, constituyen claros obstáculos a 
nuestras exportaciones. 
3. Seftala en materia textil que en la actualidad las exportaciones 
a los Estados Unidos están sujetas a cuotas injustificadas que 
limitan sus posibilidades de desarrollo en las categor1as en las 
que es mAs competitivo. Por consiguiente, promueve la eliminación 
del sistema de cuotas. 
4. En el campo de energéticos, su posición es firme e invariable: 
las restricciones constitucionales sobre la materia son intocables. 
5. Que la aplicación de las normas no se convierta en pretexto para 
erigir nuevas barreras al libre comercio. Para alcanzar este 
objetivo busca equiparar los criterios y el universo de 
obligatoriedad de las normas y estándares industriales. Con 
respecto a las disposiciones no obligatorias, también será 
necesario unificar los principios de aceptación voluntaria. 

77 En cuyo caso los congregantes eran los Secretarios de 
Comercio de los tres paises: Jaime Serra Puche por México; Carla 
Hills por los Estados Unidos; y Michael Wilson por Canadá. 

78 Los Jefes de los equipos negociadores fueron: Por México: 
Herminio Blanco; por los Estados Unidos: Julius Katz; y por Canadá: 
John Weekes. 
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6. Considera que el acatamiento pleno de las disposiciones leqales 
en materia de salud y ecoloqia no está a discusión 79 . Sin 
embargo, indica que debe cuidarse que estas disposiciones no se 
esgriman, en forma injustificada, como argumentos para impedir el 
tr6nsito de bienes, como acontece con alqunas disposiciones 
fitosanitarias que han impedido el acceso de productos 
agropecuarios mexicanos al mercado estadounidense. 
7. Ratifica su posici6n con respecto a las salvaguardas: el 
ejercicio pleno de la soberanta exige que en el Tratado se 
garantice la facultad de los gobiernos para imponer restricciones 
a la importaci6n de mercanctas, en caso de que surjan 
circunstancias excepcionales. 
8. Sostiene que, en congruencia con los principios del GATT, las 
salvaguardas deben de ser transparentes y tener un carActer 
transitorio. 
9. En materia de subsidios y prácticas desleales (dumping), busca 
establecer mecanismos rigurosos para combatirlos, sin que éstos se 
utilicen como instrumentos neoproteccionistas. 
10. Pugna porque en la definici6n de servicios se incluya tanto 
aquellos que usan intensivamente el capital como la mano de obra. 
11. En todas aquellas áreas en las que el Constituyente encomend6 
una responsabilidad concreta al Estado, Mli~ico mantendrá invariable 
su posici6n, y no abdicará en su derecho soberano. 
12. Buscará mantener, con estricto apego a las normas y 
procedimientos legales, su atractiva situaci6n en el mercado 
internacional de capitales. 

79 como se analizará posteriormente, una de las principales 
objeciones de los grupos ecologistas de los Estados unidos, se 

._ centr6 en el tema de protecci6n del medio ambiente. Esto trajo 
como consecuencia que el Presidente Bill Clinton solicitara una 
ronda de negociaciones paralelas sobre éste y otros temas, entre 
ellos salvaguardas y materia laboral. En junio de 1993, el 
problema del medio ambiente volvi6 a presentarse, esta vez causando 
una demora sustancial a las negociaciones, cuando el Juez Federal 
de Circuito Charles Richey, culp6 a la oficina de la Representaci6n 
comercial de los Estados Unidos de haber contrariado la ley al no 
realizar un estudio de impacto ecol6gico como lo manda la Ley 
Nacional de Política Ambiental. Dicho estudio babia sido 
solicitado en 1991 ante la Representaci6n de Carla Hills por tres 
organizaciones ciudadanas, dos grupos de ecologistas y una de 
consumidores; sin embargo, la demanda había sido rechazada en 
aquella ocasión, simplemente porque el Tratado de Libre comercio de 
América del Norte no babia sido terminado de negociar, por lo tanto 
el estudio de impacto ambiental no se realiz6. Meses después, ante 
el documento acabado, el Juez Richey reinstituy6 la demanda. El 
hecho no impidió que el Presidente Clinton decidiera continuar con 
el proceso de negociación, pero s1 requiri6 que su gobierno apelara 
a la decisi6n del Juez. Por otra parte, retraso el envio del 
documento final, junto con los acuerdos paralelos, al congreso de 
los Estados Unidos. 
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13. Se ha propuesto consolidar las condiciones m6s eficientes para 
que las empresas tengan un acceso fácil a un amplio abanico de 
opciones tecnol6gicas, lo cual se traducirá en aumentos 
sustanciales de la competitividad de la zona. 
14. Considera indispensable la creaci6n de un mecanismo para la 
soluci6n de controversias. Ha manifestado adem&s, su deseo de 
crear mecanismos de consultas gubernamentales que permitan 
soluciones justas y expeditas. Se busca que las diferencias 
inevitables se resuelvan en forma ágil y conforme a derecho. 
15. Busca fortalecer las bases para que México, como nación 
soberana, tenga una amplia y sólida capacidad para decidir su 

~::;;~~P::4.':.~1!u~!~1~i!!~t!~!:::f0[';° 0~i~u:!f~fo 7 a&• ••tr•oha 
La Tercera Reuni6n Ministerial se celebró en Zacatecas, 

Zacatecas, México, los d1as 25, 26 y 27 de octubre de 1991. 
Durante esa reuni6n, los tres pa1ses acordaron la necesidad de 
buscar un modelo para la industria automotriz de América del Norte, 
que permitiera elevar la competitividad y fomentar la inversi6n; 
reconocieron los avances logrados en los grupos de trabajo de 
desgravación y reglas de origen, aün cuando en ese momento y por su 
complejidad, se acord6 en la necesidad de realizar un an!lisis de 
detalle, sector por sector; en compras del sector püblico 
establecieron la definición de los principios, cobertura (por 
entidades y/o productos), que regirían en los tres paises, y a 
partir de qué valor de compra; en agricultura acordaron analizar 
las posibles implicaciones dentro de la Ronda Uruguay del GATT y 
sobre la relación en la regi6n de América del Norte; en otras 
industrias estuvieron de acuerdo en analizar las ofertas de 
desgravación arancelaria, eliminación de cuotas y reglas de origen 
en productos textiles y petroqu1micos, y finalmente en el aspecto 
de salvaguardas acordaron buscar un marco institucional que 
permitiera la legitima aplicación de salvaguardas siempre y cuando 
fueran excepcionales y transitorias. 81 

Los avances en la negociación después de la Reuni6n de 
Zacatecas, posibilitaron que en la visita presidencial que hiciera 
el Presidente Carlos Salinas de Gortari, los d1as 13 y 14 de 
diciembre de 1991, a su homólogo estadounidense George Bush en la 

BO comunicado de la SECOFI, y parte de la exposici6n hecha por 
el Secretario de comercio y Fomento ~ndustrial Jaime Serra Puche, 
ante el Senado de la Repüblica el d1a 27· de agosto de 1991. Es muy 
factible que la discusi6n informal acerca del tema de la cultura 
haya obligado al Secretario Serra a aclarar este ültimo punto, aún 
cuando no vuelve a ser enunciado más que muy tangencia1mente en el 
curso de las negociaciones. (El énfasis es m1o). 

Bl Los resultados de esta Tercera Reunión Ministerial fueron 
presentados por el Secretario de Comercio Jaime Serra Puche ante el 
senado de la Repüblica el 16 de diciembre de 1991. 
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residencia de campo David, ambos mandatarios instruyeran a sus 
negociadores a que preparasen para enero un primer texto completo 
que incluyera entre corchetes, las diferencias que subsistieran. 82 

Del 6 a1 10 de enero de 1992 se llev6 a cabo la cuarta Reuni6n 
Plenaria Negociaciones en Washington, o.e., Estados Unidos; y del 
16 al 17 del mismo mes la Quinta Reuni6n Plenaria de Negociaciones 
en la misma ciudad. Los d!as 4 y 5 de febrero del mismo afto, se 
lleva a cabo la Sexta Reuni6n Plenaria de Negociaciones en ottawa, 
Ontario, Canadá, en un calendario muy agitado para preparar la 
cuarta Reuni6n Ministerial de Negociaciones a celebrarse los días 
a, 9, 10 y 11 de febrero del mismo afto en chantilly, Virginia, 
Estados Unidos. 

En dicha reunión, los acuerdos ministeriales mAs importantes 
fueron los siguientes: 

1. Las partes convienen en que los logros realizados en alqlln grupo 
no podrían considerarse como definitivos, mientras no se llegara a 
un resultado global. 
2. En acceso a mercados, en lo que se refiere al trato nacional, 
los tres paises acordaron incorporar los cc;mceptos elaborados en el 
GATT para otorgar un trato iqual a los productos de los paises 
miembros, tanto para pago de impuestos como para aplicaci6n de 
reglamentos internos. 
3. Con respecto a las restricciones a las importaciones y 
exportaciones, los tres paises, en el ejercicio cabal de su 
soberanía, se reservan el derecho de imponer restricciones cuando 
se trate de cuestiones tales como escasez, seguridad nacional, la 
protecci6n a la salud, la ecología o a laa obra• de au patrimonio 

_ cultu.ra183 , como son las arqueológicas. 
4. Asimismo, existe acuerdo, en principio, para establecer 
mecanismos que permitan, una vez firmado el Tratado, emprender 
negociaciones futuras para celebrar los plazos de desgravación 
arancelaria, en caso de que los sectores lo juzgaran pertinente. 
Esta desgravación acelerada podria ser s6lo como resultado de la 
petición de los propios sectores productivos. 
5. Se abordan otras cuestiones como son el pago de derechos 
aduaneros, la existencia de permisos de importación en México, 

82 Ya desde el término de la Reuni6n de zacatecas se hablaba 
de la necesidad de que los equipos negociadores de los tres paises 
redactasen un texto provisional, que posteriormente seria 
unificado. Es de mencionar, sin embargo, que la instrucción 
presidencial la dieron el Presidente Bush y el Presidente Salinas, 
y que sin esto querer implicar que el Primer Ministro Mulroney no 
estuviera enterado, por lo menos no estuvo presente durante la 
reuni6n. 

83 El énfasis es mio. 
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Canadá y Estados Unidos, as1 como otros obstAculos en el trAmite 
aduanero en los tres paises. 
6. Con respecto al reconocimiento de los distintos grados de 
desarrollo, México continO.a pugnando por consolidar los sistemas de 
preferencias de canad4 y Estados unidos que incluyen más de 4 mil 
productos, que implicar1a una desgravaci6n inmediata para un 
porcentaje importante de los mismos en Estados Unidos y Canadá, y 
reducciones significativas en ambos paises. Esta medida 
constituirla un reconocimiento cabal de la asimetría existente en 
el grado de desarrollo. 
7. se conviene, en principio, incluir en el capitulo de reglas de 
origen, dos anexos, uno, con directrices comunes para la 
administración por parte de las aduanas de los tres patees y, otro, 
que contempla la creación de un Comité trilateral ene.argado de 
supervisar su aplicaci6n. 
e. México presenta una propuesta para obtener dictámenes 
anticipados sobre las reglas de origen de un producto. Esta 
propuesta, que fue en principio por Canadá. y Estados Unidos, 
perm.itirta al exportador mexicano conocer con anticipaci6n, si su 
producto cumple con los requisitos para beneficiarse del trato 
preferencial. 
g. En compras gubernamentales, existe acuerdo sobre los principios 
básicos y se acuerda determinar próximamente la cobertura del 
Tratado y los topes mínimos que obligarían a la 1icitaci6n 
internacional. Se estudian los criterios para determinar las 
disposiciones especificas que deberá contener el Tratado sobre 
procedimientos de licitación de cada una de las partes; amplitud de 
la cobertura y contenido de la misma; el valor de los contratos 
cubiertos por el Tratado; los mecanismos de transici6n y los 
procedimientos de inconformidad. 
10. En el tema de agricultura, se discuten los siguientes temas: 
reglas de origen, aranceles, salvaguardas, barreras no 
arancelarias, subsidios internos, subsidios a la exportación, 
normas sanitarias y fitosanitarias, etc. Se estudian los conceptos 
de equivalencia y transparencia, así como otras propuestas que 
agilizarían los intercambios, como son la acreditación de zonas 
libres y de baja prevalencia de plagas o enfermedades, la 
evaluación del riesgo y la asistencia técnica. 
11. En materia automotriz, se presta especial atención al problema 
de las reglas de origen, de cuyo diseno dependen, por una parte la 
inversión y el comercio con paises ajenos a la regi6n y, por la 
otra, los programas de abastecimiento de las empresas y los planes 
de inversión, tanto para los fabricantes de vehículos como para los 
de autopartes. · 
12. En el tema de otras industrias, se estudia la problemática de 
industrias especificas, como son: la textil, la petroquímica y 
otras relacionadas con la energía. 
13. Con respecto a la industria textil, México sef'i.ala la existencia 
de cuotas injustificadas y de aranceles altos para aquellos 
productos en que es más competitivo, por lo cual negocia la 
eliminación inmediata de las cuotas y la reducción gradual de los 
aranceles hasta su completa eliminación. También se analizan en 
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este grupo las reglas de origen y se buscan plazos para el ajuste 
de los subsectores mexicanos m4s sensibles. 
14. Con respecto a la petroqulmica y energía, México estableci6, 
desde un principio, que no se negociarían aquellas Areas cuya 
explotaci6n ha sido reservada al Estado por la Constitución. 
México ha mantenido una posici6n inflexible con respecto a este 
tema, ar+wmentando que las restricciones constitucionales jamAs han 
estado sujetas a negociación. En este momento se da un acuerdo de 
los tres paises, aceptado por los otros dos gobiernos, de que las 
restricciones constitucionales en materia petrolera no están sobre 
la mesa de la negociaci6n. 
15. En lo referente a las reglas de comercio, se incluyen los temas 
de salvaguardas, practicas desleales y normas negociados por los 
tres grupos de trabajo. 
16. En salvaguardas, México sostiene el derecho inalienable de los 
estados a imponer restricciones a la importaci6n de mercanc1as en 
caso de surgir circunstancias excepcionales. 84 México sostiene que 
en acatamiento al GATT, las salvaguardas deberán ser transparentes 
y transitorias, para evitar que se utilicen como medidas 
encubiertas e injustificables de protección. Asimismo, los temas 
que se abordan se basan en el absoluto respeto a los sistemas 
jurídicos de cada país, y se refieren al tratamiento que recibirán 
los miembros del Tratado en el caso de importaciones provenientes 
de todo el mundo, as1 como a los métodos para asegurar la 
transparencia en la adopción de las medidas. 
17. Se examina el funcionamiento de los sistemas jurídicos y 
administrativos de los tres paises, analizando además las 
disposiciones del GATT. También se estudia el establecimiento de 
páneles de expertos, con la participación de los tres paises que 
dictaminar1an, en caso de que surgieran diferencias, si las leyes 

_ y procedimientos en la materia fueron aplicados apropiadamente. 
18. Las partes coinciden en que el. texto del. GATT también 
constituye una base en la negociación en cuanto a manejo de 
subsidios internos y a la limitación y eventual eliminación de 
subsidios a la exportaci6n. 
19. En lo relativo a normas, la neqociaci6n tiene por objeto 
conciliar el derecho de los estados a imponer normas, con el 
acatamiento de disciplinas comunes para evitar que éstas se 
·conviertan en nuevas barreras al comercio. Se analiza la 
conveniencia de crear un 6rgano de normalización de América del 
Norte85 , que permita una .coordinación ágil de la actividad 

84 Aún cuando no se define lo que constituye circunstancia 
exce:_Jcional. 

85 Aqu1 l.a problemática radica precisamente en la intervención 
de 6rganos supranacionales como el que aqu1 se propone, y que 
incide, como se ve1a anteriormente, en el. problema de la soberanía. 
El aspecto reviste doblemente importancia: la pregunta ser 1a 
¿conforme a qué derecho o concepto de soberan1a se coordinar1a la 
actividad normativa? Por un lado, dicho 6rqano tendría que 
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normativa, de la reglamentaci6n técnica, y de los procedimientos de 
verificaci6n. 
20. En materia de servicios financieros y seguros se alcanzan 
avances en tres secciones: aspectos técnicos y prudenciales, 
movilidad temporal del personal, y presencia comercial y trato que 
recibir!an las instituciones extranjeras. 
21. En transporte terrestre, se definen las actividades incluidas, 
con excepci6n a aquellas cuya operaci6n esté reservada al Estado 
mexicano por constituci6n, como los ferrocarriles. 
22. En inversi6n, México sostiene invariablemente que las 
disposiciones constitucionales que limitan algunas actividades a 
los extranjeros y al capital privado, no están sujetas a discusi6n. 
23. En materia de propiedad intelectual, se estudian los derechos 
de autor86 , y derechos conexos, las marcas; las patentes, y todas 
las invenciones susceptibles de aplicaci6n industrial, as! como los 
secretos industriales y los disefios industriales. 
24. En cuanto a la soluci6n de controversias, se acord6 estudiar 
los mecanismos y procedimientos existentes en otros tratados, y se 

~~~~~~~º 1';, cruenac~~~r~~a~8.t~d~\~~ient~: ~nr6i~8enrcaia~~ u~~c~~:;~{:n ~= 
supervisar la instrumentaci6n del Tratado, vigilar su desarrollo, 
resolver las controversias que surgieran con respecto a su 
interpretaci6n y aplicación, y atender cualquier asunto que pudiera 
afectar su operaci6n. El secretariado a su vez, brindarla apoyo 
técnico y secretarial a la comisión, a los páneles de arbitraje 
encargados de resol ver controversias y a los grupos de trabajo 
previstos en dicho Tratado88 • 

interpretar conforme al concepto de soberanía de cada pa1s, que 
como se ha analizado parece ser radicalmente diferente; y por otro 
tendría que alzarse por encima de la autonomía soberana de cada 
Estado nacional para reclamar una nueva soberan!a basada en la idea 
de interdependencia. 

86 En este momento no se definían todavía los derechos de 
autor en patentes y creaciones originales, que no fueran 
precisamente de aplicaci6n industrial. Este tema será importante, 
y lo retomaremos posteriormente cuando se analice el problema de la 
cultura y la creaci6n intelectual y art!stica. (El énfasis es mio). 

87 El Presidente de la RepQblica Carlos Salinas de Gortari 
instruyó a la secretaria de Comercio y'Fomento Industrial para la 
creación de estas instancias al finalizar el primer semestre de 
1993, en previsión de su implementaci6n durante el primer semestre 
de 1994. 

88 Los resultados de la Cuarta Reunión Ministerial son 
presentados por el secretario de Comercio y Fomento Industrial 
Jaime serra Puche, al Senado de la RepQblica el 28 de febrero de 
1992. 
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Del 17 al 22 de febrero de 1992, se lleva a cabo la S6ptima 
Reuni6n Plenaria de Neqociaciones en Dallas, Texas, Estados Unidos; 
y del 23 al 27 de marzo se lleva a cabo la octava Reuni6n Plenaria 
de Negociaciones en Washington, o.e., Estados Unidos. 

Los d1as 6, 7 y a de abril de 1992 se lleva a cabo la Quinta 
Reuni6n Ministerial en Montreal, Quebec, Canad4. Gracias a la 
labor realizada por las delegaciones, es posible eliminar la mayor 
parte de las diferencias y alcanzar acuerdos sustanciales en casi 
todos los temas.89 

México no cede en su demanda de que se consoliden los sistemas 
de preferencias de Canadá y Estados unidos, ya que ello constituye 
el reconocimiento pleno de la asimetr!a en los grados de desarrollo 
de los tres paises. Sique el intercambio de propuestas de los tres 
paises para su desgravación arancelaria. La existencia de 
productos particularmente sensibles, lleva a considerar la 
posibilidad de abrir un periodo de transición para casos 
excepcionales, que pudieran requerir de mayor tiempo para ajustarse 
a las nuevas circunstancias. 

En compras gubernamentales, México ~ormula una propuesta, en 
forma conjunta con la secretaria de la Contralorla y la secretaria 
de Hacienda y con la participación de los sectores productivos, 
para reservar a la industria mexicana un porcentaje de las compras 
que efectQe el gobierno federal y las empresas paraestatales. Esta 
propuesta también contempla programas especiales para la micro, 
pequefta y mediana empresa, similares a algunos existentes en los 
Estados Unidos .. 

En agricultura, se discute la posibilidad de utilizar la regla 
conocida como "salto arancelario" que obliga a que los productos 
agropecuarios que se comercien en la zona y que se beneficien del 
Tratado sean producidos 'Cínica y exclusivamente en la zona. En 
materia de medidas sanitarias o fitosanitarias, se da un acuerdo en 
principio y una primera versi6n del texto. 

En subsidios internos, México pugna por el establecimiento de 
reglas transparentes en el manejo de subsidios y por la inclusión 
de disposiciones que permitan otorgar apoyos conocidos como 
subsidios "verdes", para impulsar la a0d•rni•aoi6n del campo, a la 

B9 En v1speras de esta Reunión Ministerial se hablaba de 
asuntos en los que la negociación se encontraba "trabada". 
Aparentemente un mecanismo por el cual se logra llegar a un acuerdo 
en la mayorla de los puntos, es eliminar los puntos 
irreconciliables, dejándolos para acuerdos comp1ementarios 
posteriores. 
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1uz de las recientes reformas constitucionales. 90 En subsidios a 
la exportaci6n, las partes coinciden en la necesidad de acordar 
disciplinas comunes para el manejo de los subsidios en la regi6n y 
para reducir los efectos de otros paises en sus exportaciones a 
América del Norte. En cuanto a normas técnicas, se acuerdan las 
propuestas de México para facilitar la certificaci6n en el lugar de 
origen de los productos, la acreditaci6n de inspectores de cada una 
de las partes y la posibilidad de exportar productos mexicanos, 
sujetos a ordenamientos de comercializaci6n. 

Con respecto al sector automotriz, surge la propuesta mexicana 
de considerar un periodo de transici6n para que los fabricantes 
realicen los ajustes que les permitan conciliar las regulaciones 
existentes en los tres paises. 

En otras industrias, como por ejemplo la petrolera, la 
negociaci6n se concentra exclusivamente al comercio de productos. 
México reitera que ninguna de las restricciones constitucionales en 
la materia est6n sujetas a negociación. 

En materia de salvaguardas, las partes reiteran los principios 
fundamentales que se desprenden del derecho soberano de los estados 
a imponer restricciones a la importación de mercanc1as, en caso de 
surgir circunstancias excepcionales. Para evitar que las 
s~lvaguardas se conviertan en formas disfrazadas de proteccionismo. 
Especial importancia reviste la propuesta de excluir a los paises 
miembros del Tratado de las sal va guardas que una de las partes 
adopte con respecto al resto del mundo. 

En el caso de los servicios, por lo que hace a nuestro pa1s, 
se ratifica que los servicios que no estar.in incluidos en el 
Tratado serán, entre otros: el seguro social, la salud y la 
educaci6n pnblica, cuya prestaci6n es facultad y obligaci6n 
indeclinable del Estado mexicano. En servicios financieros, la 
negociaci6n de la parte mexicana pidi6 mantener la preeminencia de 
mexicanos en el control del sistema financiero y diseftar una 
apertura para reforzar la competitividad de la econom1a. 

En transporte terrestre, México propuso una salvaguarda 
especial, a fin de proteger a este sector durante el periodo de 
transici6n al régimen de libre comercio. En materia de 
telecoaunicacion••, se avanz6 en la negociación de una 
libera1i•aoi6n adecuada que permitiera ~ los productores mexicanos 
un acceso oportuno a este tipo de servicios, fundamentalmente para 
aumentar la competitividad de las empresas. En particular, se 
acuerda la liberalizaci6n de los llamados "servicios de valor 

90 Hay que recordar que el 7 de noviembre de 1991 el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari presenta una iniciativa de 
reforma al articulo 27 Constitucional para la Reforma del campo 
mexicano. 
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agregado", tales como la tran•aiai6n y aooeao a ba••• 4• datoa. 
Este capitulo incluy6 también disposiciones que respetan el titulo 
de concesi6n de Teléfonos de México, que es un compromiso tomado 
para el gobierno mexicano para un no.mero de aftas y de manera 
permanente. 

En materia de inversi6n, la posici6n mexicana fue la de no 
negociar las disposiciones constitucionales que limitan la 
participaci6n de extranjeros en ciertas actividades productivas. 

En lo relativo a propiedad intelectual, el texto previ6 una 
protecci6n adecuada para patentes, marcas, secretos industriales, 
denominaciones de origen y otras categor1as de propiedad 
industrial. En ese momento reataban por acordarse algunos aspectos 
como la proteooi6n da la• ••11•1•• difundida• por v1a ••t6lit• y los 
periodos de transici6n para este sector. Asimismo, México se abocó 
a garantizar una protecci6n idónea para el avance tecnológico y los 
desarrollos cient1ficos en Areas como los circuitos integrados y la 
ingenier1a genética en variedades vegetales. 

En materia de solución de controversias, las partes 
consolidaron el acuerdo para la creación de una Comisi6n de 
Comercio y de un secretariado, quedando sujeto al principio de que 
nada está acordado hasta que todo esté convenido. El mecanismo de 
solución de controversias busc6 evitar al m4ximo los 
enfrentamientos entre las partes, y para ello previ6 involucrar en 
las consultas a diversos 6rganos de la administración del Tratado. 
S6lo en caso de .QUe no se llegara a ning(in acuerdo, segO.n 
convenido, se turnar1a al procedimiento contencioso. 

En la reunión de Montreal, se acord6 que en al texto del 
Tratado se agregara un anexo en el que viniera la lista de 
exclusiones de cada pa!s. 

Los avances sustantivos realizados por los 18. grupos de 
trabajo condujeron, en esta ültima etapa de las negociaciones a 
reiterar que, ser1a la negociación la que marcara los tiempos, ya 
que el objetivo habla sido el de alcanzar un buen Tratado "que 
responda, con fidelidad y plenitud, a los intereses de la nación 
mexicana, consolidar la soberanía, fortalecer la unidad, promover 
el desarrollo y elevar el bienestar de todos los mexicanos«. 91 

9l Estas últimas ideas fueron enfatizadas por el secretario 
Jaime serra Puche al presentar los resultados de la Quinta Reunión 
Ministerial realizada en Montreal, Quebec, CanadA, ante el Senado 
de la Repüblica. La presentación se llev6 a cabo el d1a 11 de 
abril de 1992 y pretendió aclarar alqunos rumores re1ativos a la 
existencia de alguna presión por parte del gobierno estadounidense 
para que las negociaciones y la firma del Tratado se llevaran a 
cabo antes de que ·el Presidente Bush terminara su mandato, 
aclarando también algunos rumores de que el Presidente Bush 
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Del 27 de abril al primero de mayo de 1992 se llev6 a cabo la 
Novena Reunión Plenaria de Negociaciones en la Ciudad de México, 
D.F.; mientras que la Décima Reuni6n Plenaria de Negociaciones se 
llev6 a cabo del 12 al 15 de mayo en Toronto, ontario, canadA; la 
Onceava Reunión Plenaria de Negociaciones se celebr6 del primero al 
5 de junio en Washington, o.e., Estados Unidos. Poco después, del 
8 al 31 de junio, se llevaron a cabo reuniones de los grupos de 
negociaci6n de aranceles y barreras no arancelarias; reglas de 
origen; servicios financieros; compras del sector pOblico; 
agricultura; sector automotriz; energ1a; textiles; subsidios y 
antidumping; principios de comercio; telecomunicaciones; inversión; 
propiedad intelectual y solución de controversias. 

Durante los d1as 16, y 17 de junio de 1992, se llevaron a cabo 
distintas reuniones de trabajo en la ciudad de Washington, D.c., 
Estados Unidos, principalmente entre el Dr. Herminio Blanco, el 
embajador Julius Katz y el seftor John Weekes para tratar distintos 
temas: con Julius Katz, sobre agricultura; con Julius xatz y con 
John Weekes sobre compras al sector páblico y automotriz. 

El 18 de junio se reunieron el Secretario de Comercio y 
Fomento Xndustrial, Jaime Serra Puche, la embajadora carla Hills, 
y el set\or Michael Wilson en la ciudad de Oenver, Colorado, Estados 
Unidos, para una reuni6n informal, mientras que del 29 de junio al 
3 de julio, el Dr. Herminio Blanco y los jefes de los grupos 
sostuvieron reuniones de negociaci6n en la ciudad de Washington, 
D.C., Estados Unidos. 

El 2 de julio de ese mismo ano, el Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial Jaime Serra Puche viaj6 a la ciudad de 
Washington, D. e. , Estados Unidos, para sostener una reunión de 
trabajo con el Jefe de la Negociación del TLC, Dr. Herminio 
Blanco, el Coordinador General de la Oficina de Negociaci6n del 
Tratado, Dr. Jaime Zabludovsky y los miembros del equipo mexicano 
de negociaci6n. unos cuantos d1as después, el d1a 7, el Dr. 
Herminio Blanco se reun1a en Washington, o.e. con sus contrapartes 
de Estados Unidos y Canadá, Julius Katz y John Weekes 
respectivamente, para revisar el estatus que guardaban los grupos 
de trabajo y negociar algunos asuntos pendientes de los sectores 
ener91a, automotriz y compras de gobierno. 

El 17 de julio de 1992, el Secreta~io serra viajó a la ciudad 
de Nueva York, N. Y. , para sostener una reunión informal con el 
Ministro canadiense de comercio Internacional, Michael Wilson, para 
revisar el estatus de las negociaciones y anuncia la Sexta Reunión 
Ministerial de trabajo. Esta se llev6 a cabo en la Ciudad de 
México, D.F. el 25 de julio. 

enviar1a el texto del Tratado al Congreso s6lo si consideraba que 
ayudarla para su reelección. 
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Todav!a hacia finales de julio, el equipo negociador mexicano 
continuaba los trabajos en Washington, o.e., en preparaci6n para la 
Séptima Reuni6n Ministerial que se llevarla a cabo en Washington, 
o.e., el 2 de agosto. 

El 12 de agosto de 1992 en la madrugada, concluían las 
negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, después de una serie de sesiones celebradas en la Ciudad de 
Washington, o.e., entre el Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial Jaime serra Puche; el Ministro de Industria, Ciencia y 
Tecnología y Comercio Internacional de Canadá Michael Wilson, y la 
representante comercial de Estados unidos, carla Hills. En ese 
momento se encomendaba a funcionarios de los tres gobiernos la 
redacci6n del texto final del acuerdo, el cual deber1a concluirse 
en breve tiempo. 

2.4. Pil'llll e inicialisaci6n del doc1111ento definitivo. La• 
negooiaaion•• paralela•. 

El 7 de octubre de 1992, en la ciud~d de San Antonio, Texas, 
Estados Unidos, ante la presencia de los Presidentes Carlos Salinas 
de Gortari de México, Georqe Bush de los Estados Unidos, y el 
Primer Ministro de Canadá erian Mulroney, los secretarios de 
Comercio de México Jaime Serra Puche, de Canadá Michael Wilson y la 
Representante Comercial de los Estados Unidos, Carla Hills, 
inicializaban el texto del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte. 

Posteriormente, en ceremonia celebrada el 17 de diciembre en 
la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, firmaba simultáneamente con sus hom61oqos el 
Presidente Georqe Bush de los Estados Unidos y el Primer Ministro 
de Canadá Brian Mulroney, el texto definitivo del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, acto con el que culminaba 
oficialmente el periodo de negociaciones comerciales entre los 
gobiernos de los tres paises comprometidos con dicho acuerdo. con 
este simple pero significativo acto, México cruzaba el umbral de la 
puerta de la modernidad. 

Los meses que siguieron fueron determinantes para el curso que 
habr!a de seguir el Tratado de Libre Comercio: El 3 de noviembre 
de 1992, el dem6crata Bill Clinton fue elegido Presidente de los 
Estados Unidos de América derrotando a su oponente George Bush. 
Clinton asumió la Presidencia en enero de 1993 y sigui6 adelante 
con el Tratado, no sin antes ceder ante las presiones de algunos 
grupos estadounidenses que lo obligaron a solicitar la realización 
de negociaciones paralelas en materia ambiental, laboral y de 
sal vaquardas, medida que el gobierno de los Estados Unidos -a 
través del nuevo Secretario de Comercio, Michael Kantor, designado 
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por la administraci6n de Clinton92-, puso como condici6n para 
mandar el acuerdo definitivo al congreso. 

Por otra parte, en el mes de febrero, el Primer Ministro de 
Cenad& Brian Mulroney se declar6 incapaz de seguir al frente de su 
partido, raz6n por la cual el Partido Conservador nombr6 como 11der 
y por lo tanto candidato a terminar el mandato de Primer Ministro 
a la entonces Secretaria de la Defensa ~im campbel193 • La Primer 
Ministro de Canad&, quien tom6 posesión del cargo el 25 de junio de 
1993, nombr6 como nuevo Secretario de comercio de Canadá a Tom 
Hockins. 94 

Pese a lo que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canad.S 
hubiesen querido, las negociaciones formales para el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte no terminaron completamente el 
12 de agosto de 1992. Sometido a presiones políticas al inicio de 
su mandato, el gobierno del Presidente Clinton solicit6 una ronda 
adicional de negociaciones paralelas o complementarias. 95 Aunque 
en todo momento los negociadores insistieron en que la ronda de 
negociaciones paralelas no significaban en lo absoluto la 
posibilidad de una reapertura al texto original, las reuniones 
complementarias retrasaron el calendario de aprobaci6n del 
Tratado96• 

En junio de 1993 1 la administración del Presidente Clinton 
tuvo que afrontar un problema adicional: el Juez Federal de 
Circuito Charles Richey, culp6 a la Oficina de la Representación 
Comercial de los Estados Unidos de haber "contrariado" la Ley 
Nacional de Política Ambiental al no hacer un estudio de impacto 
ecológico de las posibles implicaciones del Tratado. La decisión 
del juez respond!a a una demanda civil entablada en 1991 por grupos 
ecologistas y organizaciones civiles, que no habla sido atendida 
por la entonces representante comercial carla Hills. El gobierno 

92 como Jefe de la Negociación se design6 a Rufus Yerxa. 

93 Sin embargo, la continuidad del partido Conservador vio 
seriamente daflada, en las siguientes elecciones, llevadas a cabo el 
25 de octubre de 1993, la Primer Ministro Kim campbell perdió ante 
su oponente del Partido Liberal Jean Chrétien. 

94 John Weekes fue ratificado como Jefe de la Negociación por 
Canadá, pero por cuestiones de salud 'fue sustituido por Robert 
Clark durante la Ultima ronda de negociaciones paralelas. 

95 Los principales temas a debatir fueron: ecología, aspectos 
laborales y salvaguardas. 

96 Hay que recordar que Canadá ya lo babia aprobado en 
principio. 



57 

del Presidente Clinton decidi6 apelar a la decisi6n del juez, y 
nombrar a un coordinador especial de la casa Blanca con el fin de 
impulsar el Tratado91 , sin embargo ello le eignific6 pol1ticamente 
un retraso importante para su posible aprobaci6n ante el congreso. 

En total se llevaron a cabo ocho Reuniones viceminiateriales 
y dos Reuniones Ministeriales, (una en Ottawa y otra en Washington) 
sobre los Acuerdos Paralelos al Tratado de Libre comercio, aQn 
cuando se puede decir que en los Qltimos meses, los equipos 
técnicos de negociaci6n trabajaron casi de manera continua entre 
ottawa y Washington, y los viajes de los Secretarios de comercio de 
México y Canad& a la capital norteamericana se hicieron muy 
frecuentes. 

Entre los aspectos mAs importantes que se discutieron en estas 
reuniones -constituyendo aparentemente una clara respuesta a las 
presiones de los grupos norteamericanos-, estuvieron, por un lado, 
la solicitud de los Estados Unidos, de la existencia de una 
comisi6n, llamada Comisi6n Ambiental de América del Norte, cuyo fin 
ser1a el de vigilar que se cumplieran leyes en materia ambiental en 
cada uno de los tres paises. Dicha comisi6n tendr1a capacidad para 
investigar, dictaminar. y en ciertos casos, recomendar la 
aplicaci6n de sanciones comerciales cuando se comprobara una 
actitud persistente e injustificada de incumplimiento de las leyes 
ambientales de uno de los tres paises. Por otro lado se discuti6 
también la posible existencia de una Comisi6n sobre Asuntos 
Laborales, con funciones de an.S.lisis y recomendaci6n sobre posibles 
infracciones en materia laboral por parte de alguno de los miembros 
del mercado norteamericano. 

sin embargo, uno de los temas que mayor dilación provoc6 en 
las ültimas rondas de negociaciones fue el de los mecanismos para 
la resolución de disputas. Las propuestas iban desde la sanci6n 
comercial, multa y castigo, hasta un posible panel de arbitraje en 
casos de controversia. A esto Q.ltimo México se opuso 
sistem6.ticamente argumentando cuestiones de soberan1a, aunque en 1a 
mesa segOn se sabe, también se discuti6 el hecho de si el o los 
castigos pudiesen imp1icar la imposición de aranceles en bienes y 
retiro temporal de preferencias consideradas en el Tratado en 
materia de servicios, inversión o propiedad intelectua1. 

97 Con el objeto de impulsar la aprobación al Tratado de Libre 
Comercio dentro del Congreso de los Estados Unidos, e1 Presidente 
Clinton design6 a William Da ley. No obstante el nombramiento no se 
hizo público sino hasta el 19 de agosto de 1993, una vez culminada 
la ronda de negociaciones paralelas en asuntos que, como el 
ecológico y el laboral, eran los que mayor obst.S.culo le 
representaban al Presidente Clinton para la aprobación del Tratado 
en el Congreso. 
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Quizás como una manera de intentar controlar un poco mis el 
proceso en los posibles mecanismos de implementación, hacia el 
final de las negociaciones, México solicitó de manera formal que el 
territorio mexicano ruera sede del secretariado de la Comisión 
Tri1ateral de Comercio, cuya función serla la de ad.ministrar y 
hacer operativo el Tratado de Libre comercio98• 

sin embargo, el punto más álgido de las negociaciones 
paralelas se suscitó el 11 de agosto de 1993, cuando en v1speras de 
la tercera O.ltima reunión ministerial que habr1a de llevarse a cabo 
en la ciudad de Ottawa, en Canadá, se informó que los ministros de 
comercio de los tres paises hablan suspendido las negociaciones. 
Extraoficialmente se supo, que en clrculos internos de la 
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial de México se habla 
comentado que las negociaciones estaban a punto del quiebre; la 
raz6n fundamental: la insistencia de los gobiernos de Estados 
Unidos y CanadA de intervenir en caso de violaciones al medio 
ambiente, demandando sanciones en cortes mexicanas. Esto Qltimo, 
nuevamente fue interpretado por México como un intento de clara 
violaci6n a su soberania. 

Dos dias mAs tarde, y después de una conversaci6n telef6nica 
sostenida a nivel de jefes de Estado entre la Primer Ministro Kim 
Campbell y el Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Secretario 
Serra ofreci6 una conferencia de prensa anunciando la culminaci6n 
de las negociaciones. Aparentemente la posici6n de Canadá, con 
respecto del tema de sanciones babia variado, de manera que nuestro 
pals pudo contar con una alianza que le permiti6 negociar mejor su 
posici6n frente a los Estados Unidos. Pocas horas después, el 13 
de. agosto de 1993, el Presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunciaba a la ciudadanla que las negociaciones paralelas al 
Tratado de Libre comercio hablan culminado satisfactoriamente para 
México. 

El 14 de septiembre de 1993, en ceremonia conjunta con sus 
hom6logos en Washington y en ottawa, el Presidente car1os Salinas 
de Gortari firmaba en la residencia de los Pinos, los acuerdos 
paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con 
los cuales quedaba completo el documento a ser discutido por el 
senado mexicano en el mes de noviembre. Por su parte, el 
Presidente Clinton, acompaftado por los ex-presidentes Gerald Ford, 

98 X6zioo quiere 1a sede 4•1 aeoret•riado de1 TLC. La Jornada. 
g de aqosto de 1993. primera plana y p.36. Finalmente, y de acuerdo 
con las ül timas neqociaciones en las rondas paralelas, los tres 
paises acordaron que México obtuviera el Secretariado general del 
TLC, mientras que CanadA consiguió el Secretariado en materia 
ambiental, y Estados unidos resultó sede del Secretariado en 
cuestiones laborales. (Declaraciones hechas por el Secretario Jaime 
serra Puche en conferencia de prensa una vez terminadas las 
negociaciones paralelas el 13 de agosto de 1991). 



59 

James carter y George Bush, hacia lo propio, dando inicio a una 
fuerte y controvertida campafta para impulsar el Tratado de Libre 
Comercio (North American Free Trade Aqreement (NAFTA)) dentro del 
congreso norteamericano. 

Los meses que siguieron fueron cruciales para México. La 
oposici6n dentro del Congreso norteamericano hacia la aprobaci6n 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica hizo todo lo posible 
por dejar sentir sus arqu.mentos. Los analistas politices de los 
tres paises debat1an en torno de la suerte del acuerdo trilateral. 

El Presidente mexicano carlas Salinas de Gortari llegó a 
pronunciarse por enfocar los esfuerzos de apertura comercial hacia 
otras latitudes, 99 mientras que canadA por un momento dej6 
entrever su deseo de negociar con México un acuerdo bilateral de 
comercio a1ln si los Estados Unidos se negaran a participar. Por su 
parte, el grupo de los tres, en declaraci6n conjunta advirti6 que 
Estados Unidos se encontraba en un parteaquas para definir su 
relación con Latinoamérica y se pronunci6 por un resultado 
favorable en torno a la discusi6n del Tratado en el Conqreso 
norteamericano a efectuarse durante el mes de noviembre100• 

99 En una declaraci6n entregada al Washington Post el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari advertla a los Estados Unidos: 
"Ni la reapertura de las negociaciones del Tratado ni la 
postergaci6n de la fecha de su implantaci6n son una opci6n 
viable •• " y agregaba "Ambas opciones podr1an, en efecto, 
representar la cancelaci6n del Tratado, quiz6 por generaciones". 
esas invia!>le, renac¡ociar o po•t•rgar •l u.e en: r.a Jornada, 

. viernes e de octubre de 1993. p. 6. En una entrevista posterior, 
proporcionada al periodista David Frost de la cadena norteamericana 
PBS, el presidente Carlos Salinas de Gortari advertla que si el 
congreso estadounidense rechazaba el acuerdo, se arriesgaba a 
provocar "guerras comerciales que son el preludio de otras más 
desagradables". Ver: esas UD no al TLC, preludio 4• conflicto en: 
Lo Jornada 29 de octubre de 1993. 

ioo Dallar1a a JIL no ratirioar al TLC. Bl acuerdo, oportunidad 
'Clnica para el continentes Vanasuela y coloüla. R•oba•ar el 
Trata4o aer1a UD error hlat6riao, a4vlert• Clinton. en: La Jornada 
14 de octubre de 1993. Meses después, cercana ya la fecha para 1a 
votaci6n al TLC en el congreso norteamericano, el Presidente Carlos 
Salinas de Gortari dejó entrever la posibilidad de convocar a una 
reuni6n urgente del Grupo de Rio, en caso de la desaprobaci6n del 
Tratado en el Congreso estadounidense, con el fin de redefinir la 
relación de México con el resto de América Latina, y de ésta con 
los Estados Unidos. esas K._ico no •acririaa aua prlnoiploa, nl lo 
bar6 en •1 futuro. Las 4aolaione• aerAn t:o-4aa por •••icanoa. en: 
La Jornada. 11 de noviembre de 1993. 
Hay que recordar que el proceso de votación y aprobaci6n del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte del 
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Entretanto, los esfuerzos del Presidente Clinton y del qrupo 
negociador mexicano intensificaban su campana de cabildeo y 
difusión con el fin de minimizar la oposici6n hacia el acuerdo, en 
el 25 de octubre de 1993, Canad6 llevaba a cabo elecciones y el 
partido conservador perdta por arrollador margen frente al partido 
Liberal: el nuevo virtual Primer ministro Jean Chrétien, se 
colocaba a la cabeza de una nueva fuerza opositora frente al 
Tratado101 • 

Por un momento, México pareci6 quedarse solo en su empefto por 
acceder a la modernidad del Primer Mundo, sus otros dos socios 
comerciales cuestionaban y pontan en seria duda la naturaleza de la 
nueva relaci6n. 

En lo que se calificaron como esfuerzos desesperados por 
loqrar la ratificación al Tratado dentro del Congreso de los 
Estados Unidos, México negoci6 con los Estados Unidos una carta 
para1ela al Tratado de Libre comercio de Norteamérica, a lo cual el 
gobierno mexicano se apresur6 a decir que se trataba simplemente de 
"precisiones" y de ninguna manera una renegociaci6n del texto 

Congreso norteamer !cano se produjo después de un intenso debate. El 
momento crucial se present6 el 17 de noviembre de 1993 en la C4mara 
de Representantes, donde la ratificaci6n estuvo en juego hasta el 
Qltimo minuto. La aprobación se dio por un margen de 234 votos a 
favor y 200 en contra; y posteriormente el 20 de noviembre del 
mismo afto en la C4mara de senadores, por 61 votos a favor y 38 en 
contra. 
Un par de d1as después, el 22 de noviembre de 1993, el Senado 
mexicano aprobó sin problemas, (con 56 votos a favor y s61o 2 en 
contra) el Tratado de Libre comercio de América del Norte. 

1º1 Esta posibilidad se vio s6bitamente debilitada debido a 1a 
derrota del partido Conservador en canad4; ya que al deponer a la 
Primer Minsitro Campbell, su oponente el liberal Jean Chrétien, 
cuestion6 seriamente incluso el existente tratado bilateral con los 
Estados Unidos. Ver por ejemplo: 81 ~LC tiene que aer aejora4os 
Chr6tien. Pide inc1uir un c6diqo 4• aub•i4ioa y raglaa aobr• 
co•ercio dee1eal. en: La Jornada 28 de octubre de 1993. Por otro 
lado, a6n aprobado el Tratado por la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, Canad4 se aferraba en mantener su posici6n: 
:In•iete Canadá en reneqoaiar el TLC. en:· La Jornada 19 de noviembre 
de 1993., p. 14. No obstante, después de intensas negociaciones 
entre Canadá y los Estados Unidos en las que por cierto México no 
participó, el Primer Ministro canadiense anunci6 la decisión de su 
gobierno de promulgar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 
Ver: canad' promulgar' el TLC lueqo de una declaraci6n unilateral. 
en: La Jornada. 2 de diciembre de 1993., p. 43., y Proaulqar' 
Canad' el TLC: Chr6tien. en: La Jornada. 3 de diciembre de 1993., 
pp. 1 y 48. 
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original102 • La concesi6n otorgada a los Estados Unidos dej6 por 
supuesto la puerta abierta a una deferencia similar hacia canadA. 
El mensaje impllcito: que México sabrla pagar muy bien el apoyo de 
sus socios potenciales. 

El clima polltico que se vivi6 en México los Qltimos meses de 
1993, se caracteriz6 por din4micas encontradas: incertidumbre en 
los mercados financieros y de inversi6n; imprecisiones en la 
pol1tica econ6mica; efervescencia polltica preelectoral y ansiedad 
relativa al "destape" del candidato a la presidencia de la 
RepQblica por parte del Partido Revolucionario Institucional, todo 
ello aunado a una inc6moda sensaci6n de dependencia de los procesos 
internos de la pol1tica norteamericana. Los efectos de la 
inteqraci6n al bloque econ6mico norteamericano comenzaban a 
sentirse. 

~ndependientemente de todo lo anterior, el texto original del 
Tratado estaba ahl, como mudo testigo de un intento de pertenecer; 
negociado por tres jefes de Estado -dos de ellos desterrados del 
poder-, que hablan proyectado para sus respectivas naciones las 
bondades de la integraci6n de Sus econom1as. 

a.s. %mplicaoionee para •l ••otor ••rvicioa y para loa ••dio• da 
coaunioaci6n. 

Las negociaciones en torno al acuerdo, sus implicaciones 
econ6micas y polf.ticas de gobierno a gobierno, as! como las fuerzas 
que durante mucho tiempo condujeron a nuestro pa1s a la alianza con 
el bloque econOmico de América del Norte, son cuestiones que 
dif1cilmente podrán ser borradas de la historia de México. En ese 
sentido, el primer paso ya ha sido dado, y cada vez se torna m4s 
dificil echar marcha atr4s. Nuestro paf.a ha iniciado formalmente 
un proceso definitivo hacia la liberalizaci6n y la apertura de 
mercados, y las implicaciones tanto en lo·econ6mico como en otros 
6rdenes han de ser definitivas. 

Aa6n 4e le gran illportancia política y econ6aica inherente al 
hecho de que nueatro paia baya auacrito un ~ratado d• Libre 
coaercio con Batadoa Unido• y canadA, •s el rengl6n de loa 
aervicioa103 y el de l.a propiedad intelectual 1º' lo• que noa 

1º2 Al. respecto ver: Reabren el. TLC llbico y BU en: ll 
Financiero 4 de noviembre de 1993.; Acepta K6zico 114• caabios al 
TLC en: La Jornada 4 de noviembre de 1993 y d1as subsiguientes. 

103 Aspecto del cual nos interesan los servicios 
transfronterizos y las telecomunicaciones, y que se encuentran 
referidos en la Sección de IHVBJUIZOM, BBRVZCZOS Y ASOMTOS 
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ocuparan aqu1, dada •U tra•cendencia con r•laci6n a le• aadio• d• 
coaunicaci6n. 

El propio Secretario de Comercio y Fomento Xndustrial Jaime 
serra Puche, en su comparecencia al senado de la Repüblica hecha 
una vez terminado el texto definitivo en agosto de 1992, advertia: 

El sector de servicios en la economía de América del 
Norte representa más de dos terceras partes de la 
econom1a de la regi6n. AdemAs de su relevancia en el PIB 
regional, los servicios son parte fundamental e 
indisoluble del comercio de mercanc1as. 1º5 

Y con relación al contenido del texto, aclaraba: 

El capitulo (sobre Comercio Transfronterizo de Servicios] 
cubre actividades tan diversas como la construcción, los 
servicios profesionales, los servicios de computaci6n, el 
transporte terrestre, las teleooaunicaaion••, los 
servicios portuarios, los servicios aéreos 
especializados, los servicios de reparación y 
mantenimiento, el comercio al mayoreo y menudeo, los 
servicios de tel•coaunicaoi6n de valor aqreqado y los 
servicios turísticos entre otros. 
Para todos ellos, el Tratado establece una serie de 
principios generales que deberán ser aplicados. 
Principio del trato nacional 
El pala importador otorgar4 al proveedor extranjero un 
trato equivalente al que proporciona a sus propios 
nacionales o a los proveedores locales de un estado o 
provincia. 
Principio de la nación mAs favorecida 
Los tres paises se otorgarán entre s1 un trato no menos 
favorable al que conceden, en cualquier servicio a otra 
nación no miembro. 
Principio de no obligatoriedad de residencia 

RBLACXOlrADOS, QUZMTA PARTB. Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Tomo I., SECOFI., 1992., capitulo XII. Comercio 
Transfronterizo de Servicios; y Capitulo.XIII. Telecomunicaciones. 

104 Aspecto que se encuentra referido en la SBZTA PARTB. 
PROPXBDAD XllTllLBC'1'1JAL., Capitulo XVU., Propiedad Intelectual. 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Opus. Cit. 

lOS Jaime serra Puche. Resultados de la Negociación del Tratado 
de Libre Comercio. Comparecencia ante la H. Cámara de Senadores, 
septiembre de 1992. en: El Mercado de yalores Nam. 19. Octubre 1 de 
1992. 



El proveedor de un servicio tendr6 la posibilidad de 
proporcionarlo en cualquier pa1s de la regi6n, 
independientemente de su domicilio permanente. 
Sobre la base de estos tres principios, los paises 
convinieron las reglas especificas de liberaci6n en 
diversos servicios transfronterizos.( ••• ) 
-En materia de ~•lecoauaicaoion•• no se alter6 ia 
concesi6n otorgada por el Estado a Teléfonos de México. 
Los servicios püblicos de Telecomunicaciones no fueron 
sujetos de la negociaci6n. Al entrar en vigor el Tratado, 
se eliminaran las restricciones a la inversi6n extranjera 
en los ••rvicioa 4• valor agr~a4o, con excepci6n del 
vi4eotexto y la oonautaoi6n ••:lora4a 4• 4ato•, que •• 
libarar6n en 1995. 
Lo anterior incidir! directamente en la competitividad 
del aparato productivo mexicano, ya que los agentes 
econ6micos podr&n incorporar sistemas de respuesta 
dinAmica, de inventarios "justo a tiempo" y de calidad 
total en sus procesos de producci6n utilizando el enlace 
inform.6.tico en los distintos eslabones de 1as 
cadenas. 106 

63 

106 Ibid. (El énfasis es mio). Para los efectos del Capitulo 
XIII sobre Telecomunicaciones, Tratado de Libre Comerqiq de AmArica 
del Norte., Opus. Cit., el Articulo 1310, establece ciertas 
definiciones que resulta conveniente apuntar aqu1: 
te1ecoaunicacion•• significa la transmisión y recepci6n de seftales 
por cualquier medio electromagnético; 
re4•• o ••rvicio• pilb1icos 4• te1ecoauaicacion•• significa las 
redes pdblicas de telecomunicaciones o los servicios pdb1icos de 
telecomunicaciones; 
re4 priva4a significa la red de telecomunicaciones que se utiliza 
exclusivamente para comunicaciones internas de una empresa; 
re4 pablioa 4• teleaoaunicacioaea significa la infraestructura 
ptlblica de telecomunicaciones que permite l.as telecomunicaciones 
entre puntos terminales definidos de la red; 
aervioio público 4• t•lecoaunlcaoion•• significa cualquier servicio 
de telecomunicaciones que una Parte obliCJUe expl1citamente o de 
hecho, a que se ofrezca al pilblico en general, inc1uidos el 
telégrafo, teléfono, télex y transmisi6n de datos, y que por 10 
general conlleva la transmisi6n en tiempo real de informaci6n 
suministrada por el usuario entre dos o mas puntos, sin cambio de 
"punto a punto" en la forma ni en el contenido de la inf ormaci6n 
del usuario; 
aervialo• ••jora4oa o 4• valor agregado significa los servicios de 
telecomunicaciones que emplean sistemas de procesamiento 
computarizado que: 
(a) actdan sobre el formato, contenido, c6digo, protocolo o 
aspectos similares de la información transmitida al usuario; 
(b) que proporcionan al cliente información adiciona1, diferente o 
reestructurada; o 
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El documento presentado ante el senado de la RepQ.blica no 
aclara mayormente la posición de México frente a los medios de 
comunicaci6n ~ entendiéndose con esto que dichas actividades no 
fueron sujetos de la negociaci6n ya que tal y como indica la Ley 
Federal de Radio y Televisión, estas dos actividades constituyen 
actividades de interés pQblico, y por lo tanto el Estado vigilarA 
el cumplimiento de su :función social. 1º7 No obstante, en su 
ponencia, el Secretario Serra no aclara las caracter!sticas de lo 
que constituyen los servicios de telecomunicaciones de valor 
agregado, como el uso de cables coaxiales, seftales v1a satélite u 
otros como la televisión interactiva que ya es una realidad en los 
Estados Unidos y que por supuesto no est6n incluidos en la Ley 
Federal de Radio y Televisi6n puesto que no existlan en el momento 
de su promulqaci6n1DB. 

El texto si menciona, sin embargo, que se eliminaran las 
restricciones a la inversi6n extranjera, especialmente en lo que se 
refiere a servicios de videotexto y bases de datos que se 
liberalizaran a partir de 1995. A este respecto, es menester hacer 
notar, que la mayoria de los servicios pQblicos de comunicaci6n de 
los que disfruta la poblaci6n mexicana, -incluidas la radio y la 
televisi6n-, dependen en gran medida de estas nuevas tecnoloq!as de 
telecomunicacionea.1°9 

(e) implican la interacci6n del usuario con información almacenada; 
taaa fi:la significa la fijaci6n de precio sobre la base de una 
cantidad fija por periodo, independientemente de la cantidad de 
uso; y 
teleooaunioaoione• significa la transmisión y recepción de seftales 
por cualquier medio electromagnético. 

107 Ley Federal de Radio y Teleyisi6n. México, 1960. Articulo 

1º8 La falta de adecuación de los contenidos de la Ley ha sido 
denunciada en numerosas ocasiones; ver por ejemplo: Urgente 
actuali•ar 7 adecuar lH 1•7•• aplicable• a aedioa de coaUDicaci6n. 
en: El Uniyersal, 6 de octubre de 1993. 

109 La información noticiosa que · lleqa a los periódicos 
nacionales y locales se sirve de los servicios de 
telecomunicaciones. Adicionalmente, un~ importante industria, con 
influencia cada vez más creciente, como lo es la televisión por 
cable, recibe sus senales directamente de satélites pertenecientes 
en su qran mayoria a trasnacionales de origen norteamericano. A 
este respecto, hay que recordar que con el lanzamiento del Satélite 
Solidaridad el 19 de noviembre de 1993, México inicia una nueva 
etapa-en las telecomunicaciones. 
Por otra parte, en servicios de telefonla básica, la participaci6n 
de empresas norteamericanas y canadienses será básica en el sector. 
El qrupo estadounidense de telecomunicaciones Bell Atlantic por 
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Por otra parte, en su alocuci6n el secretario serra agrega: 
La década de los noventa está caracterizada por la 
escasez de capitales y, por ende, por una intensa y 
creciente competencia por la atracci6n de flujos de 
inversi6n. Por ello, México ha adecuado la polltica de 
inversi6n extranjera, asumiendo una actitud promotora 
para allegar capitales, tecnología y capacidad 
exportadora a la planta productiva nacional. 
El Tratado constituye una magnifica oportunidad para 
aumentar sustancialmente la inversi6n extranjera, a 
través de alianzas estratégicas, intercambios 
tecnol6qicos y· otras formas de asociaci6n, ya que la 
rentabilidad esperada de los proyectos que se ubiquen en 
México aumentara significativamente.( ••• ) 11º 
con ello se aclaran, las facilidades que se otorgar4n a la 

inversi6n extranjera en todos los rubros, incluido el sector de las 
telecomunicaciones.111 

ejemplo, anunci6 que paqar4 1, 040 millones de d6lares por una 
participación del 42% en rusacell, la se~da compaft1a m6s grande 
de teléfonos celulares en México, con una concesi6n potencialmente 
lucrativa para una red de teléfonos ina14mbricos. Ver: Pagar& Bell 
Atlantio 4• BU 1,040 Killon•• 4• Dl•. por una pai:tioipaoi6n 4• 42% 
en :r:u•acell. en: Excélsior 11 de octubre de 1993., pp. 4 y 37. Es 
de suponerse que esta tendencia se acrecentar& especialmente en el 
momento en que estos servicios se liberalicen. Segtin el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el sector de 
telecomunicaciones, y particularmente los equipos de transmisi6n 

.. v1a satélite, representan uno de los diez mercados potenciales m4s 
importantes para los Estados Unidos en México, siendo de 68.14 el 
porcentaje de participaci6n norteamericana en ese sector. 
Ver:Kexicor ID a Wor4, :r:t•a Pro1p•rid14. Inc. Magazine/Going 
~, septiembre-octubre, 1993. 

11º Jaime Serra Puche. Opus. Cit. 

111 Algunos rubros en el sector de las comunicaciones 
comenzaron a verse afectados, aQn antes de la culminaci6n de las 
neqociaciones paralelas al TLC, en inversiones compuestas entre 
empresas de radio, televisi6n y prensa norteamericanas, con 
empresas mexicanas; por ejemplo, la venta de la Editorial 
Expansión, que publica la revista mexicana del mismo nombre, la 
cual fue adquirida por el grupo estadounidense capital Cities-ABC, 
propietaria entre otras cosas de la cadena televisiva y de radio 
norteamericana ABC, 8 diarios norteamericanos, 25 semanarios, 66 
revistas y 77 publicaciones especializadas diversas. Capital 
Cities-ABC ocupa el lugar 18 entre las 500 empresas de servicios 
mas importantes, segün la revista ~, el sitio 88 en el va1or 
de mercado de los Estados unidos y el 236 de las empresas globales 
y tiene participación en televisaras alemanas, fr,ancesas y 
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Es importante aclarar, sin embargo, que no obstante que en su 
comparecencia el secretario Serra indic6 que todas las 
disposiciones en el capitulo de inversi6n se apegan 
escrupulosamente a nuestras disposiciones constitucionales; que se 
excluyen en principio las actividades que de acuerdo con nuestro 
marco jur1dico est4n reservadas a mexicanos; y que se establecer4n 
Umites a la participaci6n extranjera en algunas actividades 
especificas, -como pudiera ser la actividad de la radio y la 
televisi6n,- ello no excluye por ejemplo la participaci6n de 
capital minoritario, o bien los intercambios tecnol6gicos, que los 
concesionarios mexicanos de la radio y la televisi6n o de cualquier 
otro servicio de telecomunicaciones pO.blico, pudiesen 
negociar112 , 

espallolas. ver: Grupo B4itoria1 npanai6n an aano• 4• Capita1 
citi••-UC. El Financiero. 10 de agosto de 1993. Por otra parte, el 
13 de octubre de 1993, el director de Telecomunicaciones de México 
(Telecomm) Carlos Lara sumano al encabezar la ceremonia de los 25 
aftas de la estaci6n terrena de Tulancingo, Hidalgo, indic6 que 
México podria crear una agencia de telecomunicaciones e incluso 
lanzar un quinto satélite para telecomunicaciones a nivel 
latinoamericano, lo cual permitirA por cierto darle un "fuerte 
impulso para las comunicaciones dentro del Tratado de Libre 
comercio (TLC) , ( •.. ) En México tenemos una infraestructura muy 
eficiente para responder a cualquier acuerdo comercial o sin él. 
Las telecomunicaciones entre México y Estados unidos se están dando 
ahora y entonces todo seguirla igual". X6•ico po4ria araar •u 
propia agencia ae teleooaunioacione•. en: La Jornada 14 de octubre 
de 1993. sin embargo, meses después el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes anuncia la aplicaci6n de un cuadro de Atribuci6n 
Nacional de Frecuencias, con el cual serAn reguladas las 
transmisiones radioeléctricas a nivel nacional, de manera que se 
loqre un crecimiento acelerado y ordenad.o de los servicios de 
radiocomunicaci6n y se impulse la creaci6n de una infraestructura 
de telecomunicaciones eficiente y flexible. Ver: anunoia la SCT 
una nueva requlaoi6n ra4ioe16otrica. en: La Jornada. 2 de diciembre 
de 1993., p. 43. 

112 Ver por ejemplo: Inverai6n e:a:tranjera hasta 4e 49%, se 
peraitir& •n las -presas 4e televi•i6n por cable. lfo po4rln 
arrendar o enajenar la• oono••ione• ••CJ'Íln el Diario Oficial en: 1dl. 
~ 24 de agosto de 1993. De cualquier manera, el. Estado 
mexicano está previendo el crecimiento del sector en la medida en 
que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes afirm6 ya que 
está en estudio otorgar nuevas concesiones a la radio y la 
televisi6n, lo cual se llevará a cabo sin que 11vaya a haber una 
saturaci6n", Claro que no se informa si la saturación será 
meramente técnica en cuanto al espectro de radiofrecuencias 
disponibles, o en cuanto a su asignación a manos privadas de 
capital mexicano o mixto. Batu4ia la ser Otorgar nueva• conae•ione• 
4• Ra4io y Televi•i6n. en: El Financiero 4 de octubre de 1993., p. 
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Por otro lado, si bien el flujo de capitales puede registrarse 
hacia México, -cuando por ejemp1o se hab1a de 1a posibi1idad de que 
capital extranjero entre a participar en la venta del paquete de 
medios que incluye los canales de televisi6n 7, y 13, el peri6dico 
el Nacional y la Compaft1a Operadora de Teatros, entre otros113-, de 

12. El consorcio televisivo Televisa ha aprovechado ya la 
oportunidad que brinda la apertura comercial al asociarse con las 
siguientes empresas norteamericanas: Telccommunications Znc., 
empresa que adquiere el 49\ de Cablevisi6n; QVC Network, con la 
cual firma una asociación para establecer un servicio de ventas por 
medios electrónicos en México, Espafta y el resto de Latinoamérica; 
y con la Hearst Corporation, con la cual llega a un convenio para 
publicar y distribuir revistas. Ver:Lll• .. pre••• ... ioanaa y au 
q1obalhaci6n. ¿La• co-lil•• aezicana• hacen taablar a la 
aompetenoia ... tranjera? en: Mundo E1ecutiyo. Octubre de 1993., pp. 
e-21. Por otra parte, el mismo consorcio televisivo mexicano firma 
un convenio de transmisión con la empresa estadounidense Discovery 
communications Inc. Ambas empresas convienen en formar una empresa 
conjunta para proporcionar una versi6n en espaftol del canal de 
televisi6n Discovery por cable a México. La empresa estadounidense 
poseerá el 60% de la nueva compaft1a, mientras que grupo Televisa 
será duef\o del 4 0% de acuerdo con los datos proporcionados por 
ambos consorcios. rira6 T•l•vi•• convenio 4• tran••i•i6n oon la 
empreaa eata4ouniden•• Diacovery. en: EXcélsior 24 de septiembre de 
1993. 

113 El JO de marzo de 1992, la Secretaria de Gobernaci6n 
anunci6 la desincorporaci6n (privatizaci6n) de la Corporaci6n 
Mexicana de Radio y Televisi6n, S.A. de c.v., concesionaria del 
Canal 13 de la Ciudad de México, ahora Televisión Azteca y de su 
red de estaciones repetidoras en la Repüblica Mexicana. Tres d1as 
después, el 2 de abril, la misma Secretaria anunció la venta del 
peri6dico El Nacional. Esto se aun6 a la decisi6n de desincorporar 
asimismo a la Compaf\1a Operadora de Teatros, y a la Red de 
Televisi6n de Canal 7 formada por una emisora central y 77 
estaciones repetidoras; a esta iniciativa se incorpor6 la venta de 
Xmpulsora de Televisi6n de Chihuahua; Xmpulsora de Televisi6n del 
Centro; Corporaci6n Televisiva de la Frontera Norte; Impulsora de 
Televisi6n del Norte; Corporaci6n Televisiva del Noroeste; Compaft1a 
de Televisi6n de la Pen1nsula; compaft1a Mexicana de Televisión de 
Occidente; Televisión Olmeca; Televisara Mexicana del Sur; y la de 
los Estudios América. El gobierno mexicano decidi6 hacer una venta 
"en paquete", para la cual hab1a varios grupos interesados, entre 
ellos: MEDCOM, GEOMultimedia, Radio Televisara del Centro y 
Proyecto Cosmovisión. A partir del anuncio de la convocatoria en 
marzo de 1992, dichos grupos sufrieron diversas recomposiciones 
internas entre los socios capitalistas, con el fin de pugnar mAs 
eficientemente por dicho "paquete de medios". The wall street 
~ informó en su emisi6n del 16 de marzo de 1993, que dos 
grandes firmas estadounidenses de medios de comunicación se 
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la misma manera capital mexicano comienza a fluir hacia los Estados 
Unidos cuando se informa que la red de televisión de habla espaftola 
Univisi6n propiedad de la empresa estadounidense Hallmark serA 
vendida a un consorcio dentro del cual se encuentran inversionistas 
mexicanos .114 

encontraban interesadas en dicho paquete, por un lado la Fox 
Incorporated, filial de News Corporation estaba tratando de 
incorporarse al grupo postor mexicano MEDCOM, y por otro Capital 
Cities/ABC filial de dicha cadena televisiva, quien se encontraba 
en plAticas con el grupo postor mexicano GEO. Ver: canal 13 1 del 
caos a la venta. Con lo• ••4ioa, una nueva relaci6n. en: ~ 6 
de abril de 1992., pp.10-13. Asimismo, ver: La Jornada, 17 de marzo 
de 1993, p.45. 
El 18 de julio de 1993, la Secretaria de Hacienda y Crédito Ptlblico 
anunci6 que Radio Televisara del Centro, a cargo de los seftores 
Salinas, propietarios del Grupo Elektra era la qanadora para 
obtener el paquete de medios antes mencionado: la familia Aguirre, 
propietaria original del Canal 13 de televisi6n se retir6 del grupo 
postor. Por otra parte, ese mismo dia se anunció que la contienda 
por el periódico El Nacional quedaba desierta debido a que no se 
hab1a recibido ninguna oferta considerable y por lo tanto el 
peri6dico no se desincorporaba del sector paraestatal. Meses 
después se anunciaba la liquidaci6n de los trabajadores de JU 
~, con el prop6sito de sanear la empresa para su venta. 
ver: La Jornada, 15 y 19 de octubre de 1993., p. 13 y 15 
respectivamente. 

114 Aprueban en BU la venta de la cadena Univiai6n. en: LA 
~ 2 de octubre de 1992. Recientemente, con el fin de 
equilibrar el panorama de la televisión comercial y ante la 
adjudicación de tan importante paquete de medios al qrupo Elektra, 
duefto ahora de Televisión Azteca, Televisa presion6 al gobierno 
mexicano para la obtención de más de sesenta concesiones 
adicionales, las cuales dar!an lugar a una nueva cadena de 
televisión para el grupo comandado por Emilio Azcá.rraqa. Dicha 
cadena, la cuarta para el consorcio, tendrta como objeto reforzar 
la cobertura nacional de canal 2 para, aprovechando la nueva 
infraestructura satelital, hacer transmisiones a Espafta y al resto 
de Latinoamérica. Con el fin de concretar dicha operación, se 
hablaba de una inversión de 50 millones de dólares en adquisici6n 
de equipo, para la cual Televisa habla obtenido ya el compromiso 
por parte del gobierno de Espafta de un financiamiento hasta por 
ocho anos a tasas preferenciales del 5. 5%, junto con un primer 
crédito de 12.2 millones de d6lares. Ver: Televisa prev6 invertir 
120 add en su cuarta cadena de televiai6n. en: El Financiero. 30 de 
noviembre de 1993., p. 10. Poco después se supo que la secretaria 
de Comunicaciones y Transportes seleccionó a la empresa Red 
Televisara de México Norte S.A. de c.v. (filial de Televisa), a la 
cual le fueron otorgadas las concesiones de 62 canales de 
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Sobre la mesa
4
de las negociaciones sobre telecomunicaciones 

parecen haberse puesto cuestiones de 1ndole meramente técnico, 
cuando que es claro para cualquiera, que el contenido de los medios 
no puede separarse de los recursos tecnol6qicos empleados para su 
transmisi6n; y que eventualmente el capital involucrado en la 
propiedad de los mismos intervendrá en la decisi6n acerca de los 
contenidos que por ellos, se transmitan. Resulta por ello 
contradictorio que, al terminar los trabajos en la mesa de 
negociaciones sobre Telecomunicaciones, el Subsecretario de 
Comunicaciones y Desarrollo Tecnol6gico de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, Carlos Miar y Taran haya declarado: 
"No se prevén cambios a la Ley Federal de Radio y Televisi6n". Los 
avances tecnol6gicos en telefonía celular, radiolocalizaci6n, 
radiocomunicaci6n de flotillas, vtas microondas y satélite, as1 
como la televisi6n de alta definici6n, no tienen nada que ver con 
los contenidos y si en cuanto a los medios de distribuci6n" •115 

Entre los logros m6.s importantes en el rengl6n de las 
telecomunicaciones estuvieron: la coordinaci6n de frecuencias en 
estaciones de radio en AM y FM, mismas gue se distribuirán de 
manera equitativa entre ambas naciones, 116entre otras cosas para 
evitar interferencias y para garantizar que tengan los mismos 
derechos sobre las frecuencias disponibies. Asimismo, a nivel 

televisión en todo el pala. Por otra parte, segtln comunicado de la 
propia secretarla, el gobierno mexicano decidi6 concesionar otros 
10 canales a Televisi6n Azteca a fin de equilibrar el mercado y 
presentar mejores opciones al pQblico. Durante la presente 
administraci6n se han otorgado 279 concesiones de televisi6n 

_comercial, lo cual representa casi el doble de las consideradas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, documento que prevala 
s6lo 150 estaciones. Lo anterior hace un total de 460 estaciones de 
televisión concesionadas y otras cien permisionadas en todo el 
territorio nacional, las cuales cubren alrededor del 86\ de los 
hogares mexicanos. Ver: 10 canal•• de para 'l'V A•t•ca y •2 a Re4 
'l'el•viaora 4• Kúico •orte. en: La Jornada. 1 de diciembre de 
1993., p. 45., y Se duplicaron la• conc••ion•• a la 'l'V co••roial en ••t• ••••Dio: SCT. en: La Jornada. 2 de diciembre de 1993., pp. 56 
y 44. 

115 concluy•n neqociaoion•a N6zico-BU •obr• t•l•coaunicacionea. 
en: El Financiero, 13 de agosto de 1992., p. 27. 

116 Hay que hacer notar que esta información fue proporcionada 
en rueda de prensa, exclusivamente por voceros de México y de los 
Estados unidos, y que en este sentido, pese a que Canadá es una 
potencia mucho más desarrollada que los Estados unidos en materia 
de Telecomunicaciones, su participación se vio minimizada, sobre 
todo por lo que se refiere a la defensa que esta nación hizo con 
relación al tema de las industrias culturales, punto que se tratará 
con detalle más adelante. 
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internacional se aprob6 la banda de radio en AM para que se aumente 
de 1600 a 1750 kilociclos, lo cual permitir.S. que haya 21 estaciones 
mAs en la zona fronteriza, con el fin de descongestionar el uso de 
las frecuencias de las distintas estaciones que se encuentran ya 
operando en la zona. Por otro lado, se avanz6 en la formaci6n de 
una Comisi6n Binacional sobre Televisi6n de Alta Def inici6n; por 
Qltimo, previendo la aparici6n de nuevas solicitudes para el uso de 
la red satelital y de los servicios de información que sirven a 
México y a los Estados Unidos se aprob6 que, dada la demanda de 
canales de televisi6n y redes satelitales privadas para 
comunicaci6n de voz y datos y de redes corporativas, éstas se 
transfirieran de los satélites mexicanos Morelos al Solidaridad 
¡117. 

Por otra parte, es evidente que el tema de la cultura y de los 
contenidos en los medios de comunicación debe de haber estado 
presente, tanto en la mesa de las negociaciones sobre 
telecomunicaciones, como en la mesa de negociaciones sobre 
propiedad intelectual, cuando el director de la oficina de 
comunicaciones del Departamento de Estado, Bradley P. Holmes y el 
presidente de la Comisión Federal de 9omunicaciones118 , Alfred c. 
Sikes de los Estados Unidos, descartaron que con acuerdos de este 
tipo, dado el avance tecnol6gico de su pa1s, pudiera darse alguna 

117 El satélite Solidaridad I fue lanzado al espacio el 19 de 
noviembre de 1993 a las 19: 17 horas tiempo de México. Su 
construcción se llev6 a cabo a través de la empresa estadounidense 
Hughes Aircraft. La encargada de su lanzamiento fue la firma 
francesa Ariannespace, cuyo cohete colocó al Solidaridad I en una 
6rbita geoestacionaria a 35,786 kilómetros de la tierra. Dicho 
satélite substituirA al Horelos I en marzo de 1994 y tendrá una 
vida activa de 14 aftas. 
El nuevo satélite será utilizado de la siguiente manera: voz y 
datos del sector privado: 34.28%; televisión comercial: 28.58%¡ 
televisión privada: 10.74\¡ telefon1a: 10.22%¡ voz y datos del 
sector pO.blico: 9.25% y teleaudici6n: 2.5%. Los principales 
usuarios estarán constituidos por prestadores de servicios (30), 
redes privadas diversas (20), instituciones financieras (20), 
radiodifusoras ( 19) , instituciones · gubernamentales ( 12) y 
televisaras (7). Ver: Lanzan e1 sat6lite Soli4aridad 1, en Guyana 
~rancesa. y coadyuva a la intaqraoi6n reqional •l nuevo sat6lite. 
en: La Jornada. 21 de noviembre de 1993., p. 21. 

llB La Federal Communications Cornmission es el órgano encargado 
de la autorización de concesiones para uso de telecomunicaciones, 
el equivalente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 
México. 
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"agresi6n cultural" hacia México; más bien dijeron: "habría que 
pensar en términos de una "diversidad cultural"."119 

A este respecto, el director general de Comunicaci6n Social de 
la Secretarla de Gobernación y hasta hace poco director general de 
Radio Televisión y Cinematograf1a, Jorge Medina Viadas, declaró -
todavia en calidad de director general de RTC- que, en el Tratado 
de Libre Comercio no hay venta ni transmisión de concesiones para 
extranjeros en radio y televisi6n, y que: 

En la negociación hubo la defensa de la integridad 
cultural de nuestro pa1s; México defendió, preservó su 
espacio aéreo s6lo para los mexicanos. Inclusive, desde 
la primera firma del TLC, el gobierno puso a disposición 

! de los empresarios de radio y televisión en México una 
qran cantidad de concesiones para establecer, sobre todo 
en el norte del pala, en la frontera con los Estados 
Unidos, una suerte de barrera cultural que permitiera la 
defensa de nuestros valores, de nuestros principios que~ 
como nación hemos forjado a lo largo de muchos aftos. 
Esto es: radio y televisión para los mexicanos. 12º 

En cuanto al renql6n de la propiedad inteleotual 121 , en su 

1 19 Concluyen lle9ooiacion•• K6•ioo-BU Sobre T•leooaunicaoionea. 
Opus. Cit. 

120 Jorqe Medina Viedas. Ponencia presentada en el VJ:J: 
Bncuentro Latinoaaerioano 4• .,aoultad•• de coaunicaci6n 8ooia1 
Acapulco, Guerrero, 29 de octubre de 1992. 

121 El aspecto de la Propiedad Intelectual se encuentra 
definido en la 8BXTA PARTB., capitulo ZVJ:J: del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte. Opus. Cit., y particularmente nos 
interesa el Articulo 1705 sobre Derechos de Autor, que hace 
referencia al Articulo 2 del Convenio de Berna sobre la misma 
materia; el Articulo 1706 sobre Fonogramas, y el Articulo 1707 
sobre Protección de Sefiales de Satélite Codificadas Portadoras de 
Programas, que es lo mrts cercano a los productos de medios de 
comunicación que maneja el texto del Tratado. 
En este Qltimo aspecto, de acuerdo con los incisos (b) y (a) del 
mencionado Articulo 1707, el Tratado establece como ilicito civi1 
la recepción, en relación con actividades comerciales, o la 
ulterior distribución de una sef\al de saté1ite codificada portadora 
de programas, que ha sido descodificada sin autorización de1 
distribuidor legitimo de la senal; o la participación en cualquier 
actividad prohibida de fabricación, importación, venta, 
arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o 
sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una seftal de 
satélite codificada portadora de programas, sin autorización del 
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consabida comparecencia ante el senado de la Repüblica, el 
Secretario de comercio y Fomento Industrial Jaime serra Puche, 
aclar6 los puntos a los que se habla llegado en la negociaci6n 
final para el Tratado de Libre comercio. A ese respecto apunt6: 

La modernizaci6n tecnol6gica conlleva el abatimiento de 
costos medios de producci6n, el aumento de la calidad 
total de los productos y los procesos y, en general, el 
desarrollo eficiente de la inversión. 
Para apoyar las ventajas competitivas que se generan 
mediante mejoras tecnolóqicas y diferenciación de 
productos, conforme lo ha requerido la apertura de la 
economía mexicana, el Congreso aprob6 recientemente la 
legislación en materia de propiedad industrial. La nueva 
Ley de Fomento y Protección da la Propiedad Industrial 
ofrece protección jur1dica a los distintos tipos de 
derechos de propiedad industrial a niveles similares a 
los que otorgan las legislaciones m4s avanzadas en la 
materia. ( ••• ) 
Asimismo, las recientes reformas a la Ley de Derechos de 
Autor estimulan la creatividad intelectual y evitan que, 
por medio de la pirater1a, se despoje a los autores de 
los beneficios econ6micos que les corresponden. 
Juntas, la nueva Ley de Propiedad Industrial y las 
reformas a la de Derechos de Autor hacen de México un 
pata de vanCjUardia en la materia, ya que se ofrece 
protecci6n efectiva a los titulares de derechos de 
propiedad intelectual, en un contexto de apertura y 
desre9ulaci6n. ( ••• ) 
En materia de derechos de autor, las partes [Estados 
Unidos, Canadti y México] también reafirman sus 
compromisos internacionales. Los programas de c6mputo 
recibirtin la misma protección qua las obras literarias. 
Asimismo, se prohibir& la comercializaci6n no autorizada 
de ciertas senales de satélite, incluyendo la de los 
aparatos destinados a su decodificaci6n. Por su parte, 
las pel1culas mexicanas que, en el pasado, se declararon 
(del] dominio pQblico en Estados Unidos por disposiciones 
administrativas, nuevamente recibir4n protecci6n y pago 
de regal1as por su exhibici6n. 
Para asegurar la aplicaci6n agil y oportuna de las 
disposiciones, las partes establecer4n mecanismos 
operativos para llevarlas a la práctica, con atenci6n 
especial a las zonas fronterizas. 
Las disposiciones de este cap'ttulo (de propiedad 
intelectual], aunadas a las de inversi6n y de acceso a 
mercados completan un marco id6neo de incentivos, ya que 

distribuidor legitimo de dicha seftal. Resulta interesante hacer 
notar que la reglamentaci6n a la que se hace referencia sobre 
derechos de autor pareciera considerar más importante la paternidad 
tecnológica que la paternidad intelectual. 



proporcionan se9uridad jurldica, alentaran la innovaci6n 
tecnol6gica y propiciaran el «••arrollo 4• proreoto• 
aodernoa, altamente competitivos, con gran capacidad de 
generaci6n de empleos y divisas, y oon une per•peotiva da 
biene•t•r 4• l•r90 pla•o.122 
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Resulta notable, que en su intervenci6n, el secretario serra 
haya elegido hacer aluai6n a la posici6n que ocupan en materia de 
derechos de autor las pellculaa •exicanaa, y no ae haya referido 
por ejemplo, a otra seria de actividades ralacionadaa, co•o la 
industria diaquera, o el registro de programas e intormaci6n en 
video tape, disco compacto y otras tecnoloqlaa, conocidas con el 
nombre de "industrias culturales", y que representan un sector 
considerable de la economla mexicana. 

Es asl que, pese a la importancia de las industrias 
culturales, -incluidos en ellas loa aadioa de coaunicaci6n que lea 
sirven de vla de tranamisi6n-, el texto detinitivo del.Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, dice auy poco, a excepci6n de 
que cualquier medida que se adopte o mantenga en lo rererente a las 
industrias culturales, salvo lo previsto expllcitamente en el 
articulo 302 sobre trato nacional y acceso de bienes al mercado
deagravaci6n arancelaria, se regira conforme a lo dispuesto por el 
Tratado de Libre comercio entre canadl, Eatadoa Unidos y M6xico. 
En relaci6n a la detinici6n que el propio texto del Tratado hace 
sobre lo que signitica el t6r11ino in<lu•tria cultural, Aste ae 
encuentra referido en un anexo, indicando a la letra: 

"in4u•tria• cultural•• aignitica toda persona que lleve 
a cabo cualquiera de las aiquientea actividades: 
(a) la publicaciOn, diatribuc16n o venta de libros, 
revistas, publicaciones peri6dicaa o diarios impresos o 
legibles por medio de m4quina, pero no incluye la 
actividad aislada de i•prea16n ni de composici6n 
tipogrAfica, ni ninguna de laa anteriores; 
(b) la producci6n, distribuci6n, venta o eXhibici6n de 
grabaciones de películas o video; 
(c) la producci6n, distribuci6n, venta o eXhibici6n de 
qrabacionea de mQaica en audio o video; 
(d) la publicaciOn, distribuci6n o venta de mQsica 
impresa o legible por medio de maquina; o 
(e) la comunicaci6n por radio en la cual las 
transmisiones tengan el objeto de ser recibidas por el 
ptlblico en general, asi como todas las actividades 
relacionadas con la radio, televisi6n y transmisi6n por 

122 Jaime serra Puche. Comparecencia ante el H. Senado de la 
RepQblica al finalizar las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Opus. Cit. (El énfasis es mio). 



cable y los servicios de pro9ramaci6n de satélites y 
redes de transmisi6n;n123 
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A la luz de los contenidos del texto definitivo del Tratado y 
de algunos acontecimientos como las controvertidas declaraciones 
gubernamentales ya citadas, se han registrado diversas 
preocupaciones de qrupos interesados, académicos y profesionales de 
1a comunicaci6n, que han cuestionado el estatus que han de guardar 
los medios de comunicaci6n frente al Tratado de Libre comercio. 

Quienes se ocupan de la prensa o de la industria editorial, 
hace tiempo que han venido diciendo, que pese a que este sector no 
se ubica dentro de las neqociaciones hechas en materia de 
telecomunicaciones, evidentemente dependen de ellas en la pr4ctica. 
En ese sentido, por ejemplo, el director de El Imparcial de 
Hermosillo, José Santiaqo Healy, declar6 a nombre de los editores 
de peri6dicos de la Repüblica mexicana, que el Tratado de Libre 
Comercio impactará "querámoslo o no" el trabajo informativo de la 
prensa. 

El propio Presidente Carlos Salinas de Gortari, en respuesta 
a la preocupaci6n de los editores de periódicos record6 que con 
Estados Unidos se vive ya un virtual libre comercio, al seftalar que 
no hay limitación para que fluya capital extranjero en ese sector, 
y recordar que, en términos jur1dicos, no hay prohibiciones para la 
libre circulaci6n internacional de informaciones e ideas a través 
de los medios. 124 

Por su parte, en relación a los medios electrónicos, radio y 
televisión, el propio director en ese entonces de Radio, Televisión 
y Cinematoqraf!a, Jorge Medina Viedas ha expresado que es necesario 
introducir modificaciones al estatuto juridico que rige el 
funcionamiento de la radio y la televisión para adaptarlo a los 
tiempos modernos que vive el pais y en ocasi6n de la firma del 
Tratado de Libre comercio. Asimismo, el Partido de la Revolución 

123 Tratado de Libre Comercio de Alpérica de1 Norte. Tomo r, 
SECOFI, Anexo 2106 y 2107, p. 336. 

124 Salinas t construir roraaa •uperior•• de co•unicaoi6n, reto 
4e lo• ae4io•· •o bey lillitaci6n pera que nuya capital extranjero 
en ••• indu•tria. Reproducción del di~curso de 1os editores de 
periódicos al Presidente de la Repüblica y del Presidente de la 
Repüblica a los editores de periódicos, en ocasión del dia de la 
libertad de prensa, en: La Jornada. 9 de junio de 1992., pp. 3 y 6. 
Es notable, asimismo, que amén de no haber limitación al flujo de 
capital extranjero, tampoco ha habido protección para la industria 
editorial establecida. En particular en la industria del libro, de 
1970 a 1990, han cerrado 500 editoriales de las 1,325 que estaban 
afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria en cuestión; BL TLC 
y la induatria editorial en: Excélsior 10 de octubre de 1993. 
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Democrática, ha manifestado que en su opini6n 1a legislaci6n sobre 
medios de comunicaci6n en México, mSs que reformas, requiere de una 
transformaci6n profunda. su intenci6n ha sido la de presentar una 
iniciativa de Ley General de Medios de Comunicaci6n ante la C&mara 
de Diputados, para lo cual, sobre esto y sobre los contenidos que 
deberia tener una ley relativa en la materia propuso orqanizar 
foros de consulta. 125 

La postura del sector privado, por su parte ha sido la de que 
el capital extranjero debe ser complementario del mexicano y de que 
su funci6n debe limitarse a fortalecer las finanzas de las empresas 
y a enriquecerlas en materia tecno16qica, pero que el poder de 
decisión y el control accionario de los medios deberá seguir 
estando en manos de mexicanos.126 

La posición de los sectores académicos no deja de ser menos 
importante. En ese sentido, la preocupación de los investigadores 
y analistas de la comunicación se centra fundamentalmente en dos 
puntos: por un lado el funcionamiento y operación de redes de 
telecomunicación que pudiesen·estar en manos extranjeras, y por 
otro lado las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica y la cultura. A este punto, .volveremos más adelante. 

En el primer caso por ejemplo, se cita la posibilidad de que 
la red de telecomunicaciones que México ha tendido para 
intercontectarse con el exterior pueda sufrir modificaciones en su 
operación o funcionamiento, es decir, que de ser una actividad 
regulada y operada por el Estado, pudiera pasar a ser operada 
directamente por empresas privadas, nacionales o extranjeras, tanto 
en lo que se refiere a instalar sus propias estaciones terrenas, 
como a utilizar los servicios de satélites extranjeros127 • 
con todo esto, la principal preocupación es, por un lado la 
soberan1a del Estado mexicano sobre su espacio aéreo, y por otro 
nuevamente la de la pérdida de la soberania cultural al perder 
ingerencia sobre los contenidos a transmitir via las 
telecomunicaciones. 

125 La Jornada. 18 de marzo de 1992., p. 14. Esta iniciativa 
de ley por lo pronto, no se discuti6 antes de darse por concluida 
el ültimo per1odo de sesiones de la Cámara de Diputados. 

126 Poaici6n del sector .. preaarial ante el TLC, elementos 
rundamentales. citado en: Alberto Barranco Chavarr1a. Bllpresa. I.iA 
~ 17 de marzo de 1992. 

127 Fernando Mej1a Barquera. Teleooaunioaoionea y libre 
coaeroio en Mlxico. un ejercicio pro•peotivo. en: Reyista Mexicana 
de comunicaci6n.Ano cuatro, Ndmero diecinueve., septiembre-octubre 
de 1991. pp. 1-10. 
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Debido a estas circunstancias, es que se hace meritoria una 
reflexi6n en torno a la forma en que queda afectado el sistema de 
•edioa ante el entorno del acuerdo tri-lateral, aa1 como el 
anlliaia de los elementos esenciales que habr1a que tomar en cuenta 
para el desarrollo de una pol1tica de comunicaci6n que toma en 
cuenta el panorama actual. 



77 

s. llL - CllLftlllllL. 

3.1. Cono•pto• •••noi•l•• an -t.ria 4• po11tioa oultura1 11• 
coaunicaci6n. 

El proyecto modernizador mexicano de fin de siglo parece haber 
dejado de lado la qesti6n de pol1ticas p1lblicas en materia de 
comunicaci6n. La emergencia de ciertos actores politices en el 
desarrollo de una política econ6mica ligada a América del Norte, ha 
postergado una muy importante discusi6n en torno a la cultura, 
simplemente porque la recuperaci6n econ6mica parece ser 
prioritaria. 

Sin embargo, la modernizaci6n se torna en una noci6n vacia si 
se la liga exclusivamente a lo econ6mico, si se utiliza para 
conceptualizar el grado de avance de una sociedad dejando de lado 

g;~~~e:e::m1e~o:oc1~1 ~a~~1;01º1~ic~m~li~ª~!~~:~aff!JA~rtantes en los 

Por otra parte, cuando Geertz indica que las formas de la 
sociedad son la sustancia de la cultura129, apunta en esencia lo 
mismo que cuando Habermas habla de la modernidad y de la 
postmodernidad, refiriéndose a la apropiaci6n distinta que el 
hombre postmoderno ha hecho de su ámbito socioespacial; y con ello 
alude, por ende, a la manera en que el sujeto se integra o no a una 
colectividad, sobre la base de valores nacionales (nacidos 
directamente del concepto de modernidad), o a valores universales, 
(propios de la postmodernidad) •130 Es en ese sentido, que las 
directrices de la modernización nos gu1an hacia una 
conceptualización distinta del mundo, más apegada a los bienes 
materiales que a los valores culturales. Vista de esta manera, la 
modernización afecta todos los aspectos y las relaciones del 
hombre, no nada más las económicas. 

En otras palabras, el fen6meno modernizador al que estamos 
asistiendo y que ha sido disef\ado expresamente para afectar la 

128 Aqui lo cultural está tomado en el sentido de Bourdieu, en 
el que el oaapo cultural se vincula directamente con la sociedad 
global, principalmente en su articulaci6n entre lo económico y lo 
simb6lico, pero también en lo politice, es decir reconociendo 
cuánto de politice hay en la cultura y que la cultura es pol1tica. 
Pierre Bourdieu. Socioloqia y Cultura. Grijalbo/Conaculta., 1990. 

129 Clifford Geertz. La interpretaci6n de las culturas, 
Editorial Gedisa, 1991., p. 38. 

130 Jurgen Habermas. Xdentidades nacionales y postnacionales. 
Editorial Tecnos, 1989., pp. 111-112. 
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estructura ecoD6mica de nuestro pala, no puede dejar de lado 1os 
nexos, los niveles de coyuntura y las dimensiones de lo social, lo 
politice o lo cultural que de hecho traer& consigo. 

El Estado ha loqrado redimensionar su actuaci6n a través del 
cambio en la politica econ6mica, lo cual lo posibilita a ofrecer 
soluciones a los problemas más apremiantes; sin embargo, si hemos 
de ser rigurosos en el an4lisis politice en términos de los fines 
pQ.blicos a cumplir, también deberiamos poder acotar los costos 
sociales y las Areas de actuaci6n como la comunicaci6n y la 
cultura, en las que no parece estar incidiendo por el momento. 

As1, al igual que muchas otros aspectos de la actividad 
humana, y en tanto quehacer simb6lico de una comunidad, la cultura 
se convierte en hecho p6blico, y como hecho püblico, ha de recaer 
dentro del Ambito de las pol1ticas pQblicas, (definidas éstas como 
la constituci6n de acciones especificas con fines p'flblicos a 
cumplir). Corresponde pues al Estado trabajar junto con otros 
actores de la vida social en la constituci6n de una pol1tica 
cultural definida para nuestro pala. 

El aspecto de discusi6n de si el Estado mexicano dispone o no 
una pol1tica cultural coherente, ha sido ya ampliamente 
discutido •131La generalidad de los anAlisis concuerdan en que 
esta es un Area que no ha sido suficientemente desarrollada y que 
amerita una urgente intervenci6n por parte de la sociedad civil. 

Ahora bien, dado que la facultad de velar por los valores 
nacionales y la identidad cultural son funci6n del Estado, resulta 
especialmente importante el disefto de una política cultural con 
fines definidos, posibles de ser instrumentados a través de 
opciones concretas de acci6n. 

En ese tenor, s6lo la difusi6n de una cultura -la oficial-, ha 
sido tradicionalmente auspiciada por el Estado. La intervenci6n 
estatal en el terreno de la cultura se ha tornado exclusivamente 
simb6lica, ya que debido a que el proyecto modernizador prevé el 
adelgazamiento del Estado y la desincorporaci6n de empresas no 
productivas dentro del sector paraestatal, la decisi6n tomada ha 
sido la de deshacerse de importantes instituciones creadoras de 
quehacer cultural como si éstas no contribuyeran al desarrollo 
nacional. 

lll Ver por ejemplo:Roqer Dlaz de Cosslo y Javier Barros. La 
polltica cultural del gobierno 4• la [R]•pública. manuscrito, 
México, 1979. 29p.; Luis Esparza Oteo. La politica cultural del 
Batado aasicaao y el deaarrollo 4• la televi•i6a. Consejo Nacional 
Técnico de la Educaci6n, México, 1981, 120p., y cuadernos del TXCOM 
No. 35 UAM/X, 1984, 116p.; Javier Esteinou Madrid. T•l•viaa y la 
polltica cultural del pal•· El......IDlllQ, Suplemento de Excélsior, 12 de 
febrero de 1989., y otros. 
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Con esto queremos decir que por un lado, con el fin de estar 
presente en la preservaci6n de una identidad nacional, el Estado se 
ha reservado segmentariamente la difusi6n de la cultura nacional; 
mientras que por el otro, (recordemos aqu1 la reciente venta del 
"paquete de medios del Estado" a la iniciativa privada), 
abiertamente ha liberado el sector de los medios de comunicaci6n, -
importantes instrumentos de contribuci6n a la cultura nacional-, 
con el fin de que estos siembren la semilla de la liberalizaci6n 
econ6mica132 • 

como dice Aguilar Villanueva, en el fondo, todo esto no ha 
sido sino una medida para "tirar el lastre• y crear las condiciones 
para atender con eficiencia una serie de males, necesidades y 
problemas p11blicos13J; sin embargo, es relativamente pobre la 
forma en que el Estado mexicano se ha cuestionado los costos y las 
consecuencias de dichas medidas, cuando a costa de un nacionalismo 
empobrecido, tiene que dar paso a los frutos de una 9lobalizaci6n 
econ6mica. 

Quedaron atrás los tiempos en que los programas de gobierno 
incorporaban un plan nacional de desarrollo, en donde los planes 
actualizaban, concretaban en un eepec1f.ico tie~o pol1tico un 
proyecto nacional colectivamente com.partido134• En su Plan 
Nacional de Desarrollo, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, ya 
vislumbraba el escenario de la transformaci6n para México, al 
decir: 

132 El presidente del grupo Radio Televisor a del Centro, 
·Ricardo Salinas Pliego, ganador del "paquete de •edios" vendido por 
el gobierno mexicano, ha declarado que: "en materia televisiva, se 
adecuarán a lo que quiera la sociedad, y si ésta pide programas 
como los de Televisa, "éso se les darA"". en: Fernando ortega 
Pizarra. "Bn la 4-ocrati•aci6n, la televiai6n na4a tiene que v•r"; 
Salina• Pliego; 11nu••tro proyecto, entret•n•r"1 aulr•• Vl•qu••·, 
~' Nüm 873., 26 de julio de 1993., pp. 6-13; declaraciones 
semejantes hizo a~ No.112., pp. 10-1s. 

133 Luis F. Aguilar Villanueva. El estydio de los polfticas 
pOblicas. (Estudio introductorio) Grupo editorial Miguel Angel 
Porrüa, 1992., pp.15-74. 

134 El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 emitido por el 
Poder Ejecutivo Federal, establece en el punto 2.2. La Batrateqiat 
Mo4erni•ar a M6xico, lo siguiente: "Soberan1a, democracia, 
crecimiento y bienestar, son objetivos que perseguir& el Estado 
Mexicano utilizando todos los recursos a su disposici6n, esto es, 
aplicando una estrategia para alcanzarlos. Esa estrategia es la 
modernización nacional". Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994 p. 
16. 



La estrategia de la modernizaci6n en México parte de la 
conciencia de la oportunidad y del riesqo que representa 
la qran transformaci6n mundial, y a la vez, de la 
comprensi6n del veloz cambio al que han estado sujetas la 
sociedad y sus organizaciones. La modernizaci6n es no 
s6lo compatible con nuestros afanes y valores históricos 
sino que es motivada por su defensa. Bl nacionali-o que 
iapon• bu•car entre no•otro• al ao4o para aoeraarnoa a la 
••:lor r••lhaoi6n el• DU•atroa ill••l•• 'f el• aouarelo • 
nuaatroa prinoipioa requi•r• la •elaptaoi6n el• l•• 
inatituoionae 'f l• innovaoi6n en pr&atiaaa 'f aatituel••· 
Por eso no es extrafto que la estrategia se alimente, con 
modalidades propias, de los momentos cruciales de nuestra 
lucha como Naci6n independiente. 
México, en su historia, se ha transformado para asegurar 
que aua condicione• d.• identidad •• preaarven y •••9Ur•D 
la aatiafaaoi6n el• l•• aataa naoion•l••: la integridad 
territorial, la primac!a de la legalidad, el sistema 
republicano con separaci6n de poderes, federal y 
democrá.tico, limitado por las garantías y libertades 
individuales y comprometido con el aseguramiento de las 
condiciones que hagan efectivos los derechos sociales. 
Este ha sido el ritmo de nuestra historia. Hoy, su 
defensa reclama tomar la iniciativa, conducir el ritmo de 
la transform.aci6n y aportar elementos novedosos de cambio 
al cambio mismo: ésta es la estrategia de la 
modernizaci6n. 
La estrategia de modernización es la iniciativa de 
nuestra generación para derend•r y proyectar nue•tra 
identid.ad al futuro y alcansar nu••tra• aeta• nacional••. 
Acordes con nuestra historia, 1•• tranaroraacione• que 
p•r•igue la aoderni•aai6n ••r&n por ello naaionaliQta•, 
••r&n popular••, con •l claro 4eatino 4• elevar la 
aa1i4ad 4• vida de todo• lo• aezioano•, y •• ll•var&n a 
oal>a a trav6a 11• l• •ooi6n aonaartaela, la partiaipaoi6n 
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El Plan nacional de Desarrollo 1989-1994 contempla al 
nacionalismo como un motor importante de la modernizaci6n, pero 
supeditado a un viejo reclamo democrático, -del cual es victima en 
primera instancia el gobierno actual-; propone en esencia un 
pluralismo pol1tico que, de llevarse a cabo en si mismo, ahogaría 
la capacidad de acci6n real de1 gobierrio. En realidad es un plan 
para gobernar a la naci6n pero no e1 plan de acci6n de la naci6n, 
puesto que un verdadero plan nacional implicaría la capacidad de 
participación democrática de todos los actores. 

135 Plan Nacional de pesarrollo 1989-1994.opus. Cit. p.11. (El 
énfasis es m1o). 
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E1 plan como proyecto de gobierno, debe abrir paso a la 
gesti6n de po1!.ticas p1lblicas que soaetan a discusi6n las 
directrices nacionales. Es en ese sentido, que lo pQblico, 
entendido como aquello que tiene que ver con necesidades, intereses 
y proyectos de alcance general puntualizados a través de la acci6n 
ciudadana de individuos libres e informados, se convertirla en lo 
verdaderamente nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 refleja un 
nacionalismo endeble, no fuerte y arraigado como el de ret6ricas 
anteriores, sino sujeto a modificaciones, atento a sufrir las 
consecuencias de la transformaci6n y del cambio y por lo mismo 
dispuesto a abandonar la visi6n unilateral de una historia 
colectiva; un imaginario en suma, construido sobre la base de 
viejas luchas revolucionarias y cuyas caracter1sticas históricas 
remit1an a la nación a un plan o proyecto de vida. Esta unidad 
pol1tica era la que por encima de todas las cosas, garantizaba un 
cierto grado de legitimidad al Estado naciona1. 

Ahora, el. nacionalismo propuesto por el Estado supone la 
aceptación de que la comunidad de naciones y el sistema de 
relaciones internacionales se está transf<?ntando, y que los Estados 
nacionales han de rearticular las dimensiones de eu actuaci6n en 
funci6n de la adaptación de sus estructuras económicas a nuevas 
modalidades de integración y competencia internacionales. 

En palabras del propio Plan de Desarrollo: la modernización 
implica adelantar iniciativas de todo tipo. Estas iniciativas 
definen lo que constituye una 4•f•D•• aoderna 4• la aoberanla, que 
rebasa con mucho la vigilancia estricta de la integridad 

_ territorial. 136 Ello explica entre otras cosas, la necesidad de 
actuar con rapidez en la confiquraci6n de nuevos consensos, la 
revitalizaci6n repentina, bajo 6pticas nuevas, de conceptos como el 
de soberani.a nacional y la integraci6n de nuevos actores en el 
escenario nacional e internaciona1 bajo el recurso de la 
racionalidad del mercado internacional. Aa1 se entiende que el 
destino de México se haya unido al de las más grandes potencias de 
América del Norte, pero que sin embargo, muchas de las discusiones 
se hayan centrado precisamente en la redefinici6n de tan sustancial 
concepto. 

Por lo que respecta a una pol1tica cultural, e1 Plan Nacional 
de Desarrollo 1989-1994, apunta: 

La pol1tica cultural implica para la sociedad y el Estado 
un de11a~lo 4• aoderni4a4. Se trata de colmar los rezagos 
acumulados y de satisfacer nuevas y crecientes 
necesidades en el campo de la cultura. El reto también 
tiene que ver con la necesidad de aft.Emar la id.entidad. 4• 

l36 Ibid., p. 17. (El énfasis es mio) 



la •aai6n, sin perjuicio de incrementar los intercambios 
con otros paises, de los que también se nutre la 
creatividad de los mexicanos. 
En el México de hoy, la corresponsabilidad y la 
descentralizaci6n deben de ser siqnos distintivos de la 
pol1tica cultural. ( ••• ) 
La pol1tica cultural del Gobierno de la Repüblica 
persigue, como primer objetivo, la protecai6n y diruai6n 
4• nueetro patrillonio arr¡u-16qico, bbt6rico 7 artl•tico 
( ... ¡. El segundo objetivo se refiere al ••tillulo 4• la 
creativi4a4 art1•tica ( ••• ¡. El tercer objetivo alude a 
la 4ifuai6n 4•1 arte y la cultura. ( ••• ) Por supuesto, en 
estas tareas de difusi6n, loa ••4ioa ao4ernoa 4• 
aoaUDioaai6n 4• c¡u• 4iapon• al Batado, -radio, alna y 
televi•i6n- •• utili•ar&n 4• aan•ra llA• int•n•a 7 
•i•tell&tica. Bn ello• tambi6n 4aba reflejar•• la 
plurali4a4 4• i4•a•, inr¡uietu4•• 7 opinion•• 4• la 
aoaiecta4, pravalaoian4o en au oparaol6n orltarloa 
cultural••• 4• cali4a4 7 4• participaci6n •oli4aria. 
El Gobierno de la RepQblica formula y ejecuta esta 
política cultural a través del recientemente creado 
con••jo •acional para la cultura 7 la• arte•. 137 
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En materia de pol1.tica cultural, y muy especialmente, en 
materia de pol1tica de comunicaci6n, no se explica entonces c6mo el 
gobierno de la RepQblica pueda cumplir con los objetivos propuestos 
dentro de su propio plan de acci6n, cuando debido a la 
reprivatizaci6n del sector, ha decidido deshacerse de los 
instrumentos m4s importantes para la difusi6n de la cultura 
nacional, poniéndolos en manos de particulares que han decidido 
reproducir el modelo comercial de la iniciativa privada aliada con 
la cultura transnacional1 3B. 

137 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Opus. Cit., &.2.7. 
Cultura y art•. pp. 116-117. (El énfasis es m1o). 

138 En su momento, la creación del Consejo Nacional para la 
cultura y las Artes dependiente de la Secretaria de Educaci6n 
PO.blica, pareció una buena medida del gobierno del Presidente 
Carlos Salinas de Gortari, mAxime cuando pol1ticamente se resolvió 
ceder el control de los medios de comunicaci6n a la secretarla de 
Educación PQblica cuando antes se encontraba centralizado en la 
Secretaria de Gobernación. Esto p~reci6 devolverle la posibilidad 
de su acci6n formativa y educativa a los medios de comunicación, 
coordinados por una instancia que favorecerla el desarrollo 
cultural del pa1s. Ver por ejemplo: Javier Esteinou M. Lo• ••4io• 
d.• ao•unioaoi6n y •1 consejo •aoional d.• cultura. en: Estudio sobre 
CUlturas contemporáneas. centro Universitario de Investigaciones 
Sociales. Universidad de Colima. Volumen IV., NQm. 12., Julio de 
1991., pp. 71-72. Lamentablemente las acciones recientes del 
gobierno del Presidente Salinas, con respecto a la reprivatizaci6n 
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Por lo que respecta al consejo Nacional para la cultura y las 
Artes, instituci6n encargada de formular y ejecutar la pol1tica 
cultural del Estado, este orqanismo creado en diciembre de 1988 
todav1a dentro de la Presidencia de Miguel de la Madrid, sufri6 
transformaciones importantes durante el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari: el primer director del organismo :fue V1ctor Flores 
Olea, quien a consecuencia de un 6.lgido debate entre grupos de 
intelectuales, fue llamado a func¡ir como asesor personal del 
presidente Salinas en asuntos de polltica internacional e interna 
y sustituido por Rafael Tovar y de Teresa en marzo de 1992. 

El asunto, m4s all4 de la sustltuci6n pol1tica de una cabeza 
de grupo por otra, representa el efecto de lo que llama Roderic 
Camp, una "relaci6n polifacética entre los intelectuales y el 
Estado"139 / o como indic6 José Aqustln, prActicamente una 
reafirmaci6n del Consejo Nacional para la cultura y las Artes como 
institución de coordinaci6n de los esfuerzos de la intelectualidad 
mexicana, "pues va a seguir llevando la misma pol1tica actual que, 
por desgracia, nunca ha sido definida correctamente y que se 
caracteriza por acomodarse a la cultura oficial, con todas las de 
la ley, pero ahora con nuevos intelectuales org&nicoa" •14º La 
actitud del Estado frente a la cultura .se torn6 desde entonces 
ambivalente: por un lado, ali6.ndose a un fuerte grupo de 
intelectuales entre los que destaca el grupo de la revista Nexos, 
impulsando los proyectos del consejo Nacional para la cultura y las 
artes, pero por otra, vendiendo un importante paquete de medios de 
los que disponía el gobierno federal para la difusión de la 
cultura. 

Este es uno de los aspectos que amerita puntualizar: la 
participaci6n del Consejo Nacional para la CUltura y las Artes, no 
dnicamente en la difusión de la cultura nacional, sino tambi6n, en 
vistas de la reprivatizaci6n de algunos medios del Estado, en la 
reestructuración del sistema actual de medios de comunicación 
masiva: Si bien la mayor parte de las actividades del Consejo se 
limitan a utilizar la estructura ya establecida de medios de 
comunicación para la difusión de mensajes, un elemento muy 
importante que es menester apuntar aqu1, es la presencia de Canal 
22, el Canal cultural del Estado, como vocero de un sector 
importante de intelectuales y personalidades de la cultura 

de importantes medios de comunicaci6n en el pa1s, han echado por 
tierra esa capacidad coordinadora del consejo. 

1J9 Roderic A. Camp. Los intelectuales y el Estado en el México 
del siglo XX· Fondo de cultura Econ6mica, 1988. 

14o José Agustín en: art:iat:aa • inteleatua1•• •• pronuncian 
sobre el relevo en •1 CRA. BD lo eaenoial, no •• aodif iaar& l• 
polltiaa 4•1 Batado frente a la oultura. Lo Jornada. 29 de marzo de 
1992. 
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mexicana. Es importante entonces presentar algunos antecedentes de 
este hecho: 

canal 22 fue abierto a la explotación comercial, por acuerdo 
de la Secretarla de comunicaciones y Transportes, segQn datos 
aparecidos en el Diario Oficial de la Federaci6n el 7 de diciembre 
de 1990. 

A principios de 1991, la Secretarla de comunicaciones y 
Transportes public6 un desplegado en el cual se convocaba a los 
interesados a adquirir canal 22. LOs contendientes por la 
conceai6n, adem&s de cubrir una serie de requisitos acon6micos y 
legales, deberlan comprometerse a producir una televisi6n con las 
siguientes caracterlsticas: 

1. •-firaar la i4eati4•4 aaaioaa1. 
2. Estimular la vocaci6n solidaria del pueblo. 
3. apo:rar el aoaauao 4• loa pro4uoto• aaaioaal••· 
4. Difua4ir • iacr-•ntar la aultura aaaioaal. 
s. atea4•r lo• ••pecto• inforaativoa. 
6. Fomentar el arraigo de la ciudadan.la en sus luqares de 
oriqen. 

El 25 de enero de 1991, un grupo de intelectuales solicit6 al 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, que dicha frecuencia no fuera 
vendida a inversionistas privados, sino que se buscara la 
posibilidad de convertirlo en un canal no comercial de interés 
p11b1ico y contenido cultural. El Presidente salinas respondi6 
positivamente formando el Consejo de Planeaci6n de canal 22, 
coordinado por el entonces Presidente del Consejo Nacional para la 
cultura y las Artes V1ctor Flores Olea. 

En ocasi~n de la instalaci6n del Consejo de Planeaci6n de 
canal 22, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, apuntaba: 

[El Canal 22] transmitir.§. todas las expresiones de 
nuestra vasta y rica cultura, que refleje la pluralidad 
reqional y étnica de la naci6n y que aliente la 
participación do los grupos culturales a lo largo de todo 
el pala ( ••• ) 141 

Mientras que el nuevo director de Canal 22, José Maria Pérez Gay 
hac1a las siguientes declaraciones: 

canal 22 pretende ser una v1a "que pueda tomarle el pulso 
a la vida cotidiana" de México; "rescatar nuestras 
tradiciones, darle voz a ciertos intelectuales y ciertos 
grupos académicos de la provincia, que todav1a no la han 

141 En: In•t•l6 salina• el coaHjo el• P1•n•aci6n 4•1 canal zz. 
La Jornada. 24 de marzo de 1992. 



tenido" y ser un canal cultural pero "no en el sentido 
que sea una cultura dada para pequeftas élites". 142 
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En febrero de 1992 se iniciaban extraoficialmente las 
transmisiones de Canal 22 con un Coloquio de Invierno orqanizado 
por el consejo Nacional para la cultura y las Artes, la Revista 
HaXQll y la Universidad Nacional Aut6noma de México. El evento, 
llevado a cabo en el auditorio de Ciudad Universitaria, levant6 una 
6spera critica entre diversos qrupos de intelectuales, lo cual fue 
vinculado directamente con la salida del director del consejo. 

Con el retiro de Víctor Flores Olea de la presidencia del 
Consejo Nacional para la cultura y las Artes y la sustituci6n a 
cargo de Rafael Tovar y de Teresa, se retras6 la puesta en marcha 
de Canal 22. Aün anten de la salida oficial al aire de canal 22, 
la polémica se acrecent6, ya que poco o nada quedaba claro en torno 
a cuestiones esenciales, por ejemplo: ¿qué se entiende por 
id.entidad. naaional? ¿c6mo poner en marcha un canal de inter6a 
pQblioo 7 aontenido oul~ural? ¿cu6les deben ser las caracterlsticas 
de Canal 22 a direrencia de otros esquemas de televisi6n cultural 
y educativa existentes, como el canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional o TVUNAM? ¿qué papel han de . jugar otras instancias 
dedicadas a la educaci6n y a la cultura como el INBA o la 
Universidad Nacional? ¿sequirA siendo la cultura un espacio 
coordinado por el Consejo Nacional para la cultura y las Artes? 
¿c6mo enclava este esfuerzo del Estado dentro de un esquema de 
medios crecientemente comercializado, entregado a la· iniciativa 
privada?. 

En el momento en que Canal 22 iniciaba oficialmente sus 
_ funciones en junio de 1993, todas estas cuestiones quedaban aün sin 

resolver. Ahora, ante la nueva reestructuraci6n del sistema de 
medios en nuestro pala, y la vinculaci6n de México al bloque 
econ6mico de América del Norte a través del TLC, las premisas 
establecidas por el gobierno federal en materia de polttica 
cultural, quedan parcialmente sin erecto. Se hace necesaria pues 
una redefinici6n del Estado en cuestiones culturales ante un nuevo 
panorama al que hay que atender. 

A este respecto, conceptos como los de identidad. nacional y 
berenoia oultura1 han sido ampliamente debatidos por nuestra 
intelectualidad mexicana143 , y no solamente con relaci6n al 

142 José Maria Pérez Gay en: A•Ulli6 la direooi6n general de 
Televiai6n K•tropolitana SA de cv. canal 22 aera cultural pero no 
•litiata1 P6re• Gay. La Jornada. 24 de marzo de 1992. 

143 Ampliamente conocidos son los trabajos de Leopoldo zea, 
Samuel Ramos, octavio Paz, Carlos MonsivAis, Carlos Fuentes Rogar 
Bartra y otros, con respecto a la identidad del mexicano. A alqunas 
de ellas nos referiremos m4s adelante. 
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Tratado de Libre comercio para América del Norte. su discusi6n sin 
embargo, se hace aQn m6s inminente cuando, a la luz de todas estas 
modificaciones en el sector de medios de comunicación: la puesta en 
marcha de canal 22, la reprivatizaci6n del paquete de medios del 
Estado, la participaci6n de capital extranjero en la compra directa 
o en el financiamiento de la nueva estructura de medios, y la 
reformulación del sector servicios -que incluye a las 
telecomunicaciones dentro del marco de las negociaciones tri
laterales México-Estados unidos-canadA-, se hace evidente que, una 
vez m6s, para el disefto de una política de comunicaci6n coherente, 
es necesario redefinir los espacios que habrA de ocupar nuestra 
cultura trente a las otras. 

Durante una reuni6n privada que sostuvieron diversos grupos de 
intelectuales con el secretario de comercio y Fomento Industrial 
Jaime Serra Puche, en agosto de 1992, poco después de inicializados 
los acuerdos, el funcionario explic6, sin hacer la distinción 
apropiada entre arte y cultura, o probablemente confundiendo aznbos 
términos, que el arte no estaba incluido en el TLC porque no es 
sujeto de negociaci6n, "no tienen por qué decirnos c6mo hacerlo" 
indic6. En cuesti6n de cultura estamos intocados. No explico el 
porqué no entr6 en las negociaiones, pero dijo que, en materia de 
arte, "desde hace muchos aftos no se pagan aranceles, y como es algo 
que está abierto, no tiene por qué abrirse". Y por lo que respecta 
a la identidad nacional y el avasallamiento de productos que ya se 
encuentran en el mercado, Serra Puche argumentó que todo ello ya se 
encontraba antes del TLC. "No podemos saber lo que va a pasar con 
la identidad, pero si con el TLC, -apunto-, el TLC va a traer mas 
empleos y va a permitir una mayor competitividadn. 144 

Esa es precisamente la cuestión a definir: qué es lo que va a 
pasar con la identidad y la herencia cultural y cuáles son los 
escenarios que a partir de la modernización econ6mica preconizada 
por la apertura comercial, la liberalización de los mercados y la 
integración al bloque económico de América del Norte, traera 
consiqo la nueva estructura de medios de comunicación y de difusi6n 
de la cultura en nuestro pata. 

3.1.1. identidad cultural. 

Sin pretender con ello la simplif icaci6n de un fenómeno 
por demás complejo y polémico como lo es el de la identidad y la 

. cultura, nos permitimos aqui una distinción analitica que nos 
faculte para tratar sus diversas relaciones en distintos niveles: 
Esto es la distinci6n entre identidad cultural e identidad 

144 Jaime Serra Puche en: Reuni6n privada oon intelectual•• 
para reaponder a duda• •obre el TLC. Bl arte y la cultura no •oD 
•Ujetos de negooiaci6n1 Jaime Berra Puohe. La Jornada, 26 de agosto 
de 1992. 
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nacional. As1, con fines meramente ana11tico-metod.o16gicos, cuando 
aqui utilizamos el término identidad cultural, hacemos referencia 
a la naturaleza que de suyo nos distinque como naci6n o como 
pueblo, mientras que cuando nos apelamos al concepto de identidad 
nacional, hacemos referencia directa a la vinculaci6n de la 
identidad colectiva con un Estado nacional. 

En ocasiones, las nociones de identidad cultural y de 
identidad nacional se han confundido para dar paso al mito del 
nacionalismo mexicano como concepto rector del Estado. 
En torno de estos conceptos: identidad cultural, identidad 
nacional, nacionalismo y proyecto nacional, es que giran los puntos 
no tocados dentro de nuestra nueva relaci6n com.ercia1 con l.os 
vecinos de América del Norte, y que se apuntan a cont~nuaci6n: 

A lo largo de nuestra historia, en México ha habid0 numerosas 
discusiones en torno al tema de la identidad nacional, 
particularmente en periodos en que pol1ticamente el proyecto de 
naci6n se defin1a esencialmente como un proyecto modernizador; 
samuel Ramos, José vasconcelos, octavio Paz145 entre otros, son 
algunos de los pensadores que, desde distintos Ambitos, 
particularmente el de la filosofla, han debatido el tema de la 
identidad nacional. Sin embargo, en este.moaento quizAs sea Roger 
Bartra quien mejor nos sirva al prop6sito de indicar que el debate 
sobre la identidad nacional y la creaci6n de los mitos nacionales, 
no bao• •ino reflejar eae reaoo•od~ aooial que se da en presencia 
de la modernizaci6n, cuando dice: 

Los mi tos nacionales no son un reflejo de las condiciones 
en que vive la masa del pueblo ni una diversión falsa 
(ideol6gica) de la conciencia. M8.s bien, "como parte de 
la cultura, son digamos, la prolonqaci6n de los 
conflictos sociales por otros medios11 •

146 

En otras palabras, la arena del quehacer cultural no puede 
quedar exenta de los reajustes sociales que implica el nuevo 
proyecto modernizador del Estado mexicano; de hecho, en el terreno 
de la cultura es factible ·observar una discusión reciente sobre 
hacia d6nde llevar& a nuestra mexicanidad la nueva relaci6n con 

145 Las bien conocidas obras de: Samuel Ramos con su El Perfil 
del Hombre y la Cµltura en México., José Vasconcelos con su~ 
~ y Octavio Paz con su Laberinto de la Soledad,, entre 
otras, son las grandes referencias anal1tico-conceptuales sobre la 
identidad del mexicano. 

146 Roqer Bartra. La Jaula de la meloncolla; identidad y 
metamorfosis del mexicano. Grijalbo, 1987., p. 238; citado también 
por Mattew c. Gutmann en: cultura• prlaor4iale• y creatividad en 
loa origen•• de lo •ezicano. La Jornoda semanal. No. 186, 3 de 
enero de 1993., p. 36. 
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nuestros vecinos del norte. Y de nuevo queda planteada la pregunta 
acerca de qué es lo que significa ser o dejar de ser mexicanos. 

Dentro de la dimensi6n cultural existe, por un lado, ese 
proceso continuo que significa d!a con dla hacer la a .. iaanidad; 
pero de la misma manera existe la necesidad de la formaci6n del 
alto d• 1• •-icaaidad, como correlato pol1tico de una idea de 
naoi6n, creada para satisfacer el dieourao 4• la unicidad aoaial 
necesario en todo proceso de modernizaci6n. Ambos son parte de la 
discusi6n y de la polémica. 

si bien es menester partir de la premisa de reconocer que 
.. i•ten aucho• Jlbicoa, y que somos un pata plural en donde 
cohabitan modos de cultura distintos, de cualquier manera, en aras 
de este nuevo proyecto nacional, también hay que reconocer la 
existencia de una puc¡na por 4•finir y proteqer nue•tra i4enti4•4 
cultural en presencia de la redefinici6n de nuevo• proyecto• de 
naci6n, o de la formaci6n de una nueva identidad nacional. 

Es as1 que, con el fin de aclarar los niveles de análisis 
inherentes a la dimensión cultural, -y de la misma manera en que 
hemos distinguido, siguiendo a Touraine, las diferencias entre 1a 
noci6n de modernidad de la de su correlato de modernizaci6n, 147-
es preciso que distingamos, por lo menos analíticamente, las 
particularidades espontáneas de una noción de identidad cultural, 
de las caracter1sticas integradoras que el Estado propone como 
parte de una identida4 nacional. Ambos conceptos emergen de un 
origen diferente: la identidad cultural nace del pueblo, 1a 
identidad nacional es propuesta por el Estado. 

Esta precisi6n conceptual nos prueba ser de gran utilidad, en 
la medida en que nos posibilita aclarar el debate teórico que se ha 
venido dando en torno del tema de la identidad: 

Quienes hablan de la necesidad de preservar una identidad para 
nuestro pa1s, confunden términos, en la medida en que observan el 
peligro de que la fusi6n con el bloque econ6mico de América del 
Norte, implique una fusión cultural, cuando que en realidad estén 
llevando a cabo una furiosa defensa de la identidad naaional. 148 

Quienes defienden la integraci6n, generalmente lo hacen sobre 
la base de aclarar que toda cultura necesita revitalizarse por 

147 Ala.in Touraine. Jlod•rnida4 y espeaifiaid•d•• culturales en: 
Vertientes de la modernizaci6n CEN-PRI, 1990, pp. 3-19 •. 

l48 Carlos Monsiváis, por ejemplo, ha hecho en repetidas 
ocasiones una importante critica a las formas de fusión de la 
identidad del mexicano con otras influencias, particularmente la 
estadounidense, al punto de decir, que ya tenemos aqui a "la 
primera generación de estadounidenses nacidos en México". 
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contacto con otras, y que aquella cultura que no permite la 
inclusi6n de elementos nuevos, aan pertenecientes a otras culturas, 
perece; de esta forma estAn en esencia refiriéndose a lo que aqu1 
hemos dado en llamar precisamente identidad oultu.ra11' 9• 

Pero, remit&monos de nuevo a la noci6n de cultura como 
alimento esencial de los pueblos, y a la emisi6n continua de 
productos de cultura, y estaremos en presencia de una identidad 
cultural viva y aaabiante. Volteemos la mirada ahora a los 
proyectos de naci6n que nuestro pa1s ha instrumentado a lo largo de 
las diferentes vidas de su sistema pol1tico, parte como elemento 
unificador de los discursos, y parte como elemento constructor de 
un iaaqinario social de progreso y modernizaci6n, y estaremos en 
presencia de nuestra identidad naaional. Descubramos ahora los 
nexos que vinculan a una y a otra concepci6n, fundiéndolas a veces 
en una sola, y apuntaremos a destacar uno de los mecanismos 
modernizadores mAs importantes en operaci6n: el de la aon•truooi6n 
de lo• di•our•o• de la ao4ernidad a travl• de lo• ••dio• 4• 
ao•unioaoi6n colectiva. 

Quienes apuntan hacia el problema de la identidad, en 
cualquiera de sus dos acepciones, sea cultural o nacional, quizAs 
se quedan cortos al seftalar s6lo una parte del problema; el 
anAlisis debiera centrarse, como lo hemos apuntado aqu1, en las 
formas en las que estructuralmente se entrelazan los mecanismos 
culturales con los mecanismos de cooptaci6n pol1tica y econ6mica, 
y en las :formas en que se entretejen de manera muy clara, las 
instituciones culturales y los medios de comunicaci6n. 

La discusi6n ha de girar por lo tanto, en torno de las 
_dimensiones de un proyecto nacional, que aglutina en sus propuestas 
la premisa inherente de una :fusi6n cultural caracter1stica de una 
modernizaci6n esencialmente econ6mica; y claro, -:frente a las 
protestas ante ese nuevo proyecto modernizador-, en la 
manifestaci6n clara de una preocupaci6n no t.anto cultural sino 
polltica, relativa a la ausencia de participaci6n social en la 
definición de los mecanismos y de las instituciones que han de 
participar en el proyecto modernizador nacional. 

Como indica Carlos Monsiváis, tradicionalmente, a lo largo de 
la historia de nuestro pais, el Estado mexicano ha participado en 
1a creaci6n de un nacionalismo acorde con el proyecto politice-

149 Al respecto es factible ver la obra del antrop6lo90 Né.stor 
Garc!a Canclini, o bien las ideas manifestadas por el escritor 
Carlos Fuentes, quienes ven en la pr6xima implementación de un 
Tratado de Libre Comercio para México, la posibilidad de un 
crecimiento cultural. 
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econ6mico en turno15º, empero, -habrla que aftadir-, el proyecto 
modernizador de fin de siqlo, ante la perspectiva de la entrada 
definitiva de México a la modernidad a través del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte, ha descuidado la forja de una 
nueva identidad cultural, de manera que el nacionalismo mexicano se 
ha eclipsado en aras de una identidad pa•tnaaional que no reconoce 
fronteras culturales, sino que se funde con las otras identidades: 
las del consumo, las de la tecnolog1a, las de la globalizaci6n. 

Es ésta quizás el tipo de identidad postnacional a la que se 
refiere Rogar Bartra cuando dice que, para paises como el nuestro, 
la problemAtica consiste en la superaci6n democrAtica del 
autoritarismo aunado al atraso econ6mico, lo cual implica el 
problema de superar el orgullo nacionalista para con•truir una 
i4enti4•4 poat,,.ol.onel, basada en las formas pluriculturales y 
democrAticas de una vida clvica que forme parte del mundo 
occidental. Para Bartra, la modernidad, junto con el nacionalismo, 
estA herida de muerte y no tenemos mAs remedio que enfrentar a la 
posmodernidad del fraqmentado mundo occidental del que formamos 
parte. 

Ahora bien, lo que Bartra aupone •• que •1 avance 4• nu•atra 
i4enti4•4 cultural aaroha a la par 4•1 avanoa 4• nueatra i4anti4a4 
aaoiona1. Si bien, en la arena cultural hemos incluso desarrollado 
procesos culturales de adopción, asimilaci6n e hibridizaci6n de las 
culturas, en el aspecto polltico, la transici6n hacia una cultura 
polltica postnacional que de paso a una rica y democrAtica 
multiplicidad, se enfrenta todavla a crisis de gobernabilidad y 
legitimaci6n del sistema. Sobre ésto Qltimo, recordemos adem6s las 
palabras de Carlos Fuentes cuando dice que, es cierto, nuestro pals 
tiene que reanudar un desarrollo econ6mico, pero éste ya no puede 
privarse de su escudo politice que es la democracia; ni de su 
escudo social que es la justicia; ni de su escudo mental que es la 
cultura. En este Qltimo caso, la cultura actQa como elemento de 
adhesi6n e identificaci6n -léase identidad-, pero s6lo en la medida 
en que su variedad sea respetada y pueda manifestarse 
libremente. 151 

Fuentes apunta que la modernidad ha sido nuestro fantasma 

~i~~~~~!~is2 nosLa h~ea~i::a:"~~~e ªe1 
1~ut~~:90es d:Ue to:aªne:o°ses~: 

hacer cuentas con nuestro pasado para enfrentarnos a esa historia 

15° Carlos Monsiváis. Muerte y r••urrecci6n 4•1 naciona1i••o 
aexicano. H.e..X2a· No. 109, enero de 1987, pp. 13-22. 

151 Carlos Fuentes. Macionalieao • inte9raci6n. Revista ~ 
l!ll.1l!, abril de 1991., p. 15. 

152 Carlos Fuentes. La paai6n 4•1 futuro. en: HHQ§, No. 175., 
julio de 1992., p. 29. 
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y asumir lo que somos. Mientras no asumamos lo que somos no 
podremos seguir adelante. Ahora bien, parte del reconocimiento de 
la propia identidad estriba en el reconocimiento del otro, en la 
conciencia de lo extrafto que acaba por enriquecernos. 

Al respecto, el antrop6logo Néstor Garc1a canclini explica que 
el desarrollo cultural de las sociedades, ha requerido siempre 
disponer de tiempo para renovar la informaci6n que se tiene, además 
de conocer otros paradiqmas y otras formas de vida y aftade que, en 
gran medida, el esplendor de nuestras culturas antiguas, fue el 
resultado de largas b1lsquedas de conocimiento y expresi6n simbólica 
realizadas precisamente con la acumulac16n y la paciencia de los 
siqlos. 153 

La problem&tica de la apropiaci6n intelectual en nuestro 
tiempo, dice Garcla Canclini, radica en la aceleraci6n de sus 
procesos producto de la nueva tecnolog1a de informaci6n, y 
particularmente en un momento como el actual en que las identidades 
son pol1qlotas, multiétnicas, migrantes y hechas con elementos de 
varias culturas, cuando por primera vez en esta sequnda mitad del 
siglo XX, la mayor parte de los bienes y mensajes que recibimos no 
aon pro4uoidoa •D •l propio t•rritorio, sino que mAs bien 
pertenecen a un sistema desterritorializadolst. 

El mismo autor observa, que en el caso de la qlobalizaci6n 
cultural a la que se ha obligado nuestro pala por su entrada al 
bloque econ6mico de América del Norte, v1a el Tratado de Libre 
comercio, lo que se da es una transnacionalizaci6n y una 
qlobalizaci6n de la cultura. Por otra parte, aftade, en una 
aituaci6n de interculturalidad como esta, laa aulturaa ae 
aonfiguran Do a6lo por la• 4iferenoia• entre aulturaa d•••rrolla4•• 
de -Dera daaigual, sino por las maneras desiguales en que los 
grupos se apropian de elementos de varias sociedades, los combinan 
y los transforman. De manera que lo que ahora se nos presenta en 
opini6n de Garc1a Canclini, no es s6lo la diferencia, sino también 
la bil>ridiaaai6n. 

Otro antrop6loqo, Guillermo Bonfil Batalla, en uno de sus 
Qltimos trabajos, apunt6 directamente sobre las consecuencias 
culturales del Tratado de Libre Comercio para nuestro pala; en 
dicha intervención dec1a: 

En el terreno cultural, en efecto, una de las 
posibilidades mlis sugerentes y positivas del TLC seria la 
de facilitar la circulaci6n más libre de ideas y de los 

153 Néstor Garc1a canclini. ll\laeo•, aeropuerto• y venta• de 
qaraqa. La aultura ant• •1 Tratado 4• Lil>r• C-•raio. en: L!I 
Jornada semanal. 14 de junio de 1992., p. 39. 

154 Néstor Garc1a Canclini. Opus. Cit., ,PP• 32-33. 



valores alternativos que éstas conllevan. Por decirlo en 
términos teleciataa: una oferta mayor y m&s divertida de 
ideas y valores capaces de dar sentido a nuestra 
existencia. ( ••• ) El problema no esta en el TLC ( ••• ) 
•ino en loa aecani••o •acial•• y politiaoa que aaaaoa 
capacea da inatruaantar en la sociedad mexicana para 
asegurar el mejor uso posible de esa prerroqativa en 
beneficio auténtico de nuestra propia sociedad 
plural155 • 
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Sin embargo, la pregunta serla: ¿hasta qué punto la identidad 
nacional, forjada en nuestro pueblo a resultas de nuestra 
trayectoria hist6rica, sedimentó en nuestra cultura una idea 
especifica de soberanía nacional, y de qué manera el proyecto 
nacional que se perfila hoy, modifica totalmente ese sustrato 
cultural?. Dice Bonfil Batalla: 

La apertura del mercado, que ya es un hecho consumado con 
o sin TLC, tiene implicaciones culturales de gran 
trascendencia. La opci6n de promover una oferta cada vez 
mayor de productos y mas variados es, en el fondo, la 
opai6n por u.n cierto •o4•1o de vida: solamente uno, 
particular y Qnico, entre otros muchos posibles. En el 
contexto actual, ••• aoctelo •• •1 de una •oole4ad 4• 
oonauao, que valora la a4quiaio16n, la aouaulaci6n y la 
renovaai6n de bi•n•• aoao el.prop6aito a&• alto de la 
••i•t•noia aooial • individual. En una sociedad como la 
nuestra, en el futuro previsible, este modelo producirá, 
adem4s, mayor desigualdad: una concentraci6n m4s alta y 
una marginaci6n mAs extendida. ( ••• ) 
No es un problema que se limite a borrar barreras 
arancelarias: va mucho mAs allá porque iap1ioa ••uair un 
ao4•1o de eoaieclad para el futuro. Ese modelo ¿lo 
estamos adoptando libre y soberanamente los mexicanos? 
¿nos es impuesto por la fuerza de las cosas, por las 
leyes ineluctables de la historia, por un destino 
indiscutiblemente manifiesto al que s6lo cabe someterse 
fatalmente?156 

Con su adhesi6n al Tratado de Libre comercio para América del 
Norte, México no solamente está entrando en una relaci6n trilateral 
de desigualdades econ6micas y culturales, sino que además sufre las 
consecuencias de una serie de reacomodos, producto del nuevo 
proyecto de desarrollo económico al ·que se ha acogido. Las 

155 Guillermo Bonfil Batalla. Diaensiones cultural•• del 
Tratado ele Libre Co•eraio. en: México indf.gena Ntlmero 24., 
septiembre de 1991., p. 10. (el énfasis es mio). 

156 Guillermo Bonfil Batalla. Diaendon•• cultural•• del 
Tratado de Libre Co•eroio Opus. Cit., p. 18. (El énfasis es mio). 
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restructuraciones sufridas en el sector de la cultura y de los 
medios de comunicaci6n acrecientan las asimetr1as y las 
dominaciones de los circuitos tradicionales de desarrollo cultural, 
ya que la cultura nacional depende en gran medida de la 
redistribución masiva de los bienes simbólicos tradicionales y de 
las nuevas propuestas de cultura y de vida que circulan por estos 
canales de difusi6n. 

3.1.z. h•r•noia cultural. 

As1 como ha sido necesario hacer una distinci6n entre los 
conceptos de identidad cultural como sustrato esencial de la 
naturaleza de un pueblo, e identidad nacional, como el elemento 
unificador, parte del mito y discurso nacionalista unificador del 
Estado, de la misma manera se hace necesario acotar aqu1 la 
importancia de la noción de herencia cultural para la construcci6n 
de una pol1tica clara de comunicaci6n y cultura para México. 

La riqueza de un territorio, las zonas arqueol6gicas, las 
obras de arte, de la arquitectura y de la pintura, constituyen 
parte del patrimonio de nuestro pueblo. Ei derecho de todos los 
mexicanos sobre estos bienes es inalienable, y por lo tanto el 
Estado debe hacer una defensa irrenunciable de este patrimonio. 
As1 se explica el primer objetivo de la pol1tica cultural 
establecida en el Plan de Desarrollo 1989-1994: la protección y 
~~~~=~~~o.l~~ nuestro patrimonio arqueo16gico, histórico y 

Sin embargo, los siguientes dos objetivos mencionados, a saber: el 
estimulo de la creatividad art1stica y la difusi6n del arte y la 

_ cultura, representan en esencia, la preservaci6n de nuestra 
herencia cultural. Esto es, el reconocimiento de que la cultura, 
lejos de todo autoritarismo nacionalista y sexenal, merece ser 
alentada y difundida. · 

La herencia cultural por tanto, es cultura en potencia, pero 
también en acto, es decir, es la preservación y manifestaci6n de 
todas las potencialidades de expresión cultural propias de una 
comunidad de individuos herederos de una misma serie de valores 
culturales, pero que ademas se reconocen como capaces de producir 
expresiones y manifestaciones culturales propias. 

Los conceptos son desde luego, resbaladizos158 , pero se 

l57 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994., Opus. Cit. p.117. 

158 Phillip Schlesinger ha hecho un interesante trabajo acerca 
de la forma en la que han sido empleados diversos conceptos, tales 
como identidad nacional, cultura nacional en relación a la 
comunicación y ha llegado a la conclusi6n de que en la mayor1a de 
los casos, esta multiplicidad de frases y etiquetas funcionan como 
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intenta aqu1 deslindarlos de toda aplicaci6n irresponsable. De 
recordar que la identidad cultural es muy distinta a la cultura 
nacional, producto de la necesidad de reafirmaci6n ideol6gica del 
Estado, de la misma manera que la herencia cultural debe de 
proyectarse como distinta de las importaciones cultu~~les. 159 

Es decir, no se trata aqu1 de "preservar" la cultura nacional, 
aunada a una serie de mitos sobre la figura del mexicano y sobre la 
Revoluci6n que le dio cabida al México moderno, se trata de 
fortalecer el auténtico desenvolvimiento de la cultura, ajena a 
todo atavismo nacional.ista, y de prequ.ntarnos hasta qué punto 
nuestra relación con otras culturas alentar& el crecimiento de la 
nuestra o terminar! por sustituirla por otras. 

Desde este punto de vista, evidentemente que no, con el 
Tratado de Libre comercio para América del Norte, no perderemos 
nuestra identidad nacional, no dejaremos de ser mexicanos en la 
medida en que el Estado siga preservando nuestra cultura nacional; 
sin embargo, resultarA inevitable que el roce entre culturas 
produzca modificaciones en nuestra forma de vida actual, 
transformaciones a las que, desde el momento en que el proyecto 
nacional plante6 la liberalizaci6n de la econom1a y la integraci6n 
a otros mercados, no puede estar ajena nuestra cultura. 

•• •n ••• ••Dti4o, en que 4ebi•JC• 4•finir•• una poU.tica 
cultural y 4• ••4ioa 4• coauniceci6ns tan4iente no a pr••ervar la 
i4enti4a4 cultural, pueato que 6ata, por 4ef inici6n, ••ria 
aaa1tlante, p•ro ·~ a valorar pa•o a e-•o, 1•• tranafonaacloD•• y 

_ "agarraderas" de cierta utilidad para una diversidad de proyectos 
pol1tico-econ6micos que rivalizan entre s1 en el dominio de la 
cultura, pero que en realidad no se ha hecho un uso riquroso de 
ellos, ni se ha hecho un an6.lisis suficiente acerca de su 
contribuci6n a la comunicaci6n. Para Schlesinger, la comunicación 
y la cultura son centrales en el proceso de construcción de la 
identidad nacional, pero sugiere distinguirlo como lo hemos hecho 
aqu1, del concepto de nacionalismo. ver: Phillip Schlesinger. 
J:4•nti4a4 Racional• Una critica 4• lo que•• enti•D4• y -l•ntien4• 
eobr• ••t• concepto. en: Estudio sobre las culturas Contemporlneas. 
Centro Universitario de ~nvestigaciones Sociales. Universidad de 
Colima. Volumen II., Nüm 6, mayo de 1989., pp. 39-98. 

1 59 Es interesante mencionar que la identidad nacional y la 
herencia cultural se trastocan cuando, por medio de un conjunto de 
dispositivos de reelaboraci6n, consagración y transmisión de la 
herencia cultural, que se encuentran en gran medida controlados 
central y verticalmente, se decide la fisonom1a oficial de la 
nación, como concepto de cultura legitima o cultura nacional. Ver 
al respecto: Héctor Rosales Ayala. Pollticoa culturales en México. 
Aportes de investigaci6n., Nüm. so., centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM., 1991. 
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lo• aeoani-oa que •ueven lo• cirauit:o• cultural•• de nu••tr• 
1111oi6n aabiln4oloa 4atarainantea para el autlntioo 4aaarrollo 4• 
nueatra b•r•ncia cultural. 

Los pueblos de México, canad4 y Estados Unidos, son 
depositarios de una herencia cultural distinta: el de México con 
una gran poblaci6n mestiza, originada en la f'usi6n de las razas 
espaftola e indlqena, pero que a la vez conserva una variedad 
considerable de etnias; el de Canadá, pueblo producto de la fusión 
americana de dos grandes potencias imperiales europeas: la inglesa 
y la francesa, con problemas de multiculturalidad que se ponen de 
mani:tiesto en una inmi9raci6n variada y constante y en la presencia 
siempre viva de los pueblos nativos que habitan los territorios del 
norte; y el de los Estados Unidos, pueblo que se sabe poseedor de 
un qran poderlo econ6mico, que por lo mismo se define a sl mismo 
como dominante pese a su variedad étnica y cultural, que ha logrado 
incorporarlo todo al Amer1can way or Lire y que en su calidad de 
agente cultural dominante, exporta la idea de ser una sociedad 
aparentemente polifacética y abierta, (aunque en realidad tenga que 
confrontar dla a dla distinciones reales que le acarrean problemas 
claros de convivencia). 

si bien ninquna naci6n vi ve aislada de otras, ni ningQn pueblo 
desarrolla su cultura sin contacto con otros, al entrar en franca 
relación trilateral, estos palees abrir4n las fronteras de ese 
espacio colecti ve compartido que llamamos cultura, entrarán en 
contacto con otros elementos no considerados originariamente como 
parte de su herencia cultural, y se someterán a mecanismos 
distintos de asimilación de informaci6n que indudablemente 
alterarán su capacidad de conocer el mundo. 

La expresión cultural de un pueblo es potencialidad en acto. 
La información es el producto vital de expresi6n y retransmisi6n de 
una cultura, constituye el mecanismo de preservaci6n de la herencia 
cultural y por lo mismo tiene que ver directamente con las 
actividades de producción y distribución de información social. Es 
por ello que, en cualquier proceso de interrelación entre culturas 
diversas, resulta fundamental conocer en qué sentido viaja la 
información social, quién es el que determina los mecanismos de 
producción y distribución de la información, qué tipo de 
expresiones culturales o de producción simbólica se exportan o se 
importan, hacia d6nde y en favor de qué otras. 

A este respecto, cabe pregunt8rse c6mo se encuentran 
distribuidos los mecanismos de importaci6n y exportación de 
productos culturales entre las sociedades mexicana, estadounidense 
y canadiense; cu41 es el estado de balance que guardan los 
intercambios informativos entre los tres paises; qué mecanismos de 
preservación de la herencia cultural existen para asegurar que cada 
pueblo sea garantizado de obtener intercambios de información 
culturalmente siqnificativos sin detrimento de sus respectivas 
herencias culturales; y en qué medida la informaci6n recibida 
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promoverA o atrofiara no s61o su desarrollo econ6mico, sino su 
desarrollo social y cultural. 

Si tomamos en consideraci6n el volumen de informaci6n social 
que fluye entre una cultura y otra, encontraremos que México y 
canadA son desiguales frente a los Estados Unidos, de la misma 
manera que México es desigual frente a CanadA. No se trata de 
culturas que se reconozcan como diferentes, ya que la diferencia se 
explica como el reconocimiento mutuo entre universos sociales 
delimitados que se asumen en un mismo plano, que son depositarios 
de un determinado patrimonio cultural y que se conocen 
difarencialmente con respecto de los otros, sino que son claramente 
desiguales, en donde la desigualdad se presenta como una relaci6n 
asimétrica de dominaci6n/aubordinaci6n. 
Ambas culturas, la canadiense y la mexicana son claramente 
subordinadas de la norteamericana. 

Es de esperarse entonces, que la relación trilateral entre 
M6xico, los Estados Unidos y canadA traiga consigo inevitables 
mecanismos de adaptaci6n a las desigualdades econ6micas y 
culturales que son obvias entre los tres paises. Ciertamente, 
habremos de asumir las conaecuenciaa de semejantes cleaic;rualcl•4•• no 
en el sentido de 4iferenotaa, como las considera Bonfil 
Batalla160, sino precisamente como desigualdades. 

Por otra parte, habremos de esperar, a la manera como lo 
plantea Garc!a canclini 161 , una reformulaci6n de capitales 
aiab6licoa en medio de cruces e intercambios, es decir una 
auténtica recomposici6n de la identidad cultural de cada uno de los 
trea palsea involucrados. La diferencia en el desarrollo de la 
herencia cultural canadiense, mexicana y norteamericana, 
deterainar6 las maneras desiguales en que los distintos grupos se 
apropien de los distintos elementos culturales, los combinen y los 
transformen. 

Ahora bien, la apropiaciOn de la cultura de otros viene dada 
por simple exposici6n a la misma. Las transacciones culturales son 
6so, aut6nticas transacciones en el sentido en que en las 

160 A este respecto resulta interesante tomar en consideraci6n 
la postura de Bonfil Batalla en relaci6n a la desiqualdad y a la 
diferencia, puesta de manifiesto no sqlamente en relaci6n a la 
cultura mexicana, sino en relaci6n a la multiplicidad de las 
culturas latinoamericanas, ver por ejemplo: Guillermo Bonfil 
Batalla. Identidad y pluralismo cultural en América Latina. Fondo 
Editorial CEHASS/Universidad de Puerto Rico., 1992. 

161 Para una elaboraci6n m6s detallada sobre la noci6n de 
cruces, intercambios e hibridizaci6n cultural, ver Néstor Garcla 
Canclini. culturas htbridas. Estrategias para salir y entrar de la 
modernidad. Grijalbo/CONACULTA, 1989. 
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sociedades modernas, sujetas a una econom!a de mercado en donde los 
bienes intercambiados son simb6lico-culturales, se exponen a los 
mecanismos de la oferta y la deaanda. En ese sentido el surplus de 
la oferta norteamericana por encima de la canadiense y de la 
mexicana, tendera a dominar, como lo ha hecho hasta ahora, la 
relaci6n intercultural. 

Los canadienses llaman a su propio mercado de intercambio de 
industrias culturales (producci6n de bienes aillb6lico-culturales), 
un mercado anormal, en el sentido de que para el pueblo canadiense 
resulta mucho mas dificil tener acceso a productos culturales 
canadienses, dentro de canad4, qua a otro tipo de bienes aillb6lico
culturales importados. su principal reclamo, consiste en que el 
derecho da acceso a bienes aiJlb6licoa que ref lajen experiencias 
culturales propias, se ha visto drAaticamente conetreftido por un 
mercado en donde el exceso de oferta de libros, pellculas, discos, 
:~~~i~:~m:~t!e~~;f:!.:!1;i::~~i62~iene un origen distinto al suyo, 

En este sentido, el mercado de las industrias culturales, es 
decir las industrias colaterales que apoyan la producci6n, 
distribución o difusión de la cultura en K6xico, no difiere mucho 
del canadiense: las condiciones tecnoecon6•icaa que caracterizan a 
las industrias culturales, principalmente las del entretenimiento, 
conducen a flujos desequilibrados de productos culturales163 • Sin 

162 Ver la gran discuai6n qua hay al respecto, puesta de 
manifiesto en distintos docUWientos oficiales del gobierno de 
CanadA. Por ejemplo: Government of Canada. Vital Link•· Canadian 

._ CUltural Industries. Department of Communicationa., Ottava., April, 
1987. 

163 En términos generales los hAbitos de consumo cultural de 
los mercados canadiense y mexicano son muy similares: el 97t de los 
canadienses ven televisión por lo menos una vez a la semana; el 951: 
escucha la radio; el 98t de los hoqares tiene tel6fono -lo cual es 
importante en términos del uso de otras tecnoloqlas relacionadas-; 
el 601: de los hogares reciben televisi6n por cable. El mercado 
canadiense de libros, revistas y peri6dicoa ea amplio; su 
producci6n cinematoqr6fica ea de calidad internacional, y dicho sea 
de paso, canad4 es 11der en la industria de las telecomunicaciones. 
Ver: House of commons. CUlture and co11111unication•; Th• Ties that 
Bind. Report of the Standing committee on COllJDUDicationa and 
~ Ottawa., abril de 1992., p. 11. Por otra parte, alqunos 
datos sobre el perfil de consumo mexicano nos indican que, para 
1990, en el pala habla 3,393,000 hoqares con video y 4, 011,000 
videocaseteras; que la mayoría de los usuarios de video consumen 
6,500 tltulos de video disponibles en videoclubes, de los cuales 
s6lo el 13. st por ciento es de origen mexicano. En cuanto al 
consumo de medios en la Ciudad de México, en términos generales, el 
93\ de la población ve la televisi6n; el 97\ escucha la radio y 
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embargo, y si bien el consumo de productos culturales a nivel 
global puede ser semejante, las asimetr1as técnicas y econ6micas en 
esas industrias, -concretamente entre México y l.os Estados Unidos-, 
son muy grandes. Como indica Mauricio de Maria y Campos: para la 
industria mexicana, las implicaciones económicas, culturales y 
po11ticas de su debilitamiento, pueden ser demasiado 
trascendentesl64. 

Por poner solamente un ejemplo: la infraestructura 
tecno16gica, pel1culas, programas audiovisuales, fonogramas, 
material de software y de hardware, equipos para grabaci6n, 
codificación y decodificaci6n de se~al, por nombrar algunos rubros, 
provienen del mercado norteamericano, lo cual no solamente 
restringe las demandas culturales de la poblaci6n, sino incluso la 
producción de productos culturales propios. 

Por otra parte, la libre circulaci6n de equipos y material 
tecnol6gico, aunada a la desgravaci6n arancelaria que de suyo ya 
viene operando en nuestro pa!s en algunas Areas del intercambio 
cultural como las publicaciones peri6dicas y los libros, acelerará. 
el consumo, disminuirá los costos de distribuci6n e incentivará. la 
importaci6n hacia México por parte de los Estados Unidos, aspecto 
que de hecho es de sumo interés para nuastro vecino pa1s del norte, 
ya que el mercado de la cultura y el entretenimiento constituye un 
sector importante en términos de valor (60 billones de d6lares 
~~i~~:rJ( de empleo y de generación de divisas para Estados 

El fen6meno resulta de vital importancia en términos de los 
roces interculturales que fomentara el comercio transfronterizo de 
bienes simb6licos. Ya no se trata de que nuestra cultura milenaria 
soporte los embates de la idiosincrasia norteamericana como lo han 

aproximadamente un 5l (sobre una concentraci6n poblacional alta 
como lo es el Distrito Feaeral), cuenta con servicio ae televisiOn 
por cable. Aunque el cine mexicano reciente es bueno, se cuenta 
con muchos m&s videoclubes que salas de cine. Por otra parte, 
dentro del consumo de publicaciones, las más leidas se relacionan 
con las aventuras y los c6digos de la televisi6n, como las 
fotonovelas, las historietas, etc. Ver: cultura• de la ciudad 4• 
Ma.ioo1 •lmboloa oolectivo• y u•o 4•1 ••pacio urbano. en: Néstor 
Garc1a canclini (coordinador). El consumo cultural en México. 
Conaculta, 1993. pp.43-85. 

164 Mauricio de Maria y Campos. La• induatriaa cultural•• y de 
entretenilliento en el aarco 4• la• nagooiacionea del Tratado da 
Libre coaercio. en: Gilberto Guevara Niebla y Néstor Garc!a 
canclini (coordinadores). La educación y la cultura ante el Tratado 
de Libre comercio. Nexos/Nueva Imagen, 1992, p. 294. · 

165 Mauricio de Maria y campos. opus. cit., p. 236. 
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expresado algunos funcionarios del gobierno mexicano, sino de que 
si hemos de pensar en un mercado de bienes de libre intercambio en 
el que los productos de las industrias culturales entren a circular 
libremente, entonces nos encontramos ante un panorama 
desequilibrado en donde simplemente la oferta de un pa1s supera a 
la de las otras partes en el acuerdo de intercambio. 

En todo caso, si a los funcionarios del gobierno mexicano les 
molesta tanto que se esgrima el argumento de la defensa de la 
identidad cultural mexicana, se tratarla aqu1 de la necesidad de 
"emparejar el terreno de juego" -al que frecuentemente se hace 
referencia en términos de la neqociaci6n-, con el prop6sito de que 
sea posible la libre circulaci6n de bienes y servicios culturales 
~ de informaci6n. 

Como indica el critico canadiense Anthony Smith: 

Es extremadamente dificil para una sociedad practicar el 
libre flujo de medios de comunicaci6n y al mismo tiempo 
mantener una cultura nacional, a menos de que se trate de 
los Estados Unidoa.166 

La cuesti6n no radica en poner en °la balanza las culturas 
nacionales de los tres paises, a ver cu41 es mas robusta o cu61 
pesa por encima de la otra. Se trata, si quiere verse ast, en 
términos estrictamente econ6micos de un problema de volumen de 
oferta cultural, que inunda no solamente los mercados canadiense y 
mexicano, sino en general cualquier mercado potencial, de tal 
manera que, para los mexicanos, como dice Monsivais, americanisarse 
se convierte en la v1a segura para hacerse de una mentalidad 

_ internacional. 

Y la modernidad se convierte en la meta -no por mal 
definida menos urqente- de la burguesta, las clases 
medias, las clases populares, y sin que nadie pueda 
evitarlo, el t6tem de la modernidad es la cultura 
norteamericana.167 

La dependencia de la cultura norteamericana no es prerrogativa 
exclusiva de los mexicanos; las industrias culturales 
norteamericanas siempre han buscado extenderse mas all~ de sus 
fronteras, es 16gico entonces que los mercados mas atendidos sean 

166 Anthony Smith. citado por Mauricio de Maria y Campos. Opus. 
Cit., p. 241. 

167 Carlos Monsiváis. De la cultura ... 1oana en vi•peraa 4•1 
TrataGo 4• Libre Co••roio. en: Gilberto Guevara Niebla y Néstor 
Garc1a canclini. La educaci6n v la cultura ante el Tratado de Libre 
Comercio. Nexos/Nueva Imagen, 1992., p. 185. 



100 

los més cercanos, en este caso el mercado canadiense y el mercado 
mexicano. 

Los estudiosos del problema en Canadé han hecho una acérrima 
critica al fen6meno de la penetraci6n estadounidense en materia de 
comunicaci6n y cultura en ese pa1s168 • El problema que presenta 
la dominaci6n norteamericana en el mercado canadiense, y que muy 
probablemente se presentará. de la misma manera en el mercado 
mexicano, es la incapacidad de tener acceso al mercado propio, esto 
es, debido a la abundancia en la oferta de los productos culturales 
norteamericanos, el consumidor deja de tener acceso a lo que 
produce su propio pata en términos de cultura, prefiere la oferta 
cultural que se le presenta co1no la m6s abundante, desconoce lo que 
se produce internamente, y lo que es peor, termina por reconocer lo 
extranjero como si fuera propio. 

Ya no se trata simplemente de un acceso desequilibrado entre 
••roa4o•, y de la oferta cultural que puedan presentar Canadá o 
México dentro de los Estados Unidos en un mercado de libre 
intercambio comercial, sino del acceso al propio aeroa4o interno, 
un mercado que, dicho sea de paso, de antemano se encuentra 
dominado por la oferta cultural norteamericana. 

Segün Marvor Moore, una cultura pequena dispone solamente de 
tres opciones cuando tiene de vecina a una super-cultura: 

•Cerrar sus fronteras al entretenimiento y la 
informaci6n, lo cual ha probado ser sumamente impráctico, 
aün en sociedades autoritarias ( •• ) 
•Abrirse al libre flujo de las fuerzas del mercado. Lo 
cual a menos que uno tenga algo que vender, significa 
convertirse en un mero consumidor de la cultura más 
fuerte, o bien 
*Contener el bombardeo por cualquier medio posible, 
intentando preservar y regenerar la cultura propia que, 
de otra manera se ver1a desplazada169. 

Ahora bien, frente a estas opciones, es evidente que la Qltima 
es la más viablew No podemos detener la tendencia de apertura a 

168 A este respecto por ejemplo, son notables los estudios del 
economista canadiense Robert E. Babe, quien ha hecho una importante 
contribución al estudio de la penetraci6n estadounidense en los 
mercados canadienses, particularmente en el sector de las 
telecomunicaciones. Ver por ejemplo: Robert, E. Babe. 
Telecommunications in Canada; Tecbnoloqy. Xndustrv and Goyernment. 
university of Toronto Press, 1990. 

169 Marvor Moore. •ree Tra4e: Th• cultural niaen•ion. en: 
Canadian Parliamentary Reyiew. Vol. 12., No. 2. summer, 1989, p. s. 
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los mercados internacionales, ni nuestra integraci6n con el bloque 
económico de América del Norte; tampoco podemos aferrarnos al 
basti6n de la identidad nacional, una identidad nacional promovida 
por el Estado que reviste serias dificultades y que presenta 
necesidad de redefinici6n; pero s1 podemos promovernos como entidad 
cultural distinta y diversa frente a los Estados Unidos y canadA, 
fortaleciendo y regenerando nuestra herencia cultural. 

Es evidente que la labor no será sencilla. Lleva inscrita la 
responsabilidad del Estado a través de las instituciones encarqadas 
de la educación y de la cultura; pero también implica la 
responsabilidad de otros sectores, que como en este caso, han sido 
dejados a las libres fuerzas del mercado y que son grandemente 
responsables de lo que los mexicanos ven, oyen, leen o presencian, 
es decir, las industrias culturales y los medios de 
comunicaci6n1 70 • De nada sirve que las instituciones cultura les 
o educa ti vas del sector pQblico intenten educar a una niftez o a una 
juventud que se desarrollo inmersa en un ambiente en el que los 
productos culturales no propios, es decir, extranjeros, que en 
realidad quiere decir ajenos, se le ofrecen como la Qnica opci6n 
viable de expresi6n cultural. 

Como dice Javier Esteinou: 

E1lo debido a que el nuevo patr6n de acumulaci6n del 
capital que se está gestando y que permea todos los 
niveles de la sociedad, exige en la esfera cultural que 
el alma colectiva que se construya en el pa1s, a través 
de los canales electr6nicos de informaciOn, se base en 
una visión de la vida más cosificada y 
transnacionalizada, que nos lleve a saber cada vez más 
del gran mundo externo (el ciudadano del mundo) y cada 
día menos de nosotros como Repüblica y como personas. No 
debemos olvidar que la expansi6n de la economía 
multinacional obliga crecientemente a crear un global 
supermarket para reproducirse a escala ampliada en todo 
el planeta, ante lo cual la existencia de estados 
nacionales y de políticas culturales regionales aparecen 
como un fuerte estorbo que hay que superar. 171 

170 Entiéndase aquí por industrias culturales a aquellas 
actividades relacionadas directamente con la producción y 
distribuci6n de material de entretenimiento e informaci6n, cuyos 
productos hemos llamado 11productos culturales11 • Estos productos 
culturales son en general distribuidos por la parte "visible" de la 
industria cultural que es el medio de comunicación (radio, cine, 
televisi6n, prensa, etc). 

171 Javier Esteinou Madrid. Medio• 4• coaunioaci6n y apertura 
4• fronteras culturaleas el aaao de K6•iao. (Ponencia presentada en 
la Sexta Reunión Nacional de la Asociaci6n Mexicana de 
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La necesidad del desarrollo de una política cultural y de 
comunicaci6n para México, obedece a la inexistencia de la 
articulaci6n de metas y programas comunes entre las instituciones 
educativas y la sociedad civil, que respondan a los desafíos y 
demandas nacionales en el contexto de una tendencia internacional 
de apertura y de expansi6n de los mercados, con miras a convertir 
a la cultura y a los productos culturales en mercanc1as 
susceptibles de libre intercambio. 

La entrada a nuestro país de libros, folletos, peri6dicos, 
diarios, revistas y mQsica impresa, se encuentra exenta de arancel, 
y aunque lo mismo pasa con esos productos cuando son producidos en 
México, el volumen de exportaci6n de esos materiales a nuestro pala 
es menor172 • La dependencia es doble, si consideramos que el 
mercado canadiense es de suyo, dependiente del norteamericano. 173 
Y en cuanto a la presencia de productos culturales audiovisuales, 
la penetraci6n norteamericana en materia de pellculas, programas de 
televisi6n y video es evidente17•. 

Investigadores de la Comunicaci6n (AMIC) Ten4enaia• 4• la 
ooaunicaoi6n •n •lzico en la coyuntura actual, realizada en La 
Trinidad, Tlaxcala, México del 24 al 26 de abril de 1991, y 
publicada en: Cqmunicoci6n y Sogiedad. centro de Estudios de la 
rnrormaci6n y la comunicaci6n. Universidad de Guadalajara, 1992., 
p. 76. 

172 De acuerdo con José carrefto carlOn: en 1990 se exportaron 
impresos a Estados Unidos con un valor de 21·,290,000 d6lares, de 
los cuales 15,179,000 correspondieron a libros, folletos, diarios 
y revistas y se importaron 78, 769, 000 dólares, de los cuales 
58,828,000 correspondieron a libros, diarios y revistas. Por lo 
que respecta a Canad4, México exporto 207, ooo dólares e importo 
290,000 d6lares. Citado por Carlos Monsiv4is en: carlas MonsivAis. 
Da la cultura ... 1cana •D vl•pera• del Tratado de Libre co•eraio. 
en: Gilberto Guevara Niebla y Néstor Garcla Canclini. La educaci6n 
y 1a cultura anta el Trntado de Libre Comercio. Nexos/Nueva Imagen, 
1992, p. 207. 

173 Los editores norteamericanos contro1an e1 92\ de1 mercado 
editoria1 de Canad6, el 93\ de la industria de pel1culas y videos 
y el 90t de las qrabaciones musicales. Jeff Silverstein. La cultura 
no •• •ercanola. 81 punto d• vi•t.a CllDadi•D••· en: El Nacional 
(Suplemento de Pol1tica), 10 de septiembre de 1992, p. a. 

174 La oferta de la televisión proviene en su mayor parte de 
compaft1as productoras norteamericanas, producci6n que es doblada al 
espaftol para satisfacer al mercado mexicano; esto sin contar las 
transmisiones directas en idioma inglés que llevan a cabo empresas 
como Cablevisión y Multivisi6n. Por lo que respecta al cine, a 
excepci6n del cine nacional que tiene problemas de distribuoi6n, la 
mayor parte del material procede de compan1as productoras 
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Por otro lado, es muy probable que el impacto 9lobal de las 
industrias culturales y de medios de comunicaci6n se extienda en 
las pr6ximas décadas, debido a la expansi6n del capital. de las 
industrias culturales norteamericanas a través del. manejo de 
transnacionales con amplia repercusi6n en sus dos vecinos de 
América del Norte175 • Particularmente en México en donde las 
condiciones establecidas por el marco trilateral de libre comercio, 
promueven la inversi6n extranjera. 

La dependencia de los medios de comunicaci6n, del 
abastecimiento productos culturales extranjeros, y la presencia de 
las transnacionales en materia de industria cultural, representan 
para nuestro pa1s el acrecentamiento de las diversas formas de 
swnisi6n de nuestra cultura ante la cultura norteamericana. Los 
pocos o nulos esfuerzos del Estado mexicano por preservar la 
herencia cultural se han obscurecido debido a que el marco 
econ6mico nacional favorece la importaci6n de material cultural y 
tecnológico, que es a su vez apuntalado por un complejo sistema de 
publicidad que tiende a privilegiar lo extranjero por encima de lo 
nacional. Todo lo anterior, facilita a su vez la reproducci6n 
interna de condiciones de dependencia cultural, pol1tica y 
econ6mica. 

3.Z. La triada Kisico-B•tado• Vnido•-canadl. Alquna• nocion•• de 
conjunto. 

Si bien la relaci6n trilateral de comercio entre México, los 
Estados Unidos y canadA representa una situaci6n nueva, el Tratado 

_ de Libre Comercio para América del Norte tiene antecedentes 
inmediatos: un acuerdo similar, celebrado entre canadA y los 
Estados unidos, que en gran medida sirvi6 de base para sustentar la 
nueva relaci6n trilateral. 

CanadA. firm6 un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados 
Unidos conocido como FTA (Free Trade Agreement) en 1989. A ra1z de 
ello tuvo que realizar importantes modificaciones en términos de su 

norteamericanas. Algunas como la warner Brothers y la Metro 
Goldwyn Meyer producen material tanto para cine como para 
televisi6n. 

115 La capacidad de extensi6n de las compal\ias transnacionales 
que se dedican a los servicios satelitales de suministro para la 
televisión por cable, se está dejando sentir en todo el continente. 
Actualmente, aproximadamente 5 millones 500 mil suscriptores 
latinoamericanos reciben servicio de televisión por cable con 
programaci6n norteamericana, y se espera que la tendencia 
expansionista continO.e. Ver:Yanqui '1'V 'f•k•• OD a Latin a.ccent. 
~ 18 de octubre de 1993., p.41. 
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pol1tica cultural y de comunicaci6n, indiscutiblemente acercAndose 
hacia la liberalizaci6n de los mercados de información. 

En ese entonces el Ministro de Comunicaciones Marcel Masse se 
pronunció en favor de dos objetivos prioritarios: a) establecer un 
marco regulatorio más equitativo y b) hacer converger las 
industrias culturales de Canadá con la infraestructura existente de 
telecomunicaciones. Postura que fue muy criticada en c!rculos 
pol1ticos canadienses, ya que implicaba más una situación de 
acomodo hacia las demandas de servicio de los proveedores y 
usuarios de servicios de informaci6n con el fin de hacer del sector 
de las comunicaciones un sector de inversión productiva, que 
considerar a la comunicaci6n y a la cultura como sectores 
prioritarios para el desarrollo de la economía canadiense. sus 
cr!ticos inmediatamente apuntaron que debido a que la economía 
canadiense es dependiente en mayor medida de la norteamericana, la 
nueva política implicarla no solo una rápida y prevista nivelaci6n 
de lo econ6mico, sino también una profunda transformaci6n cultural 
cuyo fin seria el de preservar los intereses de las multinacionales 
estadounidenses, auspiciadas por el gobierno norteamericano176 • 

El Acuerdo de Libre comercio entre Canadá y los Estados Unidos 
(Free Trade Agreement o FTA) consta de 20 capitules agrupados en 
siete partes, que contienen 145 art!culos, de los cuales sólo 
alqunos se refieren a temas culturales: 

El articulo 2004 que se refiere a la protección de la propiedad 
intel.ectual. 

El articulo 2005, directamente ligado con el anterior, que 
establece algunas excepciones relativas directamente a las 
industrias culturales como las siguientes: 

• la eliminación de impuestos a componentes o productos de 
industrias culturales tales como instrumentos musicales, casetes, 
películas, cintas para grabación, cintas y cámaras. 
• la posibilidad del gobierno de Canadá de adquirir -a precio de 
mercado libre- una empresa relacionada con las industrias 
culturales, en caso de que ésta se encuentre en su territorio y sea 
propiedad de inversionistas estadounidenses. 
* el requerimiento de que sean asegurados los derechos de autor a 
las partes del Acuerdo en el caso de la retransmisi6n de programas 
no originarios del lugar al que están destinados. 

176 Marcel Masse. Baaerpta froa preeentation to tbe Standing 
co-itt•• on CUltur• an4 co-uniaationa en: Cinema canada. 164., May 
10, 1990. citado por Edward comer. Tb• D•partaent of co-unie1ationa 
Dnder l"r•• Trade Reqi••· en: Canadian Journal of Communioation. 
Volume 16., Number 2, 1991. pp. 239-261. 
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* la eliminaci6n del requisito para los peri6dicos y revistas de 
estar formados e impresos en Canadá, con el fin de que los 
anunciantes puedan deducir de sus impuestos los gastos de 
publicidad. 

El articu1o 2006 que protege el copyright o propiedad intelectual 
de programas transmitidos desde el otro pa1s cuando no son emitidos 
para su recepción libre o cuando son retransmitidos en forma 
diferida o alterada. 

El articu1o 2007 que elimina el requisito de que una publicación 
sea impresa necesariamente en Canadá., sin embargo implica que 
aquella publicaci6n que se diga canadiense, sea editada en Canadá 
por personas residentes en Canadá e impresa en Canadá. 

Y por Qltimo el articu1o 2012 que define a las industrias 
culturales como aquella empresa involucrada en cualesquiera de las 
siguientes actividades: 

a) la publicaci6n, distribuci6n o venta de libros, revistas, 
suplementos o diarios en imprenta o en forma legible mediante 
m!quina, pero no incluye la sola actividad de imprimir o componer 
en tipografía ninguno de los mencionados: 
b) la producci6n,. distribución, venta o exhibici6n de registros 
fílmicos o de video. 
c) la producci6n, distribuci6n, venta o exhibici6n de grabaciones 
musicales en audio o en video. 
d) la producci6n, distribuci6n o venta de mQsica impresa o en forma 
legible mediante máquina. 
e) la comunicación radiof6nica en la que la transmisión busca la 
recepción directa por el pdblico en general, y todos los proyectos 
de emisi6n por radio, televisión y cable, y todos los servicios de 
cadenas para proqramaci6n y transmisión por satélite. 

El articulo en cuesti6n no hace ninguna referencia a las industrias 
asociadas con la creación, exhibición, o venta de objetos de arte, 
pintura o escultura. Si se observa detenidamente, se podr4 apreciar 
que la definición de industria cultural proporcionada por el 
articulo 2012 del FTA es prácticamente idéntica, palabras m4s, 
palabras menos, a la definición proporcionada por el articulo 2107 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLC (en inglés 
NAFTA). 

Sin embargo, en el acuerdo trilateral firmado entre México, 
los Estados unidos y Canadá, no aparecen medidas relativas a las 
disposiciones anteriores del FTA como los art1culos 2004 al 2007, 
en especial el 2005, que fue considerado como un gran logro de la 
negociación bilateral canadiense con los Estados Unidos. En 
sustituci6n, NAFTA (North American Free Trade Agreement), -para 
nosotros Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, incluye 
una serie de anexos en el que se establecen listadas por pa1s las 
acciones y medidas de excepci6n para cada una de las Partes, de las 
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cuales se reproducen en este trabajo las relativas al sector de 
comunicaciones o bien las que tienen una relación directa con la 
arena de la cultura. (Ver Apéndice A). 

Los opositoras al Acuerdo de Libre comercio entre Canadá. y los 
Estados Unidos en Canadá argumentaron en su momento que el articulo 
2005 no era suficiente para contrarrestar la dominación cultural 
estadounidense, puesto que de cualquier manera la cultura no es 
sinónimo del término industria cultural, sino que en realidad es un 
hecho que tiene implicaciones que van mucho más allá y que tocan el 
espinoso tema de la identidad cultural del canadiense. Asimismo, 
mantienen que de cualquier manera las industrias culturales 
canadienses se encuentran dominadas por los productos culturales 
norteamericanos, por lo que la exenciones tributarias establecidas 
por el articulo 2005 no se refieren sino a un sector minoritario de 
la industria cultural canadiense, y que lo O.nico que harán será 
hacer prevalecer el status quo. 

curiosamente, el articulo 2005 del FTA tocó intereses 
norteamericanos importantes, pues as1 como los opositores 
canadienses a la exenci6n de las industrias culturales dentro del 
FTA se opusieron a la medida, de la misma manera, y a pesar de la 
fuerza y predominio de la cultura norteamericana, críticos al 
articulo 2005 del FTA dentro de los Estados Unidos, afirmaron que 
dichas medidas erosionarían el dominio norteamericano ya obtenido 
dentro del mercado de las industrias culturales canadienses111 • 

De cualquier manera, los norteamericanos parecen no haber 
cometido el mismo error dos veces, ya que con el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte, consistentemente insistieron en la 
presencia de las industrias culturales dentro de la negociación. 

Durante las primeras etapas de la negociación (es decir, 
durante la redacción del texto básico del Tratado) , en una 
entrevista con un periódico norteamericano, la Ministro de Comercio 
de los Estados Unidos, Carla Hills, afirmó que la cultura tendr1a 
que estar en la mesa de las negociaciones, y que Canadá tendr1a 
"ferias y comunicaciones y todo ese tipo de cosas", mientras que el 
Ministro de Comercio de Canadá, Michael Wilson, insist1a en afirmar 

177 Al respecto son recomendables algunos materiales 
interesantes: El capitulo s. sección 8.1. cultural Xapaot or th• 
l'TA- Tb• canadian P•r•pective en: Jon R. Johnson y Joel s. 
Schacter. Tbe Free Trade Aqreement. A comprehensive Guida. Canada 
Law Book, 1988., pp. 139-150. y Guillermo Bonfil Batalla. 
Dilleasion•• CUlturala• dal Tratado d• Libre coaarcio. en Gilbertc 
Guevara Niebla y Néstor Garc1a Canclini. (coordinadores). Opus. 
Cit., pp. 157-178. 
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que la cultura no estaba sujeta a neqociaci6n178. Canadá habla 
logrado excepciones en la primera ronda de negociaci6n durante el 
PTA que no estaba dispuesto a perder. 

Quien a la vista perdi6 claramente fue México, puesto que los 
anexos que especifican acciones y excepciones por pata, acusan una 
situaci6n mucho más desfavorable para nuestro pa1s que para Canadá., 
punto que discutiremos mas adelante. 

Nuestro pa1s no presentó un frente muy unido ni una posici6n 
muy clara en las negociaciones por lo que respecta al renglón 
cultural. Al principio, Herminio Blanco, Jefe de la neqociaci6n 
mexicana, declaró que "en principio si se incluir&n las industrias 
del entretenimiento o culturales como son la radio, la televisión, 
la elaboración de libros, revistas y arte pues son sectores 
productores de servicios y lo servicios si se negociar4n". En otra 
ocasiOn, el titular de la Secretarla de comercio Jaime Serra PUche 
declar6 que tales aspectos no se incluir1an por "no ser Areas 
importantes para el desarrollo nacional y además [porque] la 
cultura mexicana posee una gran solidez que le viene de la herencia 
cultural de los mexicanos, por lo · que no requiere ser 
prote9 ida" 179 • 

Al final, los canadienses mantuvieron su posición de respeto 
a las industrias culturales conseguida de antemano por la v1a del 
FTA; de hecho, los términos de la negociación con respecto a las 
industrias culturales permanecen, as1 como su definici6n -aunque 
algunos sectores ~ntelectuales de la sociedad canadiense hubieran 
preferido que se reform.ularan-, mientras que, los mexicanos ni 

- siquiera obtuvimos un reconocimiento particular a nuestra cultura, 
mas que dentro de 1as disposiciones generales que sobre el acuerdo 
establ.ecen la del.imitación clara de la no co11.petencia desleal, 
especialmente en el área de la propiedad intelectual y dentro del 
sector de las comunicaciones. 

Los norteamericanos se encuentran especialmente interesados en 
invertir en el sector de las comunicaciones en México, ya que las 
leyes canadienses sobre propiedad, particularmente en la industria 
editorial y de televisión y de radio, se lo prohiben. En cambio, 
en el Anexo :r de la lista de MéKico, por ejemplo, se habla 
espec1f icamente de la posibilidad de inversi6n directa o indirecta 

178 Calleen Fuller. ~ad• to Dlaok: culture UnOer rree Tra4e. 
en: canadian Forum, Auqust, 1991., p. s. 

179 Notimex, 25 de junio de 1991, y Exc§lsior 18 de agosto de 
1991, respectiva:mente. Citados por: Javier Esteinou Madrid. Bl 
P••o 4•1 Tratado de Libre Coaeroio •obre 1• ou1tura naoiona1. en: 
Reyiata Mexicana de Cgmunioaci6n. Af\o cinco, NOmero veintisiete, 
enero-febrero d~ 1993., p. 47. 

. •.. : • ": .. ~" ·>' 
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hasta en un 49 por ciento de la participaci6n en empresas 
establecidas o por establecerse en el territorio de México que 
posean o exploten sistemas de televisión, especialmente en el 
servicio por cable. Y en el Anexo 77, de la misma lista, aunque se 
especifica que México se reserva el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida con respecto a la inversión en servicios de 
radiodifusi6n, sistemas de distribuci6n multipunto, y televisi6n de 
alta definici6n, entre otros, también explica que dicha reserva no 
se aplica a la producción, venta o derechos de pr09ramas de radio 
y televisi6n, lo cual deja ese sector totalmente desprotegido y 
libre para la continuaci6n de importaci6n de material extranjero. 

Por otra parte, el Estado mexicano ha venido dando pasos en 
materia de modificaci6n a la Ley de Derechos de Autor, como por 
ejemplo las reformas aprobadas por el senado mexicano P.ara 
reconocer a los productores de los videogramas y fonogramas18º, 
l.o cual facilita la aplicaci6n del TLC en materia de propiedad 

lBO A este respecto es interesante hacer menci6n de que las 
modificaciones a la Ley de Derechos de .Autor promovidas por el 
senado de la RepQblica, desconocen hasta cierto punto la tradici6n 
mexicana de derecho autoral en favor de la visi6n norteamericana, 
al reconocer los derechos de los productores de los discos 
fonográficos, ya que tradicionalmente en México s6lo las personas 
fisicas pueden ser autores. Asi por ejemplo, para México, 
jur1dicamente la obra del autor es considerada una emanación de su 
propia personalidad; mientras que para el derecho anglos8jón, el 
sistema conocido como cdpyright relega a un segundo plano la 
propiedad intelectual y patrimonial de la obra, lo cual posibilita 
el hacer su registro en favor del productor industrial. 
El sistema mexicano distingue la propiedad industrial de la 
intelectual: la primera es responsabilidad de la Secretaria de 
comercio y Fomento Industrial y la segunda de la Secretaria de 
Educación Püblica. En Estados Unidos el sistema de copyright es 
uno solo, y lo mismo sucede para el gobierno de CanadA. Para un 
análisis más detallado ver: Eduardo Niv6n. Propiedad %nt•leotual y 
Dereoboa d.• Autor en: Gilberto Guevara Niebla y Néstor Garcia 
canclini (Coordinadores). opus. cit., pp. 2~9-309. 
Por otra parte, hay que agregar que en concordancia con la 
aprobaci6n del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari envi6 al Congreso la 
iniciativa de reforma de varias leyes entre las que se encuentra la 
Ley Federal de Derechos de Autor, de la cual se modifican los 
articulas 9, 23, 81 y 146, los cuales entre otras cosas amplian el 
plazo de vigencia de los derechos patrimoniales de 50 a 75 aftos 
después de la muerte del autor y deroqan el régimen del 2t que se 
paga a la Secretaria de Educación Püblica por explotaci6n de obras 
del dominio püblico. Ver: %nioiativa• para ao41ricar nueve leyes 
y adecuarlas al TLC. en: La Jornada. 26 de noviembre de 1993., p. 
45. y Diario O!icial de la Federación 22 de diciembre de 1993. 
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intelectual181 ; sin,- embarqo, dicha ley no contempla legalmente 
nuevas tecnologlas como la comunicaci6n via satélite, la televisi6n 
por cable, la obra audiovisual y la obra cinematoqr4fica182 • 

Adicionalmente, desde 1989, en concordancia con la 
liberalizaci6n de los mercados y la apertura econ6mica, nuestro 
pa1s ha venido adoptando medidas que faciliten la promoci6n de la 
inversi6n extranjera. Dichas medidas cristalizan abiertamente con 
las posibilidades que abre la nueva Ley: de :rnversi6n Extranjera 
enviada al congreso en noviembre de 1993183 • 

Aunque esta Ley prevé la preservación en la inversi6n para 
mexicanos en sectores estratégicos dentro de los que se incluye la 
comunicación v1a satélite por ejemplo, hay otros sectores como la 
televisión por cable, telefonía b6sica y edición de periódicos que 
admite hasta el 49% del que habla en sus Anexos el Tratado de Libre 
comercio para América del Norte. Ahora bien, siempre quedaría la 
posibilidad de pedir aprobaci6n expedita de la Comisi6n Nacional de 
Inversiones Extranjeras (CNIE) para participar con un porcentaje 
superior al 49%. 

Adem6s, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras prevé por 
ejemplo, que en el primer afto de vigencia los capitales extranjeros 
puedan adquirir empresas nacionales, sin autorizaci6n de la 

181 sorpreaa de aocie4ad•• autoralea ante ref'oraaa a la Ley d• 
Derecho• de Autor. en: La Jornada. 8 de julio de 1991. 

182 Alfredo Loredo Hill, (ex-director de la Dirección General 
de Derechos de Autor de la Secretaria de Educaci6n Püblica), en: 
Adriana Malvido. De seguir por el camino emprendido, la DGDA aerA 
el qran cenaor: Loredo Bill. Documenta el aspaoialiata otra 
negativa al registro d• derecboa de autor. en: La Jornada 17 de 
abril de 1993. p. 21. 

183 El gobierno mexicano preparó dos proyectos de ley en 
materia de inversiones extranjeras: para el caso de la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la ley privilegiarla 
las inversiones de Estados Unidos y Canad6; en caso contrario, la 
ley abrirla de par en par las puertas los sectores econ6micos del 
pa1s a capitales de todo el mundo, especialmente a capitales 
europeos y asiáticos. Ver: Do• proy,otoa d• 1•Y 4• inv•r•i6n 
externa, por •i f'racaaa •l 'l'LC. Salinas iniciar1a una nueva 
orenaiva coaeroial. en: La Jornada. 12 de noviembre de 1993., p. 
44. Finalmente, el primer proyecto fue enviado al Congreso el 24 de 
noviembre de 1993, una vez aprobados por los Congresos 
norteamericano y mexicano el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Ver: znvi6 eso al Congreso la iniciativa d• Lay de 
Inverai6n axtranjera. en: La Jornada. 25 de noviembre de 1993., p. 
47, Una vez aprobada la iniciativa, ésta se publicó en el~ 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. 
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comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras hasta por un valor 
menor a los 25 millones de dólares en sectores no reservados, hasta 
lleqar al décimo afto a los 150 millones de d6lares. El capital 
internacional podrá. adquirir una compaftia nacional por un monto 
superior al establecido cada ano, pero mediante la aprobación de la 
CNXE. Entre las actividades reservadas a mexicanos o sociedades 
nacionales con exclusión a extranjeros se encuentra la transmisión 
privada de programas de radio, as1 como transmisión y repetición de 
programas de televisión distintos de las sociedades por cable, pero 
ello no excluye la inversión mientras que la concesi6n esté en 
manos mexicanas. 

Fuentes informadas dentro de la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial aclararon que la iniciativa de Ley de 
Inversiones Extranjeras seria enviada al Congreso de la Unión en 
noviembre de 1993, hasta después de la ratificación norteamericana 
al Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y que en 
caso de que éste fuera rechazado por los legisladores 
norteamericanos, México buscarla la posibilidad de abrir la 
inversión extranjera a un mayor porcentaje de lo establecido hasta 
el momento184, esto quiere decir, que con Tratado o sin él, 
México de cualquier manera abrirla sus fronteras a la inversión 
extranjera, lo cual indiscutiblemente repercutirá a la larga en los 
sectores de la comunicación y de la cultura. 

Ahora bien, por lo que respecta a otros sectores responsables 
directos de la cultura y de la formación de las futuras 
generaciones de mexicanos, como el de la educaci6n, la nueva Ley de 
Inversiones Extranjeras prevé la posibilidad de inversión de más 
del 49% de capital extranjero. Para tal efecto, y con la intención 
de establecer "alianzas estratégicas" entre México, Canadá y los 
Estados Unidos, el Secretario de Educación, Ernesto Zedilla, viaj6 
a Vancouver, Canadá, con una nutrida delegación mexicana que 
incluyó a los rectores de las principales universidades e 
institutos de ensenanza superior en el pa1s. La reunión tuvo como 
objetivo uniformar la impartici6n de la enseftanza superior en 
instituciones pG.blicas y privadas de los tres paises, 
internacionalizar la educación superior, crear nuevos estándares 
educativos para los tres paises de Norteamérica, formar alianzas 
con la industria para incrementar la competitividad, transferir 
conocimientos y tecnología a través de las fronteras y "crear una 
conciencia y un desarrollo económico no~teamericanos11 • Inclusive, 

184 José Luis Gaona. "A• Bajo la Manga" Para Ratirioar al TLC. 
Puerta• Abiertas a1 capital •or&neo con la Reroraa Leqal. en: B..l, 
Financiero. 3 de septiembre de 1993., p. 4. 
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se trat6 la posibilidad de crear una Universidad de América del 
Norte (North American University) 18S. 

Lo anterior provoc6 la preocupación de intelectuales, quienes 
cuestionaron si nuestros centros del saber se irán asimilando cada 
vez más a las escuelas y universidades norteamericanas en sus 
programas de estudio, temas y estilos de investigaci6n, relaciones 
académicas, sistemas de evaluación y aO.n estilos de gesti6n186 , 
lo cual no necesariamente es malo, pero s1 se establece como el 
O.ltimo vinculo para la formación de cuadros que engrosarán las 
filas de los sectores productivos en los que muy probablemente se 
encuentre situada la inversión extranjera, promoverá. estilos de 
vida187 y terminará por redondear libremente la labor establecida 
durante aftos de coloniaje cultural por 1os medios de comunicación. 
Modernizarnos terminará por significar, como dice Monsiváis, 
norteamericanizarnos; lo cual entra en directa contradicción con 
cualquier intento por establecer (defender) claramente nuestras 
ra1ces históricas o culturales. 

Las universidades han sido hasta ahora e1 último bastión de la 
critica y 1a reflexión intelectual, pero al igual que muchos otros 
sectores de la comunicación y de la cultura, han ido cediendo ante 
las presiones de la internacionalizaci6n Y de la competencia de los 
sectores productivos, porque, despulls de todo su misión es preparar 
a profesionistas que van a entrar a un mercado de trabajo en donde 
priva la lógica del mercado y de la competencia. Además, no hay 
ninguna duda de que una de las condicionantes para la entrada de 
Mllxico al bloque económico de América del Norte haya sido darle 
impulso a la educaci6n y ligarla más a la iniciativa privada y al 
capital extranjero. 

185 Enrique Maza. con base en el TLC, canad,, Batadoa Unidos 
y México neqoaian ya la estandari•aci6n 4• •U educaci6n auparior. 
Reuni6n en Vancouver; Brnesto Zedillo, a la cabe•a 4e la 4elegaoi6n 
aexicana. en: Proceso. 6 de septiembre de 1993., pp. 6-9. 

186 Pablo Latap1. Bl fin de 1• historia coaiensa: Kbiao 
dafinir6. con Estados Unidos y Canad6. au educaci6n superior. en: 
~. 6 de septiembre de 1993., p. 7. 

187 Al respecto el rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, José Sarukhán Kermés, advierte que la simple 
transferencia de tecnolog1a -práctica seguida frecuentemente por 
las naciones menor desarrolladas- puede fincar un circulo vicioso 
que en corto tiempo agudice las condiciones de dependencia 
económica y, lo que es aO.n más grave, lleve inexorablemente al 
conflicto cultural y a la pérdida de la identidad nacional. Ver: 
Tran•f•r•naia teonol6qioa, qrave riaac¡o para la identidad nacional. 
Rector de la UHMI en Monterrey. en: La Jornada 21 de octubre de 
1993.' p. 20. 
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La reunión de Vancouver, titulada "Simposio J:nternacional 
sobre Educación Superior y Alianzas Estrat6qicas", continu6 los 
trabajos de otra reuni6n previa llevada a cabo del 12 al 15 de 
septiembre de 1992 en Racine, Wisconsin, en dfcfta reunión, los 
lideres de la educación de los tres paises, prepararon un documento 
de base que ya en ese momento establec1a como objetivos los 
siguientes: 

1. J:nternacionalizar la educaci6n superior es la clave para la 
calidad de la educaci6n y de la investiqaci6n, para el nivel de 
vida de los ciudadanos, para la calidad total de la vida en 
nuestras naciones y para la aejor aoaprenai6n de nueatraa 
re•peativa• y diferente• culture• e id•ntidade•. 

2. Una mejor comprensi6n y la aceptaci6n de nuestras distintas 
realidades son componentes esenciales de una asociaci6n m&s fuerte, 
de un mayor acceso al vasto potencial norteamericano y del 
desarrollo efectivo de las crecientes relaciones entre nuestros 
paises. 

3. Una colaboraci6n ampliada en la educaci6n superior se construye 
sobre las relaciones existentes y beneficia a las tres naciones. 
Esta declaraci6n se pronuncia con pleno reconocimiento y respeto 
por la soberania nacional de nuestros respectivos paises, por las 
responsabilidades de nuestras diferentes jurisdicciones y por la 
autonom1a de las instituciones de educaci6n superior. 

4. Al establecer estos acuerdos, tomamos en cuenta el Tratado de 
Libre Comercio negociado por nuestros gobiernos respectivos y 
afirmamos que la cooperaci6n trilateral ampliada tiene mérito por 
derecho propio188. 

Por otra parte, el desarrollo de una dimensi6n norteamericana 
en la educaci6n superior, seg(in el documento, debe llevarse a cabo 
no importando los vehiculos de divulgaci6n necesarios, por lo que 
las empresas y otras organizaciones que tienen intereses en la 
educaci6n superior, deberán explorar y explotar el potencial 
completo de la actual y de la naciente administraci6n de 
informaci6n y transmisi6n de tecnoloq1as. 

Además, reconociendo la importancia de las telecomunicaciones 
y el rápido crecimiento de la producci6n y del comercio basados en 
la información, el documento define una estrategia trilateral de 
cooperaci6n que incluye, entre otras co·sas: ofrecer una educaci6n 
de alta calidad, capacitaci6n y oportunidades de investiqaci6n, 
usando los avances y nuevos desarrollos en la tecnoroqia de la 
telecomunicación -video y datos-, para lleqar por encima de las 

188 Enrique Maza. con ba•• en •l TLC, canad6, ••tado• Unido• 
y K6xico negocian ya la eatandarisaoi6n d• au ectuoaai6n auperior. 
Opus. cit. pp. 7-8. 
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fronteras nacionales, facilitando la transferencia de conocimientos 
y de tecnologla, mejorando la comprensi6n de las culturas de la 
regi6n, pero 6so si ayudando a crear una visi6n mAs global. 

Esta necesidad harA que de suyo fluya un mayor volumen de 
materiales de inform.aci6n provenientes de canadA y de los Estados 
Unidos hacia México, pues ea de pensarse que la estandarizaci6n de 
la educaci6n obligar& obviamente a nuestro pala a adoptar sus 
estAndares y no a ellos los nuestros. Lo anterior implica bases de 
datos, libros, prOC)ramas de computaci6n, materiales audiovisuales, 
proqramas educativos v1a satélite, multimedia, etcétera, para los 
cuales no existe ninguna restricci6n de importaci6n a nuestro pa1s, 
que ya desde hace alq(in tiempo circulan en un mercado liberado, y 
cuya presencia, de manera natural se incrementara. Con esto no 
queremos implicar que el contacto con la informaci6n, la 
transferencia de tecnología y las nuevas metod.oloqías de educación, 
sea algo necesariamente perjudicial para Mlxico, pero si muy 
riesgoso, particularmente en estos momentos en que la modernizaci6n 
educativa planteada por el Estado mexicano, no ha dado los frutos 
que se esperaban, y en un momento en el que, particularmente en el 
Ambito de la definici6n de nuestra historia y de nuestra herencia 
cultural, nuestra naci6n se encuentra ab~ertamente desprotegida. 

:s.z.1. :Eaplicacion•• cultural•• 7 4• ooaunicaoi6n para Khioo. 

Hasta aquí hemos presentado en términos generales, y 
paralelamente a los desarrollos de las negociaciones fundamentales 

_ del Tratado, la forma en que cada uno de los tres paises, México, 
los Estados Unidos y Canad&, debatieron cuestiones de conjunto, que 
decididamente tienen que ver con el ámbito de la comunicaci6n y de 
la cultura. (Ver Apéndice B) 

xo obatanta tratar•• 4• un aouar4o 4• ooaaroio qua poaibilita 
al intaroaabio 4• bien•• 7 aarvioio• entra la• tr•• naoionH, 
reaulta evidente que la refor11ulaai6n 4• la• condicione• 
••truotura1•• 7 jur14icaa peralta no aolaaanta la apertura 
aoon6aioa para •••ico, aino qua racilita la raca.poaici6n cultural 
de nueatro pala para dar la bienvenida a nuevas cson4icsionea de 
intarnacionali•aci6n, apertura acon6aioa 7 coapatanoia global. 

Es en este punto por tanto, que se hace necesario desglosar 
las implicaciones culturales y de comunicaci6n en sectores 
especificos de nuestro pais: 
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T•leaoaunicaoion••· 

l. Las telecomunicaciones seguirán siendo vitales para la apertura 
y el desarrollo econ6mico, por lo que México seguir! invirtiendo en 
este rengl6n, particularmente en el aspecto satelital, y en los 
servicios que se conocen como servicios de valor agregado: 
transmisión de voz, datos, teletexto, etcétera. Habrá 

~~~~!~!~=~~~~ 8dx;r~1!{ce,;oªiog~:pe~iai~~~~~ia8:ie~~o~~ ª;orre~~er~: 
aunque en apariencia el gobierno mexicano mantenga la rectoría del 
Estado, cada vez más habrá intereses no mexicanos dentro del 
sector. 
2. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte obligará a 
México a hacerse dependiente tecnol6gica y financieramente de sus 
vecinos del norte, ya que aunque México se abra a la competencia 
extranjera y a otros financiamientos, dicho acuerdo lo limita para 
recibir inversiones de otros paises, ya que cualquiera de los 
anteriores podr!a exigir trato preferencial por medio del acuerdo. 
3. De acuerdo con el Tratado de Libre comercio para América del 
Norte, México podrá subarrendar el excedente de su capacidad de 
infraestructura de telecomunicaciones, hasta por un 30% de su 
capacidad instalada por cada enlace de· red privada, lo cual 
significa que estaremos en posibilidad de subarrendar a intereses 
extranjeros telefonía, comunicaciones v1a satélite, etcétera. 
4. otros servicios relacionados a las telecomunicaciones, como la 
telefon1a, telefonía celular y los servicios de télex, teletexto, 
videotexto etcétera, de los que dependen otras industrias 
culturales y de comunicaci6n como los servicios noticiosos, las 
publicaciones periódicas y la industria editorial, también se 
encontrarán condicionados a los intereses de telef onta que entren 
en ese sector. 
s. Algunas otras actividades relacionadas, incluyendo la educaci6n 
vta satélite por ejemplo, el acceso a bancos de datos científicos, 
financieros y de otra naturaleza recibirán preferentemente 
informaci6n de los paises adheridos al Tratado y excluirán a otros. 

189 Por ejemplo, la American TelePhone and Telegraph Company 
(ATT), manifest6 que el TLC permitirá incrementar sustancialmente 
sus ventas. Con una inversión total en el pa!s de entre 230 y 250 
millones de dólares, la ATI' capt6 62 o millones de dólares en ventas 
durante 1992, y 700 millones durante 1993. Entrando en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, los impuestos de 
importaci6n a las telecomunicaciones se eliminarán totalmente. Ver: 
xanireat6 la ATT au apoyo al Tratado 4• Libre coaeroio. en: lil!. 
~ 12 de noviembre de 1993., p. 45. 
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Ra4io y Televi•i6n, 

1. La radio y la televisi6n seguirán dependiendo de los contenidos 
informativos y de entretenimiento de importaci6n. De no darse 
lineamientos especif icos con relaci6n a una polltica cultural en 
este sentido, la dieta radiof6nica y televisiva de los mexicanos 
seguirá consistiendo de programaci6n norteamericana. 
2. La inversi6n extranjera en México, crecerá al tope máximo 
permitido de 49t, lo cual no se prevé que suceda en la misma 
proporci6n con respecto a los otros participantes dentro del 
Tratado, ya que por lo que respecta a Canadá, la inversión 
extranjera debe de ser compatible con las po11ticas económicas y 
culturales nacionales, y por lo que respecta a los Estados Unidos, 
éste pala tiene un tope de 20.por ciento a su capital extranjero, 
por lo que si bien los radiodifusores mexicanos intentarán 
incursionar principalmente en el mercado hispano de los Estados 
Unidos, serán bloqueados o por este ~equisito o bien por la ley 
antimonopolio vigente en ese país. 
3. La radiodifusión crecerá en la franja fronteriza de México con 
los Estados Unidos; no obstante, el Tratado prevé el 
descongestionamiento de las frecuencia~ que ya se encuentran 
operando en la zona, reservando los derechos de cada país sobre la 
mitad de frecuencias que le corresponden a cada uno, por lo que 
habrá un control más preciso sobre la recepci6n directa de seftales 
norteamericanas y viceversa. Otra posibilidad para los 
radiodifusores mexicanos de abarcar el mercado hispanoparlante del 
vecino país del norte será a través de transmisiones de 
programación diferida, punto en el cual los Estados unidos podrán 
optar por reservar el derecho de adoptar o mantener cualquier 
medida que se aplique a cuestiones tales como entrada a su mercado. 
4. Las esquemas tradicionales de comercializaci6n de la radio en 
México se reforzarán y muy probablemente se entre a una competencia 
feroz, especialmente por la posibilidad de bajar seftales de 
satélite provenientes de cadenas norteamericanas o canadienses, por 
1o que la necesidad al acceso a la tecnoloqia de punta se 
acrecentará. 
s. Por lo que respecta particularmente a televisión, es claro que 
con la reprivatizaci6n del sector otrora perteneciente al Estado se 
agudizará la competencia comercial basada en el modelo de que no 
importa 1o que se transmita mientras venda. Las cadenas privadas 
Televisa y ahora Televisión Azteca en manos del Grupo Elektra 
iniciarán una competencia basada fundamentalmente en la compra de 
series extranjeras y en la imitación de modelos norteamericanos. 
6. La poca televisión cultural que queda en manos del Instituto 
Politécnico Nacional (Canal 11), la Universidad Nacional Aut6noma 
de México (TVUNAM), y el canal de los intelectuales (Canal 22), no 
alcanzarán en conjunto a cubrir con sus emisiones más que a un 
porcentaje muy 1imitado de la poblaci6n. 
7. La televisi6n por cable y la televisi6n de alta definición serán 
las tecno1ogías de punta mAs solicitadas; su desarrollo y 
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distribuci6n dentro del territorio nacional dependerán en gran 
medida de capital extranjero. 
S. La televisi6n por cable será la que experimentará un mayor 
desarrollo, llegando a provocar la virtual desaparición de la 
televisi6n aérea. La oferta de programación extranjera en este 
sector será prácticamente global, ya que aunque el Tratado de Libre 
comercio para América del Norte en la lista de México, requiere 
autorizaci6n para retransmitir o distribuir en el territorio de 
México programas de radio o televisi6n distribuidos en el 
extranjero y que no usen el idioma espaf\ol, s6lo bastará. la 
solicitud respectiva a la Secretaria de Gobernaci6n para ello. 
9. De no tomarse medidas urgentes para su revitalizaci6n, tanto la 
radio como la televisi6n püblica regional entrarán en una etapa de 
crisis que las llevará a su desaparición. 

CiD•· 

1. La producción de cine será desplazada por el video, que resulta 
mucho mAs económico y rentable. Las producciones extranjeras y las 
coproducciones que se hagan con otros paises pudieran llegar a 
representar un buen porcentaje de la producción de cine, en cuyo 
caso se utilizar1an principalmente la mano de obra y las locaciones 
mexicanas como ventajas competitivas. La producción de cine 
nacional será financiada con fines de exportación mAs que con el 
prop6sito de beneficiar a la población mexicana. 
2. De acuerdo con el proyecto de los nuevos duef\os de las 
principales salas de exhibición de cine (COTSA), las salas de cine 
tradicionales serAn remodeladas para incluir una serie adicional de 
servicios que incluirAn los restaurantes de comida rápida y los 
centros comerciales, por lo que es de esperarse que las pel!culas 
que proyecten sean grandes éxitos comerciales norteamericanos que 
son los que mayor inversión y gasto publicitario acogen. 
J, La disposici6n que establec1a que el 50% del tiempo de pantalla 
de cines seria asignada a pe11culas mexicanas ha sido reducida a 
30t de acuerdo con las modificaciones al proyecto de Ley de la 
Industria cinematográfica; aün as!, ésta será poco respetada debido 
a la escasa oferta de cine mexicano, o en su defecto será cubierta 
con películas viejas. 
4. De acuerdo con lo estipulado por el Tratado de Libre Comercio 
para América de1 Norte, los distribuido~es de pel1culas producidas 
fuera de México donarán a la Cineteca Nacional por cada cinco 
películas, una copia de dos títulos de dichas películas. 

Videos (Vid•oqraaas). 

1. La producción de videos para consumo nacional y para exportación 
se incrementará. Por exceso de oferta, en México se incrementará 
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el consumo de videos extranjeros, subtitulados o doblados al 
espaftol. El Tratado de Libre comercio para América del Norte 
establece en la lista de los Estados Unidos, que una empresa de 
televisi6n por cable s6lo podr4 tener hasta un 5l de las acciones 
en empresas productoras de programas de videos, lo cual no sucede 
en el caso de México, por lo que la oferta de video estar4 en manos 
de consorcios establecidos como Televisa y continuará siendo muy 
similar a la de la televisi6n. 
2 • El sistema de distribuci6n de video serA por clubes que seguirán 
funcionando por franquicias. En este punto, los grandes 
comercializadores de video de los Estados Unidos comenzarán a 
entrar y muy probablemente acaparen el mercado mexicano, mientras 
que las compaftias distribuidoras mexicanas, pertenecientes a los 
consorcios mexicanos muy probablemente admitiran capital extranjero 
y se dedicaran a exportar material a distintos paises para abarcar 
el mercado latinoamericano, europeo y asi6tico. 
3 .Habra ajustes en lo que se aplican los cambios en materia de 
derechos de autor que la ley otorga a productores de videogramas. 
México tendrA que respetar el copyright anglosaj6n para la 
producci6n, distribuci6n y comercializaci6n de material extranjero, 
por lo que para facilitar el proceso buscara asociaciones 
preferenciales con los productores norte~mericanos. 

NGaica grlll:>ada (Wonoqr ... •I· 

l. La distribución de m6sica grabada, que es a su vez la materia 
prima que abastece a los radiodifusores se concentra en unas 
cuantas manos. El mercado nacional seguirá controlado, aunque con 

.. nexos estrechos con los distribuidores norteamericanos. La 
principal oferta de mQsica seguirá siendo mQsica en inglés, aunque 
muy probablemente se busque incrementar la penetración de mQsica en 
espaftol en el mercado nacional e internacional. 
2. Habrá ajustes en lo que se aplican los cambios en materia de 
derechos de autor que la ley otorga a productores de fonogramas. 
Habrá que ser muy preciso para no contravenir los derechos de los 
intiérpretes y de los ejecutantes, y para la resoluci6n de los 
posibles conflictos. México tendrá que respetar asimismo el 
copyright anglosaj6n para la producci6n, distribuci6n y 
comercialización de material extranjero. 

l'Ubiicacionea peri64icea y iibroa. 

l. La industria editorial que se encuentra liberalizada desde hace 
tiempo experimentará un empuje considerable de las editoriales 
americanas, incluida la publicación de libros, revistas, 
fotonovelas, e historietas. se registrará una importante apertura, 
particularmente hacia el área de las editoriales hispanas, pero sin 
embargo habrá la tendencia a la reproducción nacional con el empuje 
de la inversión extranjera. 
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2. Es probable que México se convierta en un importante exportador 
de material educativo y de difusi6n para el resto de los paises de 
habla hispana, acrecentando el mercado ya establecido, pero esta 
vez impulsando materiales de origen no precisamente mexicano. 
3. La eliminaci6n de impuestos a revistas, libros, audiolibros y 
otro material de divulgaci6n har4 que proliferen opciones y 
material de informaci6n de todo tipo y no necesariamente serios. 
4. La producci6n nacional de libros, material de computaci6n, 
etcétera, se ver& limitada por el registro de derechos de autor o 
copyright, y amparada por la Ley de Fomento y Protecci6n de la 
Propiedad 'Industrial, y la Ley Federal de Derechos de Autor, por lo 
que de no promoverse la producci6n de material impreso nacional, 
caeremos en la pr&ctica de reproducir material extranjero pagando 
los derechos correspondientes. 
s. Por lo que respecta a la prensa mexicana, ésta experimentará la 
necesidad de remodelar su planta tecnol6gica y sus canales de 
distribuci6n para no perecer, por lo cual recurrirá en mayor o en 
menor medida a la inversi6n extranjera, lo cual le asegurará basta 
un 49' de sus recursos financieros sin necesidad de autorizaci6n de 
la Comisi6n Nacional de 'Inversiones Extranjeras. Esta medida 
acrecentará la dependencia tecnol6gica e informativa 
norteamericana. 
6. Por otra parte, la oferta ya existente de prensa norteamericana 
se acrecentar&, y aunque el no.mero de lectores en inglés sea 
pequefto, poco a poco se irAn incrementando las versiones en espaftol 
de los grandes peri6dicos estadounidenses. (México no negoció como 
canadA que las versiones mexicanas de los diarios extranjeros 
fuesen producidas por mexicanos, dentro de territorio 
mexicano). 
7. Estas prá.cticas, junto con la creciente dependencia de bancos de 
datos extranjeros, servicios informativos, telemática e inform4.tica 
obligar& al sector a una reformulación drástica, en la que los 
diarios pequeftos seguramente serán los perdedores. 
s. Por otra parte, la apertura a la libre importación de papel 
decretada por el gobierno mexicano en 1990, deja fuera de 
competencia a las publicaciones que depend1an del subsidio del 
papel periódico. Ello impactará la circulaci6n de los diarios 
nacionales, obligándolos a consumir papel extranjero, lo cual 
bajarA la paginaci6n y la circulación, a menos que se obtenga 
participaci6n extranjera. 
9. La participación de la prensa mexicana en periódicos 
norteamericanos o canadienses se verá limitada por las leyes en la 
materia, aceptadas por México en el t~xto del Tratado de Libre 
comercio para América del Norte, de no contravenir los intereses 
norteamericanos o canadienses en el sector. Estados Unidos se 
reserva e 1 derecho de adoptar o mantener cualquier medida que 
otorgue un trato equivalente a cualquier pa1s que limi.te la 
propiedad de personas de Estados Unidos en empresas dedicadas a la 
publicación diaria de peri6dicos escritos, mientras que Canadá, de 
acuerdo con lo pactado previamente en su acuerdo con los Estados 
unidos, incluso se obliga a ofrecer un pago a precio de mercado 
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libre en caso de que se pretenda adquirir una empresa cultural 
ubicada en su territorio por parte de un inversionista extranjero. 

servicio• 4• informaci6n. 

1. Por lo que se refiere a servicios de valor agregado como télex, 
teletexto, videotexto, transmisi6n de datos, 1ocalizaci6n de 
personas y veh1culos, etcétera, se fom.entar6 la participaci6n del 
sector privado, el cual desde luego podr6 aspirar a financiamiento 
extranjero en el rengl6n de telefonla b6aica, para lo Cual 
Teléfonos de México ocupa el 10• de la capacidad instalada de los 
satélites, y que muy probablemente se pudiera incrementar. 
2. En este sentido, todas las actividades ser6n reguladas por el 
organismo de reciente creaci6n, denominado Telecomunicaciones de 
México, el cual operar& dentro de un nuevo reglamento que dar& 
seguridad jurídica dentro de un entorno de privatizaci6n y apertura 
a la competencia. 
3. se fomentar& el desarrollo de nuevos servicios de valor agregado 
como los anteriormente mencionados, los cuales operarAn al margen 
de la "canasta b&sica de servicios telefónicos" que por el momento 
tiene precio tope, es decir, los demás Servicios se encontrarán 
libera liza dos para responder a otros servicios de competencia 
equitativa. Dichos servicios utilizarán la capacidad de servicio 
de los nuevos satélites Solidaridad. 
4. La utilización de estos servicios informativos ser prioritaria 
tanto para las empresas como para las industrias culturales, ya que 
el acceso y la velocidad de transmisión de la información serán 
determinantes para la competitividad de los mercados. 

114ucaoi6n. 

l. El Tratado de Libre comercio para América del Norte proporciona 
la posibilidad de realizar inversión extranjera en el sector 
educativo. La lista de México establece la posibilidad de adquirir 
directa o indirectamente m&s del 49% de la participación en una 
empresa establecida o por establecerse en el territorio de México, 
que preste servicios de educación privada en cualquiera de sus 
niveles. 
2. Por otra parte, se sugiere la creación de la North American 
University y de los convenios de alianzas estratégicas entre las 
universidades e instituciones de los tres paises involucrados en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para la 
estandarizaci6n de la educaci6n superior. 
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Difu•i6n del arte y la oultura. 

1. Actualmente la iniciativa privada a través del monopolio· 
Televisa participa en la difusi6n del arte y la cultura a travlls de 
varios museos y exposiciones artlsticas. Los nexos de esta empresa 
con capital extranjero permiten pensar en que se incrementar& la 
participaci6n extranjera también en este sector. 
2. Otras expresiones artlsticas como el teatro y los conciertos que 
impliquen adaptaciones de obras extranjeras, o bien traer a México 
a intérpretes extranjeros serAn apoyadas por encima de la 
presentaci6n de obras o intérpretes mexicanos en la medida en que 
sean redi tuables para las empresas productoras, coproductoras o 
comercializadoras de dichos eventos. 
3. De no formalizarse una pol!tica cultural que promueva la 
difusi6n del arte y la cultura en un Ambito accesible para todos 
los mexicanos, los esfuerzos de organismos estatales como el 
Znatituto Nacional de Bellas Artes, el Znstituto Nacional de 
Antropoloqla e Historia y del Consejo Nacional para la CUltura y 
las Artes se veran minimizados, y la oferta cultural nacional se 
inclinarA una vez m4s hacia la balanza extranjera. 

3.2.2. Repercuaionea •obr• el proy•cto •exiaano d• politiaa 
oultural. 

De los tres paises involucrados en el Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte, canad4 se ha distinquido por su 
continua preocupaci6n por establecer una política cultural que le 
permita defenderse de la invasi6n cultural norteamericana. La 
premisa fundamental canadiense detr4s de su preocupaci6n por una 
política cultural que le permita establecerse como una sociedad 
culturalmente distinta es la siguiente: a mayor liberalización 
econ6mica, mayor posibilidad de que Canadá sea victima de 
influencias globalizadoras y sea menos duefta de su propio 
crecimiento y desarrollo. En ese sentido es que se vuelve más 
necesario mantener el control de si mismos y de su cultura19°. 

Por lo que respecta a los norteamericanos, cualquiera pensarla 
que no debe de haber sociedad más abierta ni m4s liberalizada en 
cuanto al mercado cultural se refiere, y sin embargo, nada mas 
alejado de la realidad. El gobierno norteamericano juega un papel 
importantísimo en el desarrollo de la cultura norteamericana, casi 
tan importante como en el caso canadiense. 
Los Estados Unidos apoyan la cultura a través de distintas formas 
indirectas de financiamiento y regulaci6n, en ocasiones por medio 

19D Mavor Moore. •ree Trade1 'l'be CUltural Diaenaion. en: 
canadian Parliamentary Reyiew. summer, 1989., p. 7. 
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de la iniciativa privada local, o bien de apoyos indirectos, con el 
fin de promover el desarrollo cultural nacional191. 

Ambos palees apoyan el desarrollo de su propia cultura por 
distintas v1as: ademAs de las instituciones dedicadas a la 
preservaci6n y difusi6n de la cultura pertenecientes al Estado como 
Radio canada, The Hational Film Board of canada, o la Canadian 
Broadcastinq corporation en CanadA; o como la Biblioteca del 
Congreso, el National Endowment for the Arta, o el smithsonian 
Xnstitute en los Estados unidos, -que pueden resultar equivalentes 
a alc;runas de las instituciones mexicanas establecidas para tal fin
tanto el qobierno de CanadA como el de Estados Unidos, manejan 
estimulas provinciales, estatales o federales, destinados a la 
actividad cultural tales como: subsidios, exenciones de impuestos 
para estimular el patrocinio, tarifas postales preferenciales, 
concesiones gratuitas en materia de comunicaciones y compra de 
divisas a tasas ajustadas para productores de peliculas que 
exportan material, entre otros. 

Por lo que toca a nuestro pa1s, el Estado mexicano ha venido 
manejando una concepci6n restringida de la cultura, limit6ndose a 
proteger el patrimonio arqueol6gico, hist6rico y artistico, a 
actualizar los libros de texto gratuitos~92 y a difundir el arte 
y la cultura a través de las instituciones creadas para ello, como 
el Consejo Nacional para la cultura y las Artes en primer término, 
el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, las Direcciones 
de Publicaciones, Bibliotecas, culturas Populares y Promoci6n 
cultural, contando con el apoyo de los Institutos mexicanos del 
cine y de la radio, (excluyendo al de televisi6n), el Proqrama 
Cultural de las Fronteras, la Coordinación de Eventos Históricos 
Especiales y el Fondo Nacional para la cultura y las Artes. Todo 
esto amén de las iniciativas individuales de algunas instituciones 
de educación superior, como el Insituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Nacional Aut6noma de México. 

Al no haber una pol1tica -cultural escrita, el panorama en 
torno a la producci6n y al consumo cultural en México, se observa 
un tanto ca6tico, matizado por una serie de acciones permisivas de 
Estado, por medio de las cuales la cultura se pone en unas cuantas 
manos, y los productos culturales que circulan caen dentro de la 
categor1a de un solo tipo de intercambios simb6licos: aquellos que 

191 Mauricio de Maria y Campos. Las in4u11tri•• cultural•• y de 
entret•niaiento •n el aarco 4• la• nec¡oaiacion•• 4•1 Tratado da 
Libre coaeroio. en: Gilberto Guevara Niebla y Néstor Garc1a 
canclini (Coordinadores) • Lo educaci6n y la cultura ante el Tratado 
de Libre Cmpercio. Nexos/Nueva Imagen., 1992., pp. 247-251. 

192 Labor que a Qltimas fechas ha resultado muy controvertida 
debido a la polémica acerca de los libros de texto gratuito, 
particularmente los de historia y ciencias sociales. 
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consideran al producto cultural como mercancta y a los mexicanos 
como consumidores. 

El antrop6loqo Néstor Garc1a canclini ha realizado un estudio 
de reciente publicaci6n19l que da cuenta de los efectos de las 
acciones estatales y simb61icas en torno del consumo cultural en 
México, y apunta por ejemplo, que el consumo cultural se define 
como: 

el conjunto de procesos de apropiaci6n y usos de los 
productos en los que el valor simb6lico prevalece sobre 
los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos 
Gltimos se confiquran subordinados a la dimensi6n 
simb6lica194 

Pero aftade además, que el consumo cultural no constituye 
simplemente un intercambio simb6lico, un producto de convivencia o 
de interacci6n entre grupos sociales en una trama comunicacional 
por lo dem6s segmentada, sino que influye incluso en los supuestos 
procesos de racionalidad econ6mica del consumo tradicional. 

Garcla Canclini apunta~ por ejemplo, la imperiosa necesidad de 
articular lo que la economla y las ciencias de la comunicación 
describen sobre las estrategias de las empresas y la publicidad, 
(nosotros agregarlamos que sobre todo ante un panorama como el 
actual de apertura de mercados y de construcción de bloques 
económicos), cuando se dise~an pollticas culturales que, de alqO.n 
modo deben plantearse la cuestión de la totalidad socia1195 • 

Pese a la labor del Estado en la promoci6n y la difusi6n de la 
cultura, y de las iniciativas de grupos importantes para producir 
alternativas a la orerta cultural comercializadora, es evidente la 
incapacidad social de nuestro pala de producir una polltica 
cultural global, coherente~ que integre a todos los sectores y que 
promueva la pluralidad19 y la participaci6n tanto para la 

193 Dicho estudio se realizó en colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropologla e 
Historia y publicado por el Consejo Nacional para la cultura y las 
Artes. 

194 Néstor Garc1a canclini. Bl conauao aultura1 y au ••tudio 
en Mhico1 una propue•ta te6riaa. en: Garc!a canclini, Néstor 
(coordinador). El consumo cultural en México. consejo Nacional 
para la cultura y las Artes., 1993., p. 34. 

l9S Néstor García canclini. Bl oonauao cultural y •U eatudio 
en M6xiao1 una propue•t:a te6riaa. opus. Cit., p. 21. 

196 Resulta notable por ejemplo que, -a diferencia de otros 
sectores m6s numerosos y con mayor participación pol1tica que 
tendrían algo que decir, como las clases medias-, grupos 
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producci6n de la oferta como para la satisfacci6n de las demandas~ 

El papel del Estado no puede estar en el de administrador 
cultural, tampoco en el. de promotor simple, sino en el de 
inteqrador de pol1ticas con objetivos y metas alcanzables, sobre 
todo porque como implica el propio Garcla Canclini, los productos 
culturales se han convertido en bi•D•• eatrat6giao• en la actual 
etapa modernizadora197 • 

Y es que, como sociedad nos hace falta una volunta4 aoa11D que 
se traduzca en un pro7ecto aoa6n, que s6lo puede darse por parte 
del Estado· o de las empresas privadas, o de grupos que por · 10 com11n 
son siempre pequeftos. Desde luego, también se puede contribuir a 
la formaci6n cultural de voluntades comunes, una suma de proyectos 
comunes198 • 

E1 organismo coordinador de la políticil cultural en este país, 
y principal promotor de la cultura en México, el Consejo Nacional 
para la CUltura y las Artes, se ha trazado un proqrama de política 
cultural acorde con la modernizaci6n nacional que permita 
"acrecentar las posibilidades de la creaQi6n y el ejercicio de la 
cultura propia" a partir de los siguientes principios y 
estrategias: 

•Principio de corresponsabilidad, por medio del cual se prevé la 
participaci6n de artistas, creadores, voceros y representantes de 
los sectores populares. 

tradicionalmente relegados de la sociedad, (como los grupos 
indígenas), se encuentren cuestionando las repercusiones del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica para sus comunidades. 
"Carlos GonzAlez Flores, representant;e del Consejo supremo Mazahua, 
manifeet6 que los indios de México -de 12 a 15 •i11ones seqO.n datos 
de la UNAM- desconocen qué es el TLC y demand6 que antes de poner 
en marcha el acuerdo trilateral se oriente a este sector de la 
poblaci6n sobre su significado y alcances. Pidi6 que en México se 
tome en consideraci6n a los indigenas para que a su vez el Congreso 
estadounidense asuma como obligaci6n el respeto a los derechos de 
estos pueblos". l'oro •obre el TLC. Pi4en in419ena• que •• 4efina 
la •ituaai6n jurl4ica 4• 5' etnia•. en: La Jornada martes 12 de 
octubre de 1993., p. 15. 

197 Ibid., p. 41. 

198 Estas ideas han sido expresadas por Fernando del Paso en 
Bl futuro 4• la cultura en •••leo. (Ponencia leida en el coloquio 
sobre "Las Rutas de lo Nuevo eri la Literatura Mexicana" de la 
Universidad de Guadalajara), reproducido en: La Jornada Semanal. 20 
de junio de 1993. pp.16-19. 
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•Descentralizaci6n, a través de la creaci6n de los Consejos 
Estatales para la cultura y las Artes. 
•Intercambios con otros paises. 
•Revisi6n del marco jur1dico e institucional y de los organismos 
püblicos encarqados de la promoción y la difusi6n de la cultura y 
las artes199 • 

Dichos principios dan origen a diversos programas sustantivos 
del Consejo entre los que se encuentran: la preservaci6n y difusi6n 
del patrimonio cultural; el aliento a la creatividad artística y a 
la difusión de las artes; la preservación y difusión de las 
culturas populares; el fomento del libro y la lectura; la educaci6n 
y la investigación en el campo de la cultura y las artes; y la 
difusi6n de la cultura a través de los medios audiovisuales de 
comunicación amén de otros proyectos estratégicos. 

sin embargo, pese a la acci6n del Consejo, los avances y el 
alcance logrado en la difusi6n de la cultura, se ve opacado por 
actividades de consumo ~ultural comercial auspiciadas por el 
consorcio televisivo Televisa, cuyos postulados coinciden 
implicitamente con el modelo de desarrollo modernizador. Asi pues, 
pareceria que no hay estimules suficientes para una producci6n 
cultural aut6noma, ni suficientes acciones emprendidas ya sea por 
parte del Estado o bien por parte de la sociedad civil. 

A Oltimas fechas, el Estado mexicano ha querido estimular la 

~~~:~~~~6~e~r;¡:~!~: ia~f;;:fªJe e¿1re'!':i~~~~o (~~~)~o&: ~~a~~~a~is!~ 
similar al del Sistema Nacional de Investigadores (SNI:), que 
permita preservar y fomentar la producci6n cultural. 

Para tal efecto, el Presidente Carlos Salinas de Gortari, en 
ceremonia oficial realizada el 2 de septiembre de 1993, dispuso que 
el Sistema Nacional de Creadores estará a cargo del Consejo 
Nacional para la cultura y las Artes y contará con un fondo de 25 
millones de nuevos pesos destinado a apoyar a los creadores en 
letras, artes visuales, coreografía, dramaturgia, composici6n 
musical, arquitectura y dirección de medios audiovisuales. 

199 consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ~ 
Nacional de Cyltura 1990-1994, CONACULTA, 1990., pp. 27-29. 

200 Asimismo, para contribuir a la creación art1stica, el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari envi6 a la Cámara de Diputados 
una iniciativa destinada a eximir de impuestos a los creadores de 
textos escritos y reproducidos en serie, asi como a los autores de 
obras musicales y de otros tipos. Ver: Bnvi6 •l pr••id•nte Salina• 
una iniciativa para ••~•ir de iapueetoa al trabajo autoral. en: I&. 
~. 17 de noviembre de 1993. P. l. 
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No estAn claras las categor1as previstas para el sistema 
Nacional de Creadores de Arte, lo cual en s1 mismo preocupa a 
muchos artistas e intelectuales, -ya que el sistema implica un 
mecanismo de evaluaci6n del arte y la cultura- pero seqQ.n el 
planteamiento oficial, serA la propia comunidad art1stica a través 
del Consejo Directivo del SNC quien determine quiénes por sus 
méritos, habrAn de recibir el apoyo especifico. 

En términos generales, los estimules serAn de dos tipos: al 
creador en activo, un bono equivalente a 15 salarios m1nimos 
mensuales (poco mas de seis mil nuevos pesos) ; y al creador emérito 
-cuyo reconocimiento sea de car6cter vitalicio-, el e~ivalente a 
20 salarios m1nimos (ocho mil quinientos nuevos pesos) 2º1• 

No estA clara sin embargo, la manera en la que el creador de 
arte y cultura deberá responder a las necesidades de la sociedad 
mexicana. De funcionar al igual que el Sistema Nacional de 
Investigadores, el sistema Nacional de creadores de Arte dejará a 
los artistas y a los intelectuales desprotegidos a merced de \\n 
mercado sumamente competitivo, con la consiqna que para mantener el 
estimulo deberAn mantenerse no solamente produciendo, sino 
divulgando sus obras de arte, mecanismo. que, la mayor1a de las 
veces se encontrar& delimitado o bien por las instituciones de 
divulgaci6n de la cultura del Estado, o bien por los medios de 
comunicaci6n en manos de la iniciativa privada202. Sin una 
po11tica de comunicaci6n definida, los esfuerzos de creadores e 
intelectuales acabar&n por ajustarse a los requisitos de producci6n 
de "el mejor postor". 

En el caso del creador de arte, la obra no puede ser 
supeditada a los rigores de la producci6n, como han querido hacer 
con el Sistema Nacional de Investigadores, la difusi6n del arte y 
la cultura si bien tiene que intervenir en un mercado en que el 
producto cultural se ve sometido a la din&mica de las leyes del 
consumo, no puede regirse exclusivamente por la ley de la oferta y 
la demanda; por otro lado, alejado de una pol1tica de comunicación 
y cultura integral, el Sistema Nacional de Creadores no tendria 
c6mo garantizar tanto la libertad de expresi6n del artista como su 
disponibilidad y acceso canales de difusi6n. 

201 Miguel de la Vega y Ana Cecilia Terrazas. Bl Bi•t
Jraaional d• cread.orea, 11Bi, bien, pero ••• "1 una docena de artiataa 
y críticoa. en:~. 6 de septiembre de 1993., pp. 54-55. 

2º2 Al respecto, la Secretar1a de Comunicaciones y Transportes 
confirmó que antes de que terminara 1993, prActicamente todos los 
servicios de telecomunicaciones estarian en manos de la iniciativa 
privada. caai todos lo• servicio• 4• teleooaunioaci6n, a la x•. en: 
La Jornada, 10 de septiembre de 1993., p. 41. 
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El intento parece encomiable, el problema es que frente a las 
iniciativas del Estado mexicano de propiciar el desarrollo de la 
cultura, como la puesta en marcha de Canal 22 o el Sistema Nacional 
de Creadores de Arte, se propician acciones mucho m4s 
trascendentales y costosas para el pala como la desincorporaci6n y 
privatizaci6n de un buen paquete de medios de comunicaci6n y la 
apertura a la inversi6n extranjera. o bien los recientes embates 
del Estado en contra de la libertad de expresi6n y de la autonomla 
de la actividad periodlstica203 • La problemática se vuelve a!ln 
mis compleja cuando la sociedad se abre hacia afuera, pero se 
repliega hacia adentro; cuando los sistemas de inrorm.aci6n 
transmiten los productos culturales propios del consumo 
mercantilizado, pero no se ocupan de nutrir las fibras m8.s 
sensibles de la nacionalidad mexicana. 

Es decir, el problema es que: 

e ••• ) no parece haberse definido todav1a un proyecto 
cultural nacional para el fin de siqlo que, reconociendo 
la revoluci6n tecnol6gica y la globalizaci6n econ6mica 
creciente, fortalezca nuestra identidad partiendo de 
nuestra ideosincracia multicultural y multiétnica, asi 
como de las demandas di versas de un México de grandes 
contrastes socioecon6micos. Ello le corresponde al 
Estado mexicano2º4 • 

203 Nos referimos a la polémica acaecida durante los meses de 
octubre y septiembre en torno al periodista Miquel Angel Granados 
chapa, quien fue obligado a renunciar a la conducción del programa 
radiof6nico La Ciudad que transmitla Ratllio Kil, presumiblemente por 
haber concedido una entrevista a CUaUhtémoc C6.rdenas, en ese 
momento precandidato del PRD a la Presidencia de la Rep!lblica para 
1994. Meses mas tarde, el 21 de octubre de 1993, el polit6loqo 
Jorge Castafteda denuncia la falta de garant!as para ejercer la 
libertad de expresi6n y el control de los medios de comunicación 
ante la Comité de Comercio Ciencia y Transporte del Senado 
norteamericano a través de una teleconferencia transmitida desde 
las instalaciones de Televisa. ver• llGhito aorte a 1a audiaaoia de 
po1itiao• y euli•ta• auriaano• aon •enadore• de lltl, ae•liante 
aatllite. •iega 'l'•l•viea, ••o•narlo 4•1 enlace, ••r re•pon•abl• 
del beobo. Bl ooa•oroio iapicU6 e1 aooe•o a reportero• de 4o• 
aeclio• naaional••· TLC, d .. oaraoia en X._ioo y bloqueo ~ronteri•o, 
t ... • de1 debate. La •eAa1 bal>r1a •ido •u•pen4i4a en •••bington. 
en: La Jornada 22 de octubre de 1993., p. 6. Asimismo: Laaenta 
BOlling• •1 aar.••nt• autoritario 4• Klzioo. au 9obierno liaita el 
debate •obre el ne, dice al aenador. en: La Jornada 22 de octubre 
de 1993. 

2º4 Mauricio de Marta y campos. L•• indu•triu cultura1a• y 4e 
entrataniaianto en el -reo d• la• neqociacione• del irratado 4• 
Libre coa•raio. opus. Cit., p. 293. 
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sea como sea, el hecho es que hay una aaparaci6n entre los 
productores de la comunicaci6n y de la cultura y loa encargados de 
su promoción o de su preservaci6n: en t6rainos generales, estas 
actividades se encuentran concentradas en unos cuantos agentes 
sociales a saber: las dependencias del qobierno rederal, estatal y 
municipal y loa intereses econ6micos y comerciales privados. No 
puede darse una pol1tica cultural coherente si no se identifica 
plenamente a todos los actores que entran en el proceso de 
producci6n de la cultura nacional, o bien de importaci6n de 
productos culturales extranjeros que impactan a la cultura 
nacional; pero sobre todo, no puede darse una pol~tica cultural 
coherente ai, como indica Vlctor Flores Olea, reririéndose a una 
auténtica "civilizaci6n democr6tica", no se haca posible que las 
instituciones y la ley reflejen los iDter•••• a larqo plazo de la 
sociedad, su etilo•, sus tendencias profundas, aquellos eslabones de 
la po11tica capaces de articular permanentemente a la sociedad 
civil con el Estado (entendiendo ambos como cuerpos hist6ricos, no 
como instancias pasajeras de oportunidad) 205 • 

Es necesario, por tanto, reflexionar acerca de los 
lineamientos y los aspectos propositivos que pudieran estar 
contenidos en una pol1tica cultural que .responda a la rapidez y 
magnitud de los cambios, pero que tambi6n sea mas justa y fidediqna 
a los valores culturales de la sociedad mexicana. 

205 Vlctor Flores Olea. La d••ilu•i6D de lo• •i•t ..... en: 
l!l!X2§. No. 177., septiembre de 1992., p.36. 
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El proyecto modernizador mexicano de fin de siglo, contempla 
entre otras cosas el adelgazamiento del Estado, la apertura de 
fronteras y la 1iberalizaci6n de los mercados; razón por la cual 
entre otras medidas México decidió buscar alianzas estratégicas que 
lo llevaron a negociar un posible Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá. 

Como instrumento regulador del intercambio de bienes y 
servicios, el Tratado no contempla los riesgos inherentes en la 
transmisión transfronteriza de información, particularmente por la 
v!a de las telecomunicaciones y de otros canales de difusi6n de 
información. La oferta norteamericana, sin embargo, se acelerará 
con la entrada de nuevas tecnolog1as de información y con e1 libre 
trAnsito de productos culturales. 

La firma del acuerdo trilateral y su posible entrada en vigor 
para 1994 ha venido propiciando la modificaci6n jur1dica sustancial 
de una serie de cuerpos leqislativos caducos que, en opini6n del 
gobierno mexicano, ameritan ajustarse al cambio de los tiempos, 
como la ley de inversiones extranjeras. En concordancia con lo 
anterior, junto con el mecanismo de adelqazamiento del Estado por 
la v1a de la reprivatizaci6n del sector gubernamental en empresas 
no prioritarias, ha venido a poner en manos de la iniciativa 
privada medios de difusi6n que resultan esenciales para el 
desarrollo nacional, y que muy probablemente tomarAn ventaja de la 
posibilidad de intercambios con el bloque informativo 
norteamericano. 

La tendencia a la sobreutilizaci6n de contenidos extranjeros 
por parte de la mayoría de los concesionarios, la indefinici6n de 
los medios con respecto al cumplimiento responsable de su labor 
informativa, la ambivalencia de las autoridades206 y la falta de 

206 Durante 1a 0.1 tima etapa del sexenio del Presidente Salinas 
de Gortari, se registraron cambios importantes en la Secretarla de 
Gobernación, particularmente en las Direcciones de Radio, 
Televisión y cinematograf1a y en la Direcci6n de Comunicaci6n 
Social de la Presidencia de la RepO.blica. Por su parte, la 
actividad regulatoria de la Secretaria de Gobernación se coloc6 en 
la mira de la opini6n pQblica nacional, particularmente con 
relación al ejercicio de una censura férrea en los medios y a la 
apertura informativa necesaria para una auténtica discusión 
política en vísperas de la sucesi6n presidencial. Ver por ejemplo: 
Kanue1 Vil1a ••l• 4• R'fC para 4iri9ir •1 ln•tituto 4• Ki9raoi6n; 
Al•:lan4ro Konta6o lo reuplasa. l'H cana1•• a Gobierno; Ke4ina 
Vieda• a Radio; ortega Robl•• a coaunicacl6n Social. en: La Jornada 
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una pol1tica de comunicaci6n definida y coherente, han venido a 
propiciar un reclamo sustantivo de la sociedad civil en torno a la 
democratizaci6n de la informaci6n naciona12°7• Todo lo anterior, 
nos obliga como pals a replantear sustancialmente la estructura 
existente y la operaci6n actual de los medios de comunicaci6n. 

La polémica en torno de si la alianza con el bloque econ6mico 
norteamericano nos traerá o no fen6menos de inteqraci6n cultural 
parece no estar superada. si bien, la soluci6n no es el 
aislamiento, tampoco es totalmente aceptable el escudarnos en que 
nuestra rica cultura milenaria soportara cualquier embate. 
comulgamos con la idea de que toda cultura tiene por naturaleza que 
nutrirse de intercambios simb6licos de otras culturas y que 
solamente en un Ambito de reconocimiento mutuo al valor cultural de 
otros es factible la promoci6n de una expresión cultural y 
art1stica libre; sin embargo, también creemos necesario apuntalar 
el derecho a la expresión cultural, con el fin de que los 
intercambios comunicativos interculturales se den en todos sentidos 
y de que la oferta comunicativa se de en el marco de un auténtico 
intercambio trilateral. 

Les esfuerzos en el rengl6n de la cultura, tales como la 
creaci6n del Consejo Nacional para la cultura y las Artes (CNCA) y 
su Sistema Nacional de Creadores (SNC), la labor de instituciones 
descentralizadas dedicadas a la difusión de la cultura208 y la 

13 de octubre de 1993. 

2o7 Nos referimos a la polémica generada primero por la 
_ entrevista que en Radio mil hiciera el periodista Miguel Angel 

Granados Chapa al candidato a la presidencia de la Rept\blica por el 
PRO CUaUhtémoc c&rdenas Sol6rzano, y posteriormente a la polémica 
generada, cuando en franca oposición a la cerrazón monolítica del 
resto de los medios de la iniciativa privada, Televisión Azteca 
decidió transmitir -con la aparente anuencia de la Secretaria de 
Gobernación- una entrevista con el mismo candidato el 17 de octubre 
de 1993. Ver por ejemplo: C&rdena•, invitado a UD debate •n la 
reapertura 4• T•l•vi•i6n A•t•csa. •o ll&br& a•n•ura, aaequra salina• 
Plieqo. en: La Jornada 15 de octubre de 1993. p. 15. Para enmendar 
los acontecimientos Televisa reconsider6 y anunció que también 
entrevistar1a a Cárdenas. ver: Me4io• ante• beraltioos ban 
aoaan•ado a al>rir•• 1 c6rden••. Lo entravi•tarl boy Jaaobo 
Zabiludowaky. en: La Jornada 26 de octubre de 1993., p. 9. 

20B Entre ellas destaca por ejemplo, el proyecto de la primera 
Red Nacional de Radio y Televisión cultural que integraría los 26 
de 31 sistemas estatales conformados en la Rep1lblica mexicana. El 
proyecto naci6 en 1991, a partir de la realización de 
coproducciones entre los sistemas de radio y televisi6n estatal de 
Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y Michoacán. Sin 
embargo, algunos de ellos han tenido problemas; de ellos, Radio y 
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creaci6n de cana1 22, el canal cultural de México209 , resultan 
insuficientes si se les compara con una amplia red estructural de 
comunicaci6n en manos de la iniciativa privada, cuyo perfil y 
funcionamiento ha sido determinado exclusivamente por criterios 
comerciales y por las leyes del mercado. 

Asl pues, la propuesta de anAlisis para el desarrollo de una 
política cultural y de comunicaci6n que incorpore a los medios de 
comunicaci6n dentro del Ambito de la negociaci6n trilateral entre 
México, los Estados Unidos y Canadá, emana de las siquientes 
preocupaciones: 

1. La necesidad de colocar a la cabeza de las metas del Estado la 
educaci6n y la cultura como objetivos concretos de polltica 
estatal, en consecuencia directa a la apertura de México a los 
mercados internacionales, reconociendo el papel oentral c¡ue 4eben 
lle•apeft•r 10• ae1Uo• lle aoaunlaaoi6n en el lleHrro110 11• 1a 
cultura. 

2. La necesidad de diseftar una polltlaa alara de aoauniaaal6n y 
oult.ura c¡ue eaane de los objetivos no de un puftado de instituciones 
paraestatales que lleven a cabo esfuerzos aislados de comunicaci6n 
y cultura, sino 4• una •ola oabe•a que aglutine tanto la aeiqnaci6n 
de canales de distribuci6n y diseminaci6n de la informaci6n, como 
la investiqaci6n sobre el desarrollo de nuevas tecnoloqlas, la 
preocupaci6n por los contenidos, el desarrollo de pollticas de 
i~~=~~a:i,~~8d~~~~~~~l~~~tural y comunicativa y la magnitud de los 

3. La necesidad de crear ••caniaaoa 4• apoyo al 4eaarrollo y a la 
produaai6n 11• la oferta cultural con la participaci6n amplia de 
todos los sectores sociales, que demuestren una auténtica 
preoaupaci6n nacional por proporcionar a la poblaci6n no solamente 
mejores niveles de vida, sino por proteqer nuestro patrimonio 
cultural y por fortalecer sus ra1ces, ya que al abonar el terreno 
con informaci6n qenerada axaluaivaa•nte en el exterior, estamos 

Televisi6n Oaxaca, ya se desintegr6. El problema es la falta de 
continuidad en los trabajos de los 22 sistemas de radio y 
televisi6n estatales y de los cuatro que s6lo tienen radiodifusión 
estatal. Ver: Red Maaional 4• Ra4i~ y.Televi•i6n cultural a6n no•• 
aon•oli4a en: La Jornada 6 de septiembr~ de 1993., p. 26. 

2º9 De cualquier manera y pese a la necesidad de establecer 
intercambios culturales con otros paises, Canal 22 se ve en la 
necesidad de adquirir mediante compra o convenio la mayor parte de 
su proqramaci6n cultural. La escasez de productos culturales 
nacionales obliga a productores, distribuidores y consumidores a 
buscar otras alternativas. canal 22 fira6 un convenio 4• 
mra1u•ivi4a4 con aainer Morita. Pro4uotora 4• proqraaa• cultural•• 
en suropa. en: La Jornada 29 de septiembre de 1993., p. 29. 
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erosionando nuestra herencia cultural y la capacidad de expresi6n 
cultural que serA el legado de las futuras generaciones. 

4. La necesidad de fortalecer nuestra cultura, -no por el hecho de 
que ~sta no sea rica, diversa y vibrante-, sino porque la cultura, 
la expresi6n cultural y •1 aooa•o 7 4ifuai6n 4• la oferta cultural 
naaiona1 debe ser un derecho de todos los mexicanos. 

A partir de estas preocupaciones se desarrolla una propuesta 
de acciones concretas para el disefto de una pol1tica cultural de 
comunicaci6n que contemple las nuevas condiciones de intercambio 
informativo a las que se enfrenta nuestro pais. 
Dicha propuesta en torno a las preocupaciones antes mencionadas, se 
sustenta sobre las siguientes bases: 

1. Bl pap•1 o•ntra1 4• loa ••4ioa d• aoaunicaai6n •n •l d••arrollo 
d.• la ault:.ura. 

El desarrollo de las potencialidade,a de la naci6n mexicana 
depende no solamente de poder mostrar al exterior que somos socios 
comerciales competentes, sino que detrAs de cualquier acuerdo o 
tratado existe una naci6n abierta, pluricultural, heterogénea y 
diversa que se precia de su pasado y que reconoce la necesidad de 
aprovechar las oportunidades para el futuro. 

El patrimonio cultural de los mexicanos es excelso, el aprecio 
de su cultura, y el aprecio por las demAs culturas así como el 

_ potencial cultural propio son fundamentales para un auténtico· 
desenvolvimiento social aut6nomo. 

Al reconocer la importancia del fortalecimiento de nuestra 
cultura, pero sobre todo, al reconocer que el actual sistema y 
estructura de los medios de comunicaci6n no hace sino reproducir 
los patrones culturales y de consumo que recibimos a través de las 
comunicaciones transfronterizas, el Estado mexicano estaría 
reconociendo la. trascendental importancia de los medios de 
comunicaci6n mexicanos como promotores del desarrollo nacional, y 
por lo tanto, reconsiderarla la necesidad de intervenir, no 
autoritariamente en el ejercicio de su actuaci6n; tampoco 
competitivamente al tratar de balancear la estructura privada a 
través de 1a creaci6n de medios estatales, sino desarrollando una 
política conjunta en la que se defina claramente la intervenci6n de 
todos los actores sociales dentro del proceso de comunicación. 

El simple reconocimiento de que estamos ante una situación 
nueva, -más que la negación de que el Tratado de Libre Comercio, (o 
de cualquier otro mecanismo, nexo o - movimiento de apertura 
informativa hacia otros mercados) trae como consecuencia la 
modificaci6n de una serie de mecanismos de producci6n y de consumo 
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de la oferta cultural-, ayudarla mas en la estrategia de 
recomposici6n de la estructura de medios a nivel nacional, que 
cualquier otra medida. 

Sin embargo, la redefinici6n del papel que deber6n jugar los 
medios ante un panorama de internacionalizaci6n y redefinici6n por 

. bloques econ6micos, no corresponde Qnicamente al Estado. Al Estado 
le corresponde plantear los mecanismos para que se de el trabajo 
conjunto en la redefinici6n de los objetivos, y le corresponde dar 
a cada sector su peso justo, con el fin de que se den los 
mecanismos de expresi6n que avalen la presencia de una auténtica 
sociedad de recomposici6n plural. Le corresponde asimismo, dictar 
los lineamientos para la reestructuraci6n institucional del sistema 
de comunicación nacional, redefiniendo la jurisdicción y 
competencia de cada una de las Secretarias de Estado y dependencias 
relacionadas de alguna manera con la comunicación, ajustando su 
actuaci6n a los nuevos objetivos de la naci6n. Le corresponde 
también, poner en marcha un movimiento masivo de expresión cultural 
nacional, que intensifique la oferta cultural propia y que motive 
a nuestros creadores y artistas a producir material que refleje 
auténticamente nuestros valores y nuestras costumbres. 

A.ccionea: 
a) Convocar a una reunión nacional de consulta, a la que acudan 
todos los sectores involucrados en la creación, producción, 
comercializaci6n, distribución y estudio de la cultura a través de 
los medios de comunicación, incluyendo las universidades y los 
centros de investigación, con el fin de que se tracen los 
lineamientos para una politica de comunicación y de cultura que 
haga frente a los embates reales de la transculturiz"ci6n en un 
Ambito de apertura de los mercados. 
b) A partir de dicha reunión trazar objetivos muy claros y precisos 
acerca de la forma en que México hará frente a esta nueva dinámica, 
y las acciones especificas que llevará a. cabo, junto con los 
actores responsables involucrados en cada proceso. 
e) Establecer como figura rectora a una Coaiai6n Conaultiva 
Kaoional •obre Coaunioaci6n y CU1tura21º que instrumente la 
participación y corresponsabilidad en las acciones emprendidas, por 
parte de los sectores involucrados en un A.cuerdo lrfaoional de 
conoertaci6n aobr• coaunicaci6n y cultura. 
d) Instituir mecanismos de consulta y reestructuración del proceso 
consultivo, otorgando responsabilidade~ especificas de monitoreo 
del papel desempenado por el sistema de medios a nivel nacional, a 

21º Dicha comisión bien podria incorporar muchas de las 
funciones que realiza el actual Consejo Nacional para la cultura y 
las Artes; sin embargo, su labor ya no seria competencia de la 
secretaria de Educación Pdblica, sino que fungiria como organismo 
consultor de una Secretaria de Estado 6nica que incorporaría las 
actividades de comunicación y cultura. 
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fin de que el proceso de consulta y an6lisis y los objetivos del 
Acuerdo Nacional se conviertan en una practica permanente que 
trascienda la moda de una administración o de un sexenio y se 
incorpore a las labores de discusi6n camaral. 

2. Xn•tituoiona1i•aoi6n 4• una politioa clara 4a ooaunioaoi6n y 
cultura. 

En el Ambito de la comunicaci6n y la cultura, se registran 
traslapes que dificultan la operatividad del quehacer cultural: 
Por un lado, entre las atribuciones a las que se faculta el Estado 
se encuentra la protecci6n y difusión del patrimonio hist6rico de 
los mexicanos, as1 como el estimulo a la creatividad artística y la 
difusión del arte y la cultura, pero por otro, se da un 
replegamiento de la figura del Estado en el Ambito de los medios de 
comunicación, quedando as1 obscuro el alcance de su contribución al 
desarrollo nacional. 

A este respecto es menester record~r que son muchos y muy 
variados los mecanismos requladores y los cuerpos jur1dicos que 
rigen el funcionamiento del sistema de medios de comunicación en 
México. Por un lado, los ordenamientos jur1dicos de operación, y 
por otro lado, las Secretarlas de Estado y dependencias encargadas 
de su supervisión. Por nombrar s6lo algunos: la Ley federal de 
Radio y Televisi6n211 y la Ley de la :Industria Cinematoqráfica 

211 Diversas personalidades y organismos se han pronunciado una 
vez más por la reforma a los marcos jur1dicos que rigen a los 
medios de difusión, de cara a los cambios que vive nuestro pa1s. 
Asi lo seftalaron los directores de Canal 22: José Maria Pérez Gay, 
y de Nexos:" Héctor Aguilar Cam1n. P6ra• Gay y Jlc¡ui1ar c .. ia. B• 
anaor6nioa y Ulbic¡ua la lay an aataria 4a ooaunioaoi6n. en: I&l 
~ 6 de octubre de 1993; Miguel Alem6n Velasco: Podría 
aocUrioarsa la lay 4• ra4io y talaviai6n a oau•• 4•1 TLC. en: 
ffpyedades 6 de octubre de 1993; as1 como las dirigencias del PAN, 
PARM, PRO, PPS y PFD: Urq•nte actualizar y adecuar la• l•Y•• 
aplioabl•• a ae4ioa d• co•unicaoi6n. en: El Universal 6 de octubre 
de 1993. 
No seria extrafto que se diera la modificaci6n juridica a los marcos 
regulatorios de los medios de comunicación, pero no para atender a 
los aparentes reclamos de la sociedad, sino para favorecer a la 
nueva estructura privada de los medios de comunicaci6n tal y como 
se llevó a cabo la modificación a la Ley de Inversiones 
extranjerasª Por otra parte, como de costumbre, y cercano el 
tiempo de la contienda electoral para la presidencia de la 
Repüblica, la opini6n püblica nacional renov6 su petici6n por una 
mayor apertura democrática en los medios. Petici6n que se agudiz6 
a resultas del incidente de Miguel Angel Granados Chapa, uno de los 
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con sus respectivos reglamentos; la Ley de imprenta; la Ley Federal 
de Derechos de Autor, entre otras. 

Por otra parte, . las disposiciones oficiales que facultan a 
diversas Secretarias y organismos estatales a vigilar el 
cumplimiento de los sistemas de comunicaci6n en México. Entre 
ellas: la Secretarla de comunicaciones y Transportes; la secretarla 
de Educaci6n Püblica; la Secretarla de Hacienda y Crédito Püblico; 
la Secretarla de Gobernaci6n, y algunos otros organismos 
descentralizados como el propio consejo Nacional para la cultura y 
las Artes. El quehacer comunicativo y cultural de nuestro pala se 
encuentra en demasiadas manos: por una parte instituciones tan 
dis1mbolas como la Secretarla de Gobernaci6n, el Instituto Nacional 
de Antropolog1a e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
o como Radio, Televisión y Cinematografía, y Canal 22. El 
resultado es falta de coordinación en los objetivos y en las 
acciones. 

Si se reconoce entonces que la preservaci6n y el desarrollo o 
la difusi6n de la cultura no tienen por qué estar desvinculado uno 
del otro, sino que por el contrario un objetivo primordial de la 
política cultural del Estado debe ser el fomento al desarrollo 
cultural a través de las nuevas tecnolog:!as de comunicación, 
entonces es necesario reconocer que las metas deben ser trazadas en 
conjunto tomando en consideración la vasta red de posibilidades 
para el desarrollo y expresión cultural con las que cuenta nuestro 
pa!s. 

periodistas más connotados del pa!s, quien debido a las presiones 
ejercidas por la entrevista realizada al candidato del PRO a la 
Presidencia de la Repfiblica cuauhtémoc Cárdenas, se vio obligado a 

. renunciar a la radiodifusora en la que laboraba. Ello suscitó de 
nuevo los comentarios en torno a la censura y al control en los 
medios de comunicación. Los reclamos de los distintos sectores se 
dieron en ocasión de la semana Nacional de la Radio y Televisión en 
la que el Presidente Carlos Salinas de Gortari y el secretario de 
Gobernación Patrocinio González Garrido, ratificaron el respeto 
pleno a la libertad de expresión. Reoba•a esa toda foraa 
inquisitoria. Hay qua enriquecer •1 di6l090, no para1i•ario, dijo 
a radioclifu11orea. en: La Jornada 6 de octubre de 1993.. Por su 
·parte, el candidato a la presidencia de la Rept.íblica por el PRD 
cuauhtémoc Cárdenas, anunció que de Ser elegido a partir del 
primero de diciembre de 1994 reglamentaria la operación de los 
diferentes medios, sobre todo los de mayor penetración, incluido el 
derecho a la información con un nuevo marco legal que qarantizara 
el acceso equitativo y equilibrado de todas las expresiones 
políticas. lfUevo -reo legal •n -teria de coaunicaoi6n •ooial, 
orrece ces. Reconoce que, por ea:iqenoiaa de la •ooiedad, los 
••dio• se abren cada vea en -yor aeclida a la intonaaai6n el• 
opo•itor••· en: El Universal 26 de octubre de 1993. 
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EVidentemente que cualquier reestructuraci6n en el Ambito de 
1a jurisdicci6n y competencias relativas a medios de comunicaci6n 
desarticula los mecanismos de control polltico y de censura 
informativa existentes; sin embargo, si la modernizaci6n econ6mica 
provoca de suyo alguna modernizaci6n po11tica, entonces es menester 
que la apertura traiga consigo una recomposici6n de fuerzas y de 
los actores que entran a formar parte del juego de la comunicaci6n 
nacional. 

No es posible que el control siga estando en manos de la 
secretarla de Comunicaciones por un lado, (en el caso del 
otorgamiento de concesiones para medios electr6nicos), en manos de 
la Secretarla de Gobernaci6n (para el control del contenido y la 
participaci6n pol1tica en los medios) , en manos de la Secretaria de 
Hacienda (para el pago de las cargas tributarias correspondientes 
que se convierten de acuerdo con la ley en 12. st en efectivo y 
12.51 en tiempo, mismo que administra la Secretaria de Gobernación) 
y en manos de la Secretaria de Educación P6blica para la difusi6n 
de la educación y la cultura. 

En este sentido, se hace necesario que como figura rectora del 
quehacer comunicativo y cultural de la ~ación, se establezca la 
responsabilidad y sec;uimiento del Acuerdo Nacional bajo la 
jurisdicción de una •o1a s•cretarla encarga4a 4• llevar a cabo por 
un la4o una pol1tica ciara de aoauniaacl6n y por otra parte una 
polltlca 4efinl4a para el quehacer cultural; que actua1iae loa 
lineaaiento• jurl4icoa corr••pon4ient•• y •uperviae •U aplicaci6n. 

accionea1 
_ a) Encomendar las acciones surgidas del Acuerdo Nacional sobre 

Cultura y Comunicación a una sola Secretaria de Estado bajo cuya 
jurisdicción y competencia se encuentren, por un lado el 
desarrollo, y promoción de la cultura y por otro las atribuciones 
de los medios de comunicación en nuestro pais. 
b) Dicha Secretaria tendr1a como primer encomienda el disef\o de d.os 
pol!ticas 4iatintaa pero coapl .. entarias: Por un lado una pol1tica 
cultural que incorpore las obligaciones actualmente previstas para 
el Consejo Nacional para la cultura y las Artes con relación a la 
preservación del patrimonio nacional, la promoción y la difusi6n 
del quehacer art1stico; y por otro, una política de comunicación 
que ponga al d1a los marcos jur1dicos existentes para la operación 
de los medios de difusión en nuestro pa1s, especialmente en el 
renglón de cine, radio, televisión y cualquier otro desarrollo 
tecnológico y tecnoinformático producto de los avances en el 
renglón de las telecomunicaciones. 
e) Facultar a dicha secretaria a solicitar medidas de apoyo 
intersecretarial por parte de otras dependencias con el fin de 
garantizar el apoyo financiero, presupuestal y tributario necesario 
para llevar a cabo las acciones que demande la pol1tica a ella 
encomendada, as1 como a desarrollar los convenios e intercambios 
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necesarios que permitan la promoción de la cultura, tanto entre 
instituciones y organismos nacionales como internacionales. 
d) Facultar a dicha Secretarla a evaluar investiqaci6n existente, 
o en su caso realizar investiqaci6n propia en el rengl6n de 
desarrollo tecnol6gico en materia de telecomunicaciones, con el fin 
de aprovechar los recursos que en materia de intercambio 
proporcionaran los acuerdos comerciales y tecnol6gicos con otros 
paises, a fin de evaluar y en su caso, diseftar la adopci6n racional 
de nuevas tecnolog1as, -especialmente en el campo de la telefonta 
y la fibra 6ptica-. Ello le permitirla a nuestro pa1s diseftar un 
uso mas equitativo y plural de la infraestructura de comunicaciones 
a nivel nacional sin favorecer al centro como se ha venido haciendo 
hasta el momento. 

3. •-nino• 4• apo:ro al 4••arro1lo, pro4uooi6n 4• 1• oferta 
ou1tura1. 

El replanteamiento de una política cultural y de comunicaci6n 
para México, implica que se contemplen acciones de promoción de la 
prod.ucci6n cultural nacional, que nos permitan hacer frente al 
volumen incrementado de oferta cultural extranjera que se presenta 
como subproducto natural de la apertura de los mercados. 

En la actualidad, el Consejo Nacional para la CUltura y las 
Artes ha instrumentado diversos mecanismos para la promoción de la 
cultura, tanto por lo que se refiere a mecanismos de recuperaci6n 
del patrimonio hist6rico y a la descentralizaci6n de la actividad 
cultural por medio de los consejos Estatales para la cultura y las 
Artes, como a través de orqanismos tales como el Fondo Nacional 
para la cultura y las Artes (FNCA) y el Programa de Apoyo a las 
culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), (estos dos Qltimos 
como formas concretas de financiamiento de la cultura). 

Sin embarqo, hacen falta otros mecanismos de apoyo que haqan 
frente a la oferta informativa y cultural que circula a trav6s de 
los medios de difusi6n. Las actividades del consejo estAn 
limitadas a criterios presupuestales de la secretaria de Educaci6n 
Pdblica, de la cual depende el Consejo, y si bien éste realiza una 
importante labor en coordinación con otros orqanismos, carece de la 
infraestructura tecnológica necesar la . para convertirse en una 
fuente de producción y difusión cultural que le haga frente al 
resto de las industrias culturales establecidas. 

Por otro lado, si bien la acción descentralizadora de la 
actividad cultural a través de los Consejos Estatales, puede servir 
como mecanismo de captaci6n de las culturas populares en las 
recJiones, también somete su difusión a la propia din6mica y 
ausencia presupuestal de los consejos locales. As1 pues, la 
facultad y competencia de los gobiernos locales en relación con la 
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cultura, y su vinculaci6n con el Consejo a nivel nacional amerita 
una redefinición, toda vez que la Secretarla de Educación P11blica 
ha redefinido su actuación otorgando autonom1a a los estados, y 
toda vez que la difusión a través de los canales establecidos 
(medios de comunicaci6n) depende directamente de otras 
dependencias, entre ellas las secretarlas de comunicación social y 
los Consejos Estatales de Radio Televisi6n y Cinematograf1a. 

Por otra parte, no est6. clara la competencia y la 
responsabilidad inherente a nivel de financiamiento federal y local 
para las actividades relacionadas con la cultura. La mayor parte 
de las veces, la eficacia de los eventos de difusión cultural, 
depende de la habilidad para conseguir los financiamientos 
apropiados. Hace falta, por tanto, una pol1tica clara que 
establezca los mecanismos de cooperación estatal y federal en este 
rengl6n estratégico. 

accion••s 
a) Establecer de acuerdos de cooperación financiera entre el 
gobierno federal y los qobiernos estatales para la asignación de 
presupuesto destinado a la promoción y .dif'uaión de la cultura, 
coordinados por la Comisión Consultiva Nacional sobre comunicación 
y CUltura de acuerdo con las prioridades establecidas por el 
Acuerdo Nacional de Concertación sobre Comunicación y cultura (a 
las que se alude en el punto 1) para la identificación de zonas y 
programas estratégicos de promoción cultural. 
bl :i:nstituir de centros de investigaci6n, promoci6n y producci6n de 
proqramaci6n televisiva, radiada, cinematogr&fica, literaria, etc., 
que agrupen el trabajo de productores independientes en cada 
Estado. Estos centros promovertan proyectos y producciones 
espec1f icas que recibir1an un porcentaje del financiamiento 
compuesto estatal y federal, con el fin de mantener viva la 
producción cultural local. 
o) otorgar incentivos fiscales a las instituciones privadas que 
colaboren en proyectos de producción y difusión de la cultura 
nacional, ya sea a través de financiamientos directos, becas o 
patrocinios para la producción o difusión cultural; o bien a través 
de la promoción de alianzas estratégicas entre instituciones de 
investigación o ensenanza superior y /o de1 sector privado que 
tengan interés en solicitar concesiones o permisos para radio o 
te1evisi6n. 
4) Facultar a la Comisión Consultiva Nacional sobre Comunicación y 
cultura para que opere como mecanismo consu1tor y administrador de 
las medidas tomadas por Acuerdo Nacional de Comunicaci6n y cultura, 
con el fin de eficientar los recursos y refrendar el compromiso de 
las instituciones y los sectores involucrados. Las decisiones 
acerca de las metas culturales indispensables a alcanzar y los 
mecanismos para lograrlas dependerta de un proceso de consulta y 
consenso permanente de acuerdo con las necesidades de las regiones, 
pero siempre tomando en cuenta una estrategia de fortalecimiento de 
la cultura a nivel nacional. 
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•· Acceec 7 4ifu•i6n 4• la oferta cultural nacional. 

No existe otra forma viable de hacer frente al impresionante 
volumen de productos culturales y comunicativos de origen 
extranjero que circulan en nuestro pais debido a la apertura de los 
mercados, mas que la contraoferta. En primer término, los 
mexicanos debemos de tener un acceso equivalente a la oferta 
nacional en comparaci6n con la oferta extranjera. No basta con que 
un disco o un libro sea hecho o impreso en México para considerarlo 
nacional, también es necesario evaluar de manera seria y 
consistente la magnitud de las oportunidades que nuestros 
creadores, artistas e intelectuales nacionales tienen para dar a 
conocer sus obras en relación a las oportunidades que tienen sus 
colegas en otros paises. De esta manera podremos implementar 
mecanismos mSs precisos que nos aseguren de que estamos creando las 
oportunidades necesarias para la creaci6n cultural y para el 
respeto a la propiedad intelectual. 

Por otra parte, si bien es cierto que somos un pueblo poseedor 
de una vasta cultura milenaria, que no se aqota en nuestro pasado 
prehisp&nico, tendremos tantas o mayores posibilidades de penetrar 
con nuestros productos culturales en los mercados extranjeros. 
Después de todo, si es as1 como hemos de ver la ineludible apertura 
e inteqraci6n en bloques econ6micos, tanto derecho tenemos de 
inundar al mercado norteamericano con nuestra oferta cultural, como 
ellos tienen de hacerlo en nuestros mercados con la suya. 

Lo que no podemos es dejar este movimiento a las libres 
fuerzas del mercado, sin hacer un balance de nuestra oferta 
cultural; sin determinar qué expresiones culturales propias 
promoveremos al interior y al exterior de los mercados; sin prever 
los mecanismos de adaptación que trae consigo el uso de nuevas 
tecnoloq!as; y sin tomar en consideraci6n las posibilidades de 
apropiaci6n simb6lica de cada uno de los sectores involucrados. 

Por otra parte, y dada la estructura del sistema de medios de 
comunicación en nuestro pala, en donde existen pocas posibilidades 
de contrarrestar la proqramaci6n comercial de los medios privados, 
-a excepci6n de unos cuantos medios como Radio Educaci6n, Canal 11 
o canal 22-, y en un momento en·que el Estado ha abandonado la 
posibilidad de contribuir a la oferta Cultural debido a la venta 
del paquete de medios de su propiedad, se hace necesario replantear 
los mecanismos para que la oferta cultural extranjera no sobrepase 
a la oferta cultural nacional. 

La utilizaci6n del 12.5% de tiempo destinado a uso del Estado 
en los medios electr6nicos de comunicaci6n, no es la alternativa, 
tampoco lo es la censura o la asiqnaci6n de cuotas de programaci6n 
o de contenido, o bien una oferta pobre de programación estatal, 
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por el contrario, se requiere de una campafta de concientizaci6n a 
nivel nacional acerca del valor de la cultura propia, -no 
nacionalista-, simplemente nuestra, con el fin de que, tanto los 
medios como sus consumidores encuentren la oferta cultural nacional 
atractiva. 

No es sino a través de complicados mecanismos publicitarios y 
de penetraci6n del mercado, que llegamos a considerar a los 
productos comunicativos como buenos. De la misma manera podemos 
lograr que se desarrolle toda una industria cultural, con 
mecanismos semejantes de difusi6n y de promoci6n en el mercado que 
promueva productos culturales originados en México. Televisa ya ha 
demostrado las posibilidades de "mercadeo" que tienen las 
telenovelas mexicanas tanto a nivel nacional como extranjero. El 
problema estriba no en la calidad técnica o art1stica de sus 
producciones, sino en la forma como se convierten en la ánica 
oferta cultural disponible asociada a toda una serie de valores y 
de prActicas de consumo212. 

En términos estrictos de mercado, el problema estriba en la 
cantidad de productos comunicativos que estamos importando del 
exterior, principalmente de los Estados _Unidos y la cantidad de 
regal1as que estamos pagando por concepto de uso de este material. 
En el caso de la radio y la televisión por ejemplo, al 
concesionario mexicano le resulta más barato comprar programación 
extranjera que producirla, ya que no todos tienen la capacidad 
instalada y de producci6n para hacerlo, aQn los más grandes. Sin 
embargo, al igual que comprar programación extranjera para 
transmitirla podr1an comprar programaci6n nacional. El problema es 
que, o bien no la hay, o no resulta de suficiente calidad, o si lo 

• es, el concesionario prefiere contratarla en exclusividad con el 
fin de tener un control más estricto en cuanto a sus posibilidades 
de mercadeo. 

Las posibilidades técnicas y creativas de producci6n, las 
tenemos; todo es cuestión de variar la oferta cultural y de ponerla 
en distintas manos, no por la vla de la creaci6n de nuevos 
monopolios en materia de medios, sino por la vla de la creaci6n de 
un punado de empresas, que contribuyan al espectro de la 
comunicaci6n con una oferta variada y diversa. As1 pues, existen 
probabilidades de que la oferta de proqramaci6n nacional de calidad 
encuentre un nicho en el gusto de los consumidores, de manera que 

212 La investigación coordinada por el antrop6loqo Néstor 
Garc1a Canclini, revela que la mayor1a (el 75\) de los habitantes 
del Distrito Federal y area conurbada realiza actividades que en 
mayor o menor medida representan movimientos de repliegue hacia la 
esfera de lo privado, en la que intervienen medios de comunicaci6n: 
como ver televisión, escuchar müsica, leer peri6dicos o revistas. 
Néstor Garc1a Canclini. (Coordinador) El consumo cultural en México. 
CONACULTA, 1993. 
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el propio concesionario busque promover y transmitir este tipo de 
oferta cultural. 

a.caionea1 
aJ Facultar a la comisión consultiva Nacional sobre comunicaci6n 
CUl tura para que instrumente un estudio que si tlle a México en 
relaci6n con otros palees, (especialmente nuestros socios 
comerciales más próximos: Estados Unidos y Canadá), en referencia 
al tipo de incentivos y protecci6n que reciben los creadores e 
intelectuales. Y por otro lado, al tipo de oferta y consumo 
cultural que llevamos a cabo los mexicanos. Alqunos avances ya se 
han hecho a este respecto213 • sin embargo, hace falta determinar 
qué lugar ocupa la industria cultural dentro del PIS en nuestro 
pala, y el porcentaje de dividendos o regallas que estaremos 
otorgando· a nuestros vecinos del norte por concepto de propiedad 
intelectual y uso o retransmisi6n de contenidos comunicativos. Los 
resultados que arroje este estudio pueden convencernos de una vez 
por todas de que la cultura es definitivamente uno de los renglones 
estratégicos más importantes para el desarrollo nacional. 
b) Facultar a la comisión consultiva Nacional sobre comunicación 
cultura para que disene e instrumente una campana permanente de 
concientizaCión acerca de la calidad de la oferta cultural 
nacional, y de a conocer a la poblaci6n los logros de 
intelectuales, artistas y creadores mexicanos. 
a) Facultar a la comisi6n consultiva Nacional sobre Comunicación 
cultura para que disefle e instrumente los mecanismos de 
distribución de la producción nacional (que bien puede· originarse 
en los Centros de producci6n a los que se hizo referencia en el 
punto 3), a ~in de que este material se distribuya adecuadamente 
tanto a nivel nacional como internacional. Esta oferta cultural 
puede distribuirse a precios atractivos a los concesionarios y 
duenos de medios de comunicación, con el fin "de racionalizar 
estratégipamente su distribución en el mercado. 
d) Promover el otorgamiento de licencias, permisos o concesiones 
para medios de comunicaci6n, -limitando la creación de monopolios 
y la inversi6n extranjera-, ünicamente a aquellas personas f1sicas 
o morales. (bien podr1a ser instituciones mixtas), que presenten un 
proyecto ·basado en la producci6n o transmisi6n de contenidos 
mayoritariamente de origen nacional, ya sea a través de producci6n 

213 El consejo Nacional para la cultura y las Artes, a través 
de su Seminario sobre estudios de la ·cu1 tura ha encomendado un 
estudio similar sobre hábitos de consumo a nivel nacional, conocido 
como "Proyecto para la generación de inform.aci6n básica sobre 
cultura". De iqual manera es meritorio mencionar los trabajos ya 
mencionados de Néstor Garc!a canclini sobre el consumo cultural en 
México. ·Garcla Canclini, Néstor. Opus. Cit., CONACULTA, 1993. Sin 
embargo, amén de los estudios antropológicos no existen estudios 
que proporcionen una radiografía del econ6mica acerca de las 
industrias culturales. 
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propia o de compra a los centros de producci6n independiente. Por 
otro lado, en e1 caso de aplicarse, el concesionario proporcionarla 
una justificaci6n precisa de motivos para la incorporaci6n de 
nuevas tecnologías. 

Las acciones arriba. planteadas y las preocupaciones esenciales 
de las cuales emana la pr9;1i!uesta anterior, desde luego modifican 
sustancialmente ia comp0sici6~ de la estructura jurldica e 
institucional de regulaci6n de los medios dentro de un sistema 
polltico mexicano que de suyo se encuentra en recomposici6n frente 
a un profundo reclamo demo:,rático. 

Por otra parte,-· la ppsibilidad de la incorporaci6n de México 
al bloque econ6mico norteamericano a través del Tratado de Libre 
comercio para América_ del Norte, o de cualquier otro mecanismo de 
:tormalizaci6n de una a~~rt~a ya dada, no cambia de suyo l!! 
situaci6n de transferencia de \,tecnolog!a y de flujos 
transfronterizos o de importaci6n de contenidos cultural~s y 
comunica ti vos que de hecho viene acrecentándose con o sin la 
presencia un acuerdo formal con nuestros vecinos del norte. 

México ha insistido en que el texto' original del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte está cerrado,· por lo tanto el 
acuerdo establecido entre los tres paises relativo a 
telecomunicaciones, prppieda.d intelectual o industria• cult'1rales 
relacionados con me4ios, .. de comuni,caci6n y cultura, no puede 
modificarse. Esto establ&Qe de suyo una situación dada, lo cual 
impide ir más allá, a menos que se de la revocaci6n del acuerdo; 
ahora bien, en caso d~_.que en un periodo de ajuste acordado para su 
implementaci6n, los tres paises convengan en hace·r modificaciones 
no sustanciales pero s1 operativas, corresponderla a la soberanía 
de nuestro pata, por un lado insistir en lineavaientos estrictos 
para su implementaci6n, as! como establecer cambios en .la 
estructura jur1dica e institucional de las instancias que se 
dedican a la producci6~, distribuci6n o transmisión de ~a 
comunicaci6n y la cultura. 

Empero, todo ello no podrá darse en la medida en que nuestro 
pais no delimite claramente los objetivos de una politica nacional 
de comunicaci6n y cultura que al garantizar la auténtica expresi6n 
cultural plural y democrática ponga a nuestro pa!s en una auténtica 
posici6n de libertad y respeto ante propios y extraftos. 

La perspectiva para México es terminar por reconocer, -como lo 
han hecho nuestros vecinos a lo largo de los avatares de la 
negociaci6n-, que los procesos de negociación pol!tica en bloques, 
las propuestas de intercambio económico, o los flujos informativos 
no se presentan deEtintegrados de las estructuras sociales 1 ni 
responden exclusivamente a dinámicas internas de cada uno de los 
países. Poco parece haber aprendido nuestro pa1s en ese sentido, y 
las lecciones de la globalizaci6n informativa, -muy a su pesar-
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parecen recordarle continuamente que pese al control informativo 
que quiera tenerse, la tecnoloq1a ha abierto definitivamente las 
fronteras, y que lo que se diga en México, en Estados Unidos o en 
CanadA se sabe instantaneamente en el resto del planeta, y que no 
se puede aspirar a una economta libre de mercado, cuando los flujos 
y los mecanismos de informaci6n lejos de ser libres son ca6ticos. 

Poco podremos hacer si no reconocemos que la problemAtica es 
compleja, y que por lo mismo requiere propuestas integrales. No 
podemos insistir en ver a la comunicaci6n como aislada de la 
tecnolog1a de información, y por lo mismo de los intercambios 
tecnol6qicos, no podemos dejar de ver a la cultura como una 
industria y por lo mismo asociada a la inversi6n, no podemos 
insistir en cuerpos 1egislativos que regulen a unas y otras 
actividades por separado. (Ver Apéndice C) 

Finalmente, la estrategia aqu1 planteada propone como anica 
opci6n para México, la intec¡raoi6n 4a una volunta4 polltica clara 
en el rengl6n cultural, informativo y tecnol6gico, que reconozca y 
baga frente a las consecuencias de la integraci6n contemplando por 
lo menos los siguientes aspectos: 
a) un plan de articulaci6n que involucre a todos los actores 
ao·ciales y les asigne responsabilidades y acciones muy especificas 
con el fin de enfrentar la apertura y la qlobalizaci6n informativa 
con una estrategia que no erosione la capacidad de México como pa1s 
para expresarse culturalmente a si mismo y al mundo. 
b) una política interna de comunicaci6n y cultura que retome y 
defina los aspectos que han sido dejados fuera de la negociaci6n 
trilateral entre México, los Estados Unidos y Canadá, relativos a 
comunicaci6n y cultura y redimensione sus alcances e importancia 
para el desarrollo nacional, independientemente de cualquier 
negociaci6n regional o internacional futura. 
c) una estructura que asegure la puesta en marcha de esta nueva 
pol1tica pO.blica de comunicaci6n, articulando tanto desarrollo 
tecnol6gico, financiamiento e inversi6n como aquellos factores de 
expresi6n cultural esenciales que garanticen un desarrollo cultural 
interno y aut6nomo para nuestro pais. 
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s. -- •DIJILU. 
Las ideas finales que se plantean a continuaci6n, han sido 

desarrolladas sobre la base de tres ejes fundamentales: 

1. Una dimensi6n internacional, que retoma laa condiciones 
sociopol1ticas y de coyuntura, en las que las economías de México, 
los Estados Unidos y Canad6. intentan integrarse en un bloque 
comercial con el prop6sito de enfrentar los desaf1os de la 
globalizaci6n sectorial y de bloques. 

2. Una dimensi6n tecnol6gica, que destaca las condiciones 
esenciales de la inf ormaci6n y de la tecnología de medios para la 
globalizaci6n y para la expansi6n del capitalismo internacional. 

3. Una dimensi6n intercultural que rescata por un lado, los 
procesos de apropiaci6n simb6lica de los contenidos de los medios 
de comunicaci6n como subproducto del intercambio entre naciones, y 
por otro, de la necesidad de establecer circuitos de producci6n 
cultural propios que operen como auténticos canales de expresión 
nacional. 

La apropiaci6n simb6lica de los contenidos que viajan por los 
circuitos culturales de una naci6n va mAs allA del nivel 
descriptivo de una econom1a informativa; refleja no solamente las 
redes de poder que destacan unas visiones de mundo en favor de 
otras, sino también las estructuras que soportan el m6s complicado 

_ y esencial sustento del entramado social. 

En un mundo en que la regionalizaci6n por bloques econ6micos 
y las leyes del mercado se revelan como la raz6n indiscutible de la 
estrategia de agregaci6n de los Estados, destaca la cultura 
precisamente como el 'flnico mecanismo leqitimador de las naciones, 
como el Ambito en que finalmente pueden darse la pluralidad, la 
discusi6n y la divergencia, pero también la comuni6n, la creaci6n 
de nuevos i~aginarios y las nuevas articulaciones simb6licas y de 
sustento comunitario. El consumo cultural quiz&s no refleje la 
capacidad de un pueblo en su actuaci6n pol1tica, pero el descubre 
las articulaciones que produce entre su voluntad de definir la 
realidad y su disposici6n a aceptarla. En ese sentido toda 
expresi6n cultural es polltica, y toda pol1tica es una 
manifestación de cultura. 

No es posible por tanto, desagregar a la cultura, a las redes 
y a los mecanismos de expresi6n simb6lica de una sociedad, de los 
mecanismos de integraci6n o adaptaci6n nacionales o supranacionales 
a los que se compromete el Estado. 
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La expresi6n libre de las identidades culturales, los procesos 
de apropiaci6n simb6lica, la necesidad imperiosa del reconocimiento 
a la diferencia y a la diversidad, parecen ser las dnicas acciones 
posibles, -las garant1as meta-sociales o simb6licas-, sin las 
cuales l.a po11tica no tendr1a sentido. Estos mecanismos de 
expresi6n social, se constituyen en respuesta a los procesos de 
crisis de legitimidad de los Estados-Naci6n en sociedades 
globalizadas; sin ellos, probablemente no nos serla posible 
asimilar las incertidumbres de la modernidad. 

Es as1 que, emanando de todo lo anterior, la propuesta aqu1 
generada, responde a la exigencia moral de dudar de la modernidad 
y al mismo tiempo de aspirar a sus promesas. como tal, no est6 
exenta de contradicciones, intenta responder a ellas; contiene 
quizAs el error fundamental de la utopla que centra todas sus 
esperanzas en el futuro, pero no renuncia a su pasado; en la 
esperanza de que a través de una auténtica expresi6n cultura1 
México l.oc;rre enfrentar no s6lo los desaf 1os de la modernidad, sino 
también sus desengaftos. 

El. panorama que enfrenta México, -de cara al siglo XXX
representa sin duda, y quizás después de la Revoluci6n mexicana, el 
parteaguas mAs importante de su historia como naci6n. En poco 
tiempo, hemos presenciado la rearticulaci6n de estructuras 
esenciales de ordenamiento econ6mico y pol1tico; hemos asistido a 
la integraci6n de bloques y definido nuevas alianzas comerciales; 
hemos experimentado un reajuste de fuerzas que, a nivel 
internacional ha colocado a México como un actor importante en el 
concierto de las naciones, mientras que a nivel nacional ha 
empujado bruscamente a la rearticulaci6n de los actores sociales, 
dejando de lado, en la marginaci6n y en la pobreza, a importantes 
sectores de la poblaci6n. 

El proyecto modernizador mexicano de fin de siglo, se ha 
caracterizado por su insistencia -dir1amos casi desesperaci6n-, por 
asequrar la entrada de nuestro pata a la modernidad, y con ello la 
apertura de una nueva pAgina en la historia. En su lugar, ha 
provocado rezagos importantes, o lo que pudiéramos llamar: las 
d1scontinuidades de la modernidad214 • En una palabra: la salida 
de la crisis y la tan prometida entrada al primer mundo, tienen su 
precio. 

Como parte sustantiva del cam~io, y sin duda como un 
instrumento importante de la pol1tica modernizadora del régimen 

214 Tomamos aqu1 la acepción del término propuesta por Anthony 
Giddens, cuando habla de: el ritmo y los alcances del cambio en 
relaci6n directa con la naturaleza intrinseca de las instituciones 
modernas, y de la discontinuidad como subproducto de la 
modernizaci6n. Anthony Giddens. The CQnsecruenges of Modernity 
Polity Presa., 1992. 
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Salinista, México se acerc6 a sus socios comerciales mAs pr6ximos, 
los Estados Un.idos y CanadA, · con el fin de entablar un acuerdo 
comercial que asegurara la integraci6n de los mercados de América 
del Norte y la entrada de inversi6n a nuestro pala. De suyo, la 
nec;tociaci6n y la polémica generada en torno a su posible aprobaci6n 
e implementaci6n 9ener6 importantes procesos de discusi6n polltica 
en los tres palees. 

Las tendencias de inteqraci6n en bloques econ6micos para 
Norteamérica también trajeron su propio precio: costaron a los 
gobiernos conservadores de los Estados Unidos y CanadA la 
posibilidad de haber capitalizado la aprobaci6n del Tratado para 
garantizar su continuidad; mientras que para México, la inminencia 
de la integraci6n con el bloque de América del Harte representada 
por la el mecanismo de aprobación del Tratado, se convirti6 en una 
importante carta de juego para la legitimación de un proyecto, que, 
de no darse hubiera podido representar la desestabilizaci6n del 
régimen y la revitalizaci6n de eu opoeici6n pol1tica. 

En el acuerdo trilateral se negoci6 no solamente intercambio 
de bienes y servicios, sino rubros esenciales para nuestro 
desarrollo futuro relacionados directamente con el ren9l6n de la 
comunicación y la cultura, como las telecomunicaciones, las 
industrias culturales y la propiedad intelectual. 

Es importante hacer notar, que México abri6 la puerta en 
varios puntos estratégicos como los sistemas de medios y la 
educación frente a nuestros dos posibles socios comerciales, cuya 
preeminencia tecnol6gica y cultural son evidentes. 

Por otra parte, independientemente de.los puntos acordados o 
deliberadamente ignorados en el acuerdo, como el de la cultura, 
nuestro pais, atento a la apertura de fronteras, sent6 las bases 
para el establecimiento de un nuevo sistema de medios, mucho m4s 
receptivo a las innovaciones tecnol6gicas, a la inversi6n 
extranjera y dependiente esta vez de una iniciativa privada sin 
freno alguno. Todo lo anterior, en un momento pol1tico en que 
nuestro pais reclama una pol1tica cultural y de comunicaci6n mucho 
m4s atenta a los valores nacionales, mAs proclive a la apertura, al 
di&logo y a la participaci6n pol1tica. 

Independientemente de sus resultados, y de su magnitud o 
alcances como acuerdo comercial, es evidente que el Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica pasará a la historia como punto 
coyuntural en la historia de nuestro pala, no s6lo con sus vecinos 
de América del Norte, sino como el instante eflmero de la utop1a 
que se construye sobre la evidencia de las discontinuidades 
qeneradas por la modernidad. Como el instante etéreo en que 
quisimos borrar la historia y reconstruirla, tapar con un dedo las 
cicatrices qeneradas por siglos de choques, amalqamas y 
redefiniciones civilizatorias para, por un momento sentirnos uno 
solo: América del Norte unida, olvidando su historia. 
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Pero la historia no se olvida, y frecuentemente se nos presenta 
para recordarnos lo que •omos, para contradecir a la modernidad que 
as presente, reviviendo la figura del pasado: trayéndonos a la 
memoria que no podemos intentar ser, sin recordar lo que hemos 
sido. 

No podemos acallar las voces que reclaman un espacio para 
manifestarse. Por mas que lo intentemos, no podemos pretender que 
la apertura y que nuestra nueva relaci6n con Norteam6rica no es mas 
que una nueva relaciOn comercial; es m4s que éso: se trata de una 
nueva fase en la historia de cada una de las naciones involucradas. 
Y la historia estA hecha de encuentros, y los encuentros son 
integrales. 

El encuentro que hemos propiciado, no es solamente un 
encuentro de bienes y servicios, es un encuentro de formas de vida 
y de cultura. ¿qué hemos de hacer para propiciar que dicho 
encuentro sea benéfico para nuestro pata y para nuestro pueblo?, 
¿cuales son las directrices que habremos de tomar para aseC)Urar que 
el intercambio sea fructltero y pleno?, ¿c6mo podemos asegurar que 
nuestra cultura sea auténticamente enriquecida y que la tecnolog1a, 
ausente de valores y de compromisos sociales no nos aboque y nos 
deje swaerqidos en uno de los m6.s permanentes reclamos de 
identidad?. 

El momento sin embargo, es precioso. Si México logra 
redefinir el rumbo de una manera aUatantiva, modernizando sus 
instituciones y reformulando sus directrices, sera la primera vez 
en la historia de nuestro pala que se de un cambio tan sustancial 
sin intermedio de la lucha armada. No obstante, el costo social de 
un rumbo mal emprendido podr6. dejarse sentir en las pr6ximas 
generaciones de mexicanos. 
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Pa9arA la Bell Atlantic 4e BU 1,oto Killone• 4e Dl•. por una 
partioipaoi6n de 42% en Iuaaoell. Ec61sior. 11 de octubre de 
1993., pp 4 y 37. 

Pire• Gay y A1111Uar Caaln. •• anacr6nica y Ulbi9Ua la ley en 
aateria 4• coaunicaci6n. La Jornada. 6 de octubre de 1993. 

Pi4en saber c6ao prot99erAn el Libro 4e 'l'•ato en el 'l'LC. L!! 
Jornada. 9 de septiembre de 1991., p. 35. 

Po4r1a •odirioar•• la ley de radio y te1eviai6n a cauaa del TLC. 
Noyedades 6 de octubre de 1993. 

Point and. counterpoint. canada aade right choice to ait at th• 
llAl'TA tablez Kioha•l Wilaon. Average canadian won•t benefit 
froa llarl'AI Bob Wbite. The Financial Post. August 31, 1992. 

Poaici6n del aeotor aapreaarial ante el ne, •1-•nto• 
fundaaental••· La Jornada. 17 de marzo de 1992. 

Preaervar la oultura fortalece la aobarania, afiraa aartlett. ~ 
Jornada. 17 de julio de 1991., p. 19. 

Pro•ulgará cana4á el TLCr Chritian. La Jornada. 3 de diciembre de 
1993., pp. 1 y 48. 

aadiodifuaorea ••:zioanoa ven en BU un caapo flrtil para aua 
proqr ... a. La Jornada. 23 de diciembre de 1992., p. 16. 

Ratifica el sanado el TLC, por 56 a 2. La Jornada. 23 de noviembre 
de 1993., p. 1, 43 y 44. 

Reabran ~1 'l'LC K6Jrico y BU. El Financiero. 4 de noviembre de 1993. 

Racha•• eso toda foraa inquiaitoria. Bay que enriquecer el 
dl6l090, no paralisarlo, dijo a ra~io4ifuaoraa. La Jornada. 6 
de octubre de 1993. 

Red •acional 4• Radio y Televiai6n cultural a6n no •• oonaolida. 
La Jornada. 6 de septiembre de 1993, 

Reuni6n privada con intelactualaa para reapondar a dudaa aobr• el 
'l'LC. Bl arte y la cultura no aon aujetoa 4• nagociaci6n: 
Jai•• &erra PUcha. La Jornada. 26 de agosto de 1992. 
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aa1inaa1 aon•truir roraa• auperior•• de ooauniaao16n, reto de lo• 
aeGioa. •o bay liaitaai6n para que fluye oepital aatranjero 
en••• iDClu•tria. La Jornada. 9 de junio de 1992., p. 3 y p. 
6. 

&• aprob6 el IJ'LC en •1 Senado d• BU; reoibi6 &1 votoa a ravor y 38 
en contra. Lo Jornada. 21 de noviembre de 1993., p. 47. 

se duplicaron 1•• oonceaionea a la TV ooaercial en ••t• ••••nios 
SCT. La Jornada. 2 de diciembre de 1993., pp. 56 y 44. 

8• opone Cana46 a inaluir au in4u1tria aultural en el 'l'LC. 
unom6suno. 17 de mayo de 1991. 

S• raun16 Jaiaa Barra Puaba con rector•• da univaraidadaa p11blioaa. 
LA Jornada, 10 de agosto de 1991., p. 24, 

aobaran1a no aa aial-ianto, afiraa xoralaa Lacbuqa. La Jornada. 19 
de julio de 1991., p. 23. 

sorpresa d• aoaiadadaa autorala11 anta rafoaaaa a la Lay da Darachoa 
da Autor. La Jornada. e de julio de 

0

1991. 

SRB: Xixiao no ceder& •oberanla por co•ercio. La Jornada. 26 de 
junio de 1993., p. 10. 

s'Cll:>ito corte a 1a audiencia de po11ticoa y ana1i•t•• aexicano• con 
aenador•• de BU, •ediant• aat61ite. •ieqa 'l'elevi•a, ••cenario 
de1 en1ace, ••r reaponaab1• d•1 heabo. 81 aonaoraio impidi6 
e1 acceso a reportero• de do• aedio• nacionales. 'l'LC, 
d .. ooraaia en Kill:ico y b1oqueo fronteriso, t ... • d•1 debate. 
La sefta1 habrla •ido auapendida en waabinqton. La Jornada. 22 
de octubre de 1993, 

T•1eviea previ invertir 120 •dd en au cuarta cadena d• t•l•viai6n. 
El Financiero, 30 de noviembre de 1993., p. 10. 

TLC, a61o ai ae noa toaa en cuenta: pueblo• indio•. La Jornada. 10 
de junio de 1991. 

'l'LC y educaci6n, tea& 4• la cuarta junta nacional de rectorea. Idl 
~e de aqosto de 1991., p. 17. 

TLC: 234 a 200. UnomásUno. 18 de noviembre de 1993., p 1, 17 y 20. 

TLCs 234 votos a ravor y 200 en contra. La Jornada. 18 de noviembre 
de 1993., p. 3 a 14. 

Transferencia tacnol6gica, grave rieago para la identidad nacional. 
Rector d• la t1llAK en Monterrey. La Jornada. 21 de octubre de 
1993. 
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urgente a4acuar la• 1•7•• aplicable• a ae4io• 4• ccaunioaci6n. JU. 
Uniyoraal. 6 de octubre de 1993 4 

U181 La-ll•r• approve •r•e-Trade aocor4. November 18, 
1993. p. 1, 39. 

Victoria contundente del 'l'LCI 234 ••· 200. El Nacional. 18 de 
noviembre de 1993., p. J, 4 y 13. j 

10 canal•• llA• para TV Asteoa 7 62 a Re4 '1'•1• hora 4• llbioo 
•orte. Lo Jornada. 1 de diciembre de 1993., i' 45. 

otro• -terial--

Dlaz de coss1o, Roger y Javier Barros. Lll po11t ca cultural del 
gobierno 4• la [RJ•pGblioa. manuscrito., s.f 

Esteinou, Javier. (Ponencia) La cultura 7 la tel• i•i6n a .. icana• 
ante •1 'l'rata4o 'l'rllateral 4• L~ra coa•rcio. 
Conaculta/Seminario de cultura Nacional. 'l'el Visi6D en llbico 
7 Libre Coaercio. s y 6 de noviembre de 1992 

Filloy Yaglle, Euqenio. (Ponencia) a1 caapo 4• 1 e4ucaci6n 7 el 
'l'rata4o 4• Libre coaercio. s.f. 

Garcla Moreno, Víctor Carlos. (Ponencia) La propi ad int•l•atual 
•n el ~ratado de Libre coaeraio., s.f. 

Magaloni, Ana Maria. (Ponencia) La red nacional 4• biblioteoaa 
pill>lica•, ba•ti6n 4• la i4enti4a4 111Lcio111Ll. .f. 

Mart1nez, Bastida José. (Ponencia) X•dioa 4• ooaUD oaai6D y prenaa 
eacrita ante el 'l'ratado 4• Libre Coaaroio. 12 e septiembre de 
1991. 

Medina Viadas, Jorge. (Ponencia) VXX Bnouentro La inoaaeriaano de 
l'aoulhd.•• d.e Coaunioaai6n Social. Acapulco, uerrero., 29 de 
octubre de 1992. 
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SECTOR y ACCIONES QUE MEDIOS SECCION DE 
SUBSECTOR FACULTA EL IMPLICADOS REFERENCIA 

TRATADO 

Sector: Participaci6n Servicios Tomo II. 
Comunicaciones extranjera basta telef 6nicos Anexo :r:. 
Subsector: del 49t en b&sicos; Lista de 
Telecomunica- servicios de telef onla México. 
cienes. videotexto y rural y 

servicios telefon1a 
mejorados de celular; 
conmutaci6n de servicios 
paquetes. satelitales; 
México se reserva servicios de Tomo IX. 
el derecho de localizaci6n; Anexo XI. 
adoptar o telefon1a Lista de 
mantener m6vil; télex; México. 
cualquier medida videotexto y 
relativa a la servicios de 
inverai6n de informaci6n; 
estos servicios. (prensa y 
Las actividades publicaciones Tomo IX. 
de peri6dicas Anexo XXI. 
radiotelegraf1a y quedan Lista de 
comunicaci6n v1a implicadas por México. 
satélite quedan el uso de 
reservadas al estas 
Estado mexicano. tecnolog1as) • 
Participaci6n Tomo II. 
extranjera en Anexo v. 
transferencia de Lista de 
tecnolog1a y México. 
financiamiento; 
México podrA 
subarrendar el 
excedente de su 
capacidad de 
infraestructura 
hasta por un 30\ 
de su capacidad 
instalada para 
fines de red 
privada. 
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SECTOR y ACCIONES QUE MEDIOS SECCION DE 
SUB SECTOR FACULTA EL IMPLICADOS REFERENCIA 

TRATADO 

sector: se requiere Radio; Tomo I'I. 
Comunicaciones autorizaci6n de Televisi6n Anexo r. 
Subsector: la secretarla de aerea; Lista de 
Servicios de Gobernaci6n para televisi6n por México. 
Esparcimiento retransmitir o cable; 

distribuir televisi6n de 
programas alta 
desarrollados en definici6n; 
el extranjero, sistemas de 
previo paqo de distribuci6n 
derechos de multipunto y 
retransmisi6n. cine. 
La misma 
Secretaria podrA 
autorizar el uso 
de otro idioma 
que no sea 
espaftol. La 
publicidad 
extranjera no 
puede ser 
retransmitida. 
Los 
inversionistas 
extranjeros 
pueden participar 
hasta en un 49l 
de empresas de 
esparcimiento. 
se requiere 
autorizaci6n de 
la secretarla de 
comunicaciones y 
Transportes para 
la instalaci6n y 
operaci6n de 
nuevos servicios 
de televisión por 
cable. La 
concesión será 
otorgada a 
mexicanos. 
El JOt del tiempo 
anual en pantalla 
de cada sala 
cinematoqrAfica 
está reservado a 
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SECTOR y ACCIONES QUE MEDIOS SECCION DE 
SUBSECTOR FACULTA EL IMPLICADOS REFERENCIA 

TRATADO 

sector: México se reserva Radio; Tomo :n:. 
comunicaciones el derecho de televisi6n Anexo xx. 
Subsector: adoptar cualquier aerea; Lista de 
Servicios de medida con televisi6n por México. 
Esparcimiento respecto a cable; 

inversión en televisi6n de 
servicios de alta 
radiodifusi6n. definici6n¡ 
sistemas de sistemas de 
distribuci6n distribuci6n 
aultipunto y multipunto; 
televisi6n de cine y 
alta detinici6n producci6n de 
excepto en los videos, 
casos de audiocassettes 
producci6n, venta y mlisica 
o derechos de grabada. 
programas de 
radio o 
talevisi6n. 
Les Tomo IJ:. 
distribuidores de Anexo VI. 
pel1culas Lista de 
producidas fuera México. 
de México donarAn 
a la Cineteca 
Nacional por cada 
cinco titulas de 
pellculas 
importadas, una 
copia de dos 
titules de tales 
pelí.culas. 
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SECTOR y ACCIONES QUE MEDIOS SECCION DE 
SUBSECTOR FACULTA EL IMPLICADOS REFERENCIA 

TRATADO 

sector: Faculta la En combinaci6n Tomo II. 
servicios inversi6n con medios y Anexo I. 
Educativos. extranjera por sistemas Lista de 
Subsector: arriba del 49¡ de tecnol6qicos México. 
Escuelas participaci6n, anteriores, 
privadas. previa esto puede 

aprobaci6n. tener 
La autorizaci6n implicaciones Tomo XI. 
para la en sistemas Anexo v. 
prestaci6n de informativos y Lista de 
servicios se didlcticos, México. 
realizara. a televiai6n a 
discreci6n de la distancia, 
Secretarla de producci6n de 
Educaci6n Ptlblica obras 
o de la autoridad did6cticas en 
estatal video y otros. 
correspondiente. 
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iumzoa DllL DA'fADO D• LJ: ... COMDCJ:o·•aa& lUÚllJ:C& DllL _,,., 
llSLa'f:tV08 A L08 8SC'l'OaU D• C«*UllJ:CACJ:611 'r/O CllL'fvaA 

La inf ormaci6n que aparece a continuaci6n, representa la lista de 
una Parte, de conformidad con los art1culoa 1108 (1), 1206819 y 
1409(4), las reservas tomadas por una Parte con relaci6n a aedidas 
de di•conformidad que derogan de una obli9aci6n sobre: 

(a) trato nacional 
(b) trato de la naci6n llAs favorecida 
(c) preaencia local 
(d) requisitos de comportamiento 

á!~.c~~i:1;1:.i,~':,a ':s':.c\~';.~~~d~'lrJ'c":i"va:~s ejecutivos 
de alta 
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an .. o :i:. Li•u «• •bico. 

•eator: Comunicaciones. 
Bub••otor: servicios de Esparcimiento (Radiodifusi6n, Sistemas de 
distribuci6n Multipunto (MDS) y Televiei6n por Cable) 
Cl••ifioaoi6n :tnd1U1triel: CllAP 941104 y CllAP 941105. 
Deeoripoi6n: Servicio• Transfronterizoa e Inversi6n. 
Para proteger loa derecho• de autor, el concesionario de una 
estación comercial de radiodifusi6n o de un ai•teaa de televiai6n 
por cable, requiere previa autorizaci6n de 111 secretaria de 
Gobernaci6n para retransmitir o distribuir en el territorio de 
Mixico proqramas de radio o televiai6n desarrollados en el 
extranjero. 
La autorizaci6n aar6 concedida siempre que la solicitud lleve 
adjunta la docW1entaci6n comprobatoria de el o loa derechos para la 
retransmisi6n o diatribuci6n de tales proqramas. 

aeator: Comunicaciones. 
Bubeeotor: Servicios de Esparcimiento (Limitada a Radiodifusi6n, 
Sistemas da Distribuci6n Multipunto (MDS) y Televiai6n por cable). 
Cleeitioaoi6n :tnduetrial: CllAP 941104 y CllAP 941105. 
Deaoripai6n: servicios Tranafronterizoa e Inverai6n. 
Se requiere del uso del idioma espaftol para la transm.iai6n, 
distribuci6n por cable o en loe sistemas de distribuci6n 
multipunto, o proqraaas de radio y televisi6n, excepto cuando la 
Secretaria de Gobernaci6n autorice el uao de otro idioma. 
La producci6n y proqraaaci6n que utilice la actuaci6n de personal 

• en vivo en actividades de radiodifuei6n deber6 incluir un ,...yor 
tiempo cubierto por personas flsicas de nacionalidad aexicana. 
En México, los locutores y animadores de radio o televiai6n que no 
Sean personas flaicas de nacionalidad •exicana deber6n obtener una 
autorizaci6n de la Secretarla de Gobernaci6n para d•••mpeftar dichas 
actividades. 

••ator: Comunicaciones. 
Bub••otor: servicios de Esparci•iento (Trans•isi6n y Sistemas de 
Distribuci6n Multipunto (MDS) y Televisi6n por cabla). 
Cleeitioaoi6n :tnduetrial: CllAP 941105. 
De•aripoi6n: servicios Transfronterizos e rnversi6n. 
Se requiere el uso del idioma espaftol o aubtltulos en espaftol en 
loe anuncios radiodifundidos o distribuidos por cable en el 
territorio de México. 
La publicidad incluida en los proqraaaa trans•itidos directamente 
desde fuera del territorio de M6xico no puede ser transmitida 
cuando los programas son retransmitidos o distribuidos en el 
territorio de México. 



aeotor: comunicaciones. 
8uh••otor: Servicios de Esparcimiento (Televisión por Cable). 
Claaificaci6n In4uatrial: CMAP 941105. 
Deacripci6n: Inversi6n. 
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Los inversionistas de otra Parte o sus inversiones sólo podrAn 
adquirir, directa o indirectamente hasta un 49 por ciento de la 
participaci6n en empresas establecidas o pcr establecerse en el 
territorio de México que posean o exploten sistemas de televisión 
por cable o que suministren servicios de televisión por cable. 

Sector: comunicaciones. 
Oubaector: Servicios de Esparcimiento (Televisión por Cable). 
Claaificaai6n In4uatrial: CMAP 941105. 
Deacripoi6n: Servicios Transfronterizos. 
Se requiere una concesi6n otorgada por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes para construir, administrar y operar 
sistemas de televisi6n por cable. Tal concesión podrá ser otorqada 
a6lo a personas f1sicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Sector: comunicaciones. 
Bub•ector: Servicios de Esparcimiento (Cines). 
Cla•ificaci6n In4uatrial: CMAP 941103. 
De•oripoi6D: Servicios Transfronterizos e Inversi6n. 
El treinta por ciento del tiempo anual en pantalla en cada sala, 
est6 reservado a las producciones mexicanas dentro o fuera del 
territorio de México. 

sector: comunicaciones. 
Bub•ector: Telecomunicaciones (Servicios Mejorados o de Valor 
Agregado). 
Cla•ificaai6n In4uatrial: CMAP 720006. 
Daacripci6n: Servicios Transfronterizos e Inversi6n. 
1.Un proveedor de servicios mejorados o de valor agregado deberA 
obtener un permiso de la Secretaria de comunicaciones y 
Transportes. 
2.Las personas físicas o morales de Canadá o los Estados Unidos 
podrAn proporcionar todos los servicios mejorados o de valor 
agregado, excepto el servicio de videotexto o el servicio mejorado 
de conmutación de paquetes, sin la necesidad de establecerse en el 
territorio de México. · 
3 .Los ser.vicios de videotexto y los servicios mejorados de 
conmutación de paquetes no podrán ser proporcionados de manera 
transfronteriza. 
4. Los inversionistas de otra Parte o sus inversiones podrán 
adquirir el 100 por ciento de la participación en una empresa 
establecida o por establecerse en el territorio de México, para 
proporcionar cualquier servicio mejorado o de valor agreqado, 
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excepto los servicios de videatexto y los servicios mejorados de 
conmutación de paquetes. 
5.Los inversionistas de otra Parte o sus inversiones podrAn 
adquirir hasta el 49 por ciento de la participación en una empresa 
establecida o por establecerse en el territorio de México que 
proporcione servicios de videotexto y servicios mejorados de 
conmutaci6n de paquetes. 

Saator: Comunicaciones. 
Sub••ctor: Transporte y Telecomunicaciones. 
Claaifiaaai6n rnGu•trial: CMAP 7200¡ CMAP 7100 y CMAP 9411. 
Daaaripai6n: rnversi6n. 
Los gobiernos extranjeros y las empresas de Estado extranjero o sus 
inversiones no podrAn invertir directa o indirectamente en empresas 
mexicanas que proporcionen servicios relacionados con las 
comunicaciones, el transporte, la radio y televisi6n y otras v1as 
generales de comunicación, tal como se define en la Lay de Vi•• 
G•nera1•• da Coaunicaai6n. 

En la lista de México, aparece de manera interesante y fundamental 
para el desarrollo de la herencia cultural del pueblo de México, el 
siguiente rubro: 

&actor: Servicios Educativos 
8ubaector: Escuelas privadas. 
Claaifiaaai6n Xndu•trial:CMAP 921101¡ 921102¡ 921103¡ 921104¡ 
921105 y 921106. 
Da•aripai6n: rnversi6n. 
se requiere aprobaci6n previa de la comisi6n Nacional de 
Inversiones Extranjeras para que los inversionistas de otra Parte 
o sus inversiones adquieran, directa o indirectamente, m&s del 49 
por ciento de la participaci6n en una empresa establecida o por 
establecerse en el territorio de México que preste servicios 
educativos prescolares, primaria, secundaria, preparatoria, 
superior o normal, as1 como los prestados a obreros y campesinos. 



lllJIUO :i:. Li•t• IS• canau. 
aaotor: Todos los sectores. 
Bü•eator: 
Cl••ifio•oi6n :i:n4u•trial: 
De•oripoi6n: Invarai6n. 
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cualquier inversi6n extranjera deber& llevarse a cabo conforme a la 
I.•J' 4• J:averai6n de cana4l (Xnyest:ment canada Act). En su caso, el 
Ministro correspondiente advertirA al solicitante cuando la 
inversi6n sea de beneficio neto para Canad6, basAndose en la 
compatibilidad de la inversión con las pol1ticas industriales, 
econ6micas y culturales nacionales, habida cuenta de los objetivos 
de pol1tica industrial, econ6mica y cultural del gobierno o 
legislatura de las provincias que pudieran verse afectados de 
manera siqnif icativa por la inversi6n. 



177 

llll•xo x. Liata 4• Bata4oa UniGoa. 

sector: comunicaciones. 
Bub••ctor: Telecomunicaciones (Servicios Mejorados o de Valor 
Agregado). 
c1aairioaoi6n Xn4uatria1: cpc 7523 y cpc 75299. 
Deaoripci6n: Xnversi6n. 
Para prop6sitos de esta regla, un proveedor de servicios es, por lo 
general, considerado "propiedad extranjera" si el 20 por ciento o 
m6s de su capital es de propiedad de personas que no sean 
ciudadanos estadounidenses. 
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anuo :u. Li•t:a 4• Xbioo. 

aaotor: Comunicaciones. 
SU!>••otor: Servicios de Esparcimiento (Radiodifusión y sistemas de 
Distribución Mu1tipunto (MDS)). 
Cla•irioaoi6n Xnduatrial: CMAP 941104. 
De•oripai6n: Servicios Transtronterizos e Inversión. 
M6xico se reserva el derecho de adoptar o mantener cua1quier medida 
con respecto a la inversi6n en servicios de radiod.ifusi6n, sistemas 
de distribución multipunto, mQsica continua y televisión de alta 
definici6n y a la prestaci6n de esos servicios. Esta reserva no se 
aplica a la producci6n, venta o derechos de programas de radio o 
televisión. 

sector: comunicaciones. 
Bub•aotor: Telecomunicaciones. 
cla•irioaoión Xnduatrial: CMAP 720006. 
Dml•oripoi6n: Servicios Transfronterizos e Inverai6n. 
M6xico se reserva el derecho de adoptar o 111antener cua1quier medida 
con respecto a la inverai6n en, o a la prestaci6n de servicios de 
control del transito aéreo, servicios de meteorolog1a aeron6utica, 
servicios de telecomunicaciones aeron6uticaa, loa servicios de 
despacho y control de vuelos y otros servicios de telecomunicaci6n 
relacionados con los servicios de navegaci6n aérea, 

8aotor: Comunicaciones. 
aub•eator: Servicios de redes de Telecomunicaciones. 
Claairioaoi6n Xnduatrial: CMAP 720003; CMAP 720004; CMAP 720006 y 
CMAP 502003. 
De•oripai6n: Servicios Transfronterizos e Inversi6n. 
México se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida 
con respecto a la inversión en, o a la prestación de, redes y 
servicios de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones 
incluyen las instalaciones para prestar servicios de 
telecomunicaci6n tales como los servicios telef6nicos b6aicos 
locales, loa servicios telef6nicoa de larqa distancia (nacional e 
internacional), los servicios da teletonla rural, los servicios de 
telefon1a celular, los servicios de casetas telef6nicas, los 
servicios satelitales, los servicios de localizaci6n de personas y 
localizaci6n de vehlculos, los servicios de telefonla m6vil, los 
servicios de telecomunicaci6n mar1tima, loa servicios de telefon1a 
de aeronaves, los servicios de t6lex y los servicios de transmisi6n 
de datos. Por lo regular, tales servicios de telecomunicaciones, 
sean o no prestados al pdblico, entraftan el tiempo real de 
transmisi6n de la informaci6n suministrada por el usuario entre dos 
o m4s puntos, sin cambio de punto a punto, en la forma o en el 
contenido de la informaci6n del usuario. 
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sector: Comunicaciones y Transportes. 
8ub•eotor: Servicios Postales, Servicios de Telecomunicacione y 
Servicios Ferroviarios. 
Cl••ifioaoi6D %D4U•tria1: CMAP 720001; CMAP 720005¡ CMAP 72000 y 
CMAP 711101. 
De•oripoi6n: servicios Transfronterizos. 
México se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier med da 
con respecto a la prestaci6n de los siguientes servicios: servi io 
postal (operaci6n, administraci6n y organizaci6n de correo de 
primera clase), telégrafo, radiotelegraf1a, comunicaciones ar 
satélite (establecimiento, propiedad y operaci6n de sistemas de 
satélite y establecimiento, propiedad y operaci6n de estacio es 
terrenas con enlaces internacionales) y servicios ferroviar os 
(operación, administración y control de tr6fico dentro del sist ma 
ferroviario mexicano, supervisión y control de loa derechos de v a, 
construcci6n, operaci6n y mantenimiento de la infraestruct ra 
b6sica ferroviaria). 



Anexo 11. Li•t• 4• can•46. 

Seotor: Comunicaciones. 
Subaeator: Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 
Cla•ificacl6n Xn4u•trlal: CPC 752. 
Deeoripai6n: xnversi6n. 
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Canadá se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida 
con respecto a la inversi6n en redes de telecomunicaciones y 
servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y cablea 
submarinos, incluyendo restricciones a la propiedad, y con respecto 
a las medidas correspondientes a funcionarios, a directivos y al 
1ugar de constitución de la empresa. 
Esta reserva no se aplica a los proveedores de servicios mejorados 
o de valor agregado cuyas instalaciones de telecomunicaciones 
subyacentes son arrendadas a proveedores de redes pO.blicaa de 
telecomunicaciones. 

sector: Comunicaciones. 
Sub••ctor: Redes y servicios de Telecomunicaciones. 
Radiocomunicaciones y Cables submarinos. 
Claaificacl6n Xn4u•trlal: CPC 752. 
Deacripci6n: Servicios Transfronterizos. 
Canadá se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida 
respecto a la radiocomunicaci6n, los cables submarinos y la 
prestación de redes de telecomunicaciones y servicios de 
telecomunicaciones. Estas medidas se aplican a asuntos tales como 
entrada al mercado, asignación del espectro, tarifas, acuerdos 
entre los portadores, términos y condiciones del servicio, 
interconexión entre redes y servicios y requisitos de enrutamiento 
que impiden la prestación de manera transfronteriza de redes de 
telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones y de cables 
submarinos. 
Por lo regular, tales servicios de telecomunicaciones, sean 
prestados o no al püblico, entraftan el tiempo real de transmisión 
de información suministrada al usuario entre dos o mAs puntos, sin 
cambio de punto a punto en la forma o contenido de la inf ormaci6n 
del usuario. Estos servicios incluyen servicios de voz y datos 
prestados a través de cable, radiocomunicación o cualquier otro 
medio electromagnético de transmisi6n~ Esta reserva no se aplica 
a medidas relacionadas con la prestación transfronteriza de 
servicios mejorados de valor agregado. 



All••o %%. Li•t• G• ••teGo• OniGo•. 

sector: Comunicaciones. 
Slll>••ctor: Televiai6n por cable. 
Cl••iricaci6n %nGu•tria1: 
D••aripoi6n: Inversi6n. 
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Sujeto al Articulo 2106 (sobre Industrias culturales), Estados 
Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida 
que otorgue trato equivalente a las personas de cualquier pa1s que 
limite la participaci6n de personas de Estados Unidos en empresas 
que operan sistemas de televis16n por cable en ese pa1s. 

Sector: Comunicaciones. 
Bubaactor: Redes y Servicios de Telecomunicaciones y 
Radiocomunicaciones. 
C1a•iricaci6n %nGu•tria1: CPC 752. 
Deaoripoi6n: servicios Transfronterizos e Inversi6n. 
Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida respecto a la inversi6n en, o la prestaci6n de, 
redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones o 
radiocomunicaciones. Estas medidas podráh aplicarse a cuestiones 
tales como entrada al mercado, administraci6n del espectro, 
tarifas, acuerdos entre los portadores, t6rminos y condiciones del 
servicio e interconexi6n entre redes y servicios. Por lo regular, 
tales servicios de telecomunicaciones, sean prestados o no al 
ptlblico, entraf\an el tiempo real de transmisi6n de informaci6n 
suministrada al usuario entre dos o mSs puntos, sin cambio de punto 
a punto en la forma o contenido de la informaci6n del usuario. 

.. Estos servicios incluyen servicios de voz y datos prestados a 
través de cualquier medio electromagnético. Las 
radiocomunicaciones incluyen todas las comunicaciones por radio, 
incluso la radiodifusi6n. Esta reserva no se aplica a las medidas 
sobre servicios mejorados o de valor agregado a la producción, 
venta o derechos de proqramaci6n de radio o televisión. 

B•otor: Publicaciones. 
8ub••otor: Publicaciones de Periódicos. 
C1••iricaoi6n %nGu•trial: SIC 2111. 
Descripoi6n: Inversi6n. 
Sujeto al Articulo 2106 (sobre Industrias culturales), Estados 
Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida 
que otorque un trato equivalente a personas de cualquier pala que 
limite la propiedad de personas de Estados Unidos en empresas 
dedicadas a la publicaci6n diaria de peri6dicos escritos 
principalmente.para la audiencia y distribuci6n en ese pa!s. 
Para efectos de esta reserva, los peri6dicos de publicaci6n diaria 
son aquel1os publicados por lo menos 5 dlas a la semana. 



Anexo xxx. Liata 4• H6sico. 

a. Actividades R•••rvadaa al Bata4o Mexicano. 

1. Petróleo, Otros Hidrocarburos y Petroqu1mica B!sica. 
2. Electricidad. 
3. Energ1a Nuclear y Tratamiento de Minerales Radiactivos. 
4. Comunicaciones Via satélite. 
s. Servicios de Telégrafo. 
6. Servicios de Radiotelegraf1a. 
7. Servicio Postal. 
s. Ferrocarriles. 
9. Emisi6n de Billetes y Acuftaci6n de Moneda. 
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l.O. Control, :Inspección y Vigilancia de Puertos Mar1timos y 
Terrestres. 

B. D••r•qulaci6n 4• activi4a4as r•••rva4a• al Bet.4o. 

l. Las actividades establecidas en la Secci6n A están reservadas al 
Estado mexicano y la inversión de capital privado está prohibida 
bajo la ley mexicana. Si México permite la participaci6n de 
inversiones privadas en tales actividades a través de contratos de 
servicios, concesiones, préstamos o cualquier otro tipo de actos 
contractuales, no podrA interpretarse que a través de dicha 
participaci6n se afecta la reserva del Estado en esas actividades. 
2.Si las leyes mexicanas se reforman para permitir inversi6n de 
capital privado en las actividades seftaladas en la secci6n A, 
México podrA imponer restricciones a la participaci6n de la 
inversi6n extranjera no obstante lo indicado por el Articulo 1102 
(Trato Nacional) con respecto a la participaci6n de la inverai6n 
extranjera en la venta de activos o de la participaci6n en el 
capital de una empresa involucrada en las actividades seftaladas,en 
la Secci6n A debiendo indicarlas en el Anexo I. 

c. Activi4a4•• aeaervacSa• aateriorm.ente al Bata4o Ka•iaano. 

México podrá restringir a favor de empresas con participaci6n 
mayoritaria de personas f1sicas de nacionalidad mexicana, tal y 
como se define en la Constituci6n Mexicana, la primera venta de 
activos o de participación propia del Estado en aquellas 
actividades que est6n reservadas al Estado Mexicano al primero de 
enero de 1992 que dejan de estarlo a la fecha de entrada en vigor 
del presente Tratado. Por el periodo siguiente que no exceda de 3 
aftos contados a partir de la primera venta, México podrá restringir 
las transferencias de dichos activos o participaci6n a favor de 
otras empresas con participaci6n mayoritaria de personas fisicas de 
nacionalidad mexicana como se define en la Constituci6n. Al 
vencimiento de dicho periodo, se aplicarA las obligaciones sobre 
Trato Nacional contenidas en el articulo 1102 (Trato Naciona1). 
Esta disposici6n está sujeta al articulo 1108 (Reservas y 
Excepciones). 
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beso :i:v. Liata 4• Kblco. 

México exceptQa la aplicaci6n del articulo 1103 (Trato de Naci6n 
mAs Favorecida) para todos los acuerdos internacionales bilaterales 
y multilaterales en vigor o firmados antes de la entrada en vigor 
de este Tratado. 
Respecto aquellos acuerdos internacionales en vigor o firmados 
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, México 
exceptQa la aplicaci6n del articulo 1103 s6lo para aquellos 
acuerdos en materia de: 
(a) transporte aéreo 
(b) pesca 
(e) as_untos marltimos, incluyendo salvamento; o 
(d) redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones, 
(esta excepción no ae aplica a las medidas adoptadas o mantenidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo XIII 
"Telecomunicaciones", o a la producci6n, venta o derechos de 
proqramaci6n de radio o televisi6n). 
En relaci6n a las medidas estatales aQn no descritas en el Anexo I, 
y de acuerdo al Articulo 1108 (2), México exceptQa del articulo 
1103 los acuerdos internacionales suscritqs dentro de un término de 
dos aftas a partir de la entrada en viqor de este Tratado. 
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Anexo IV. Li•ta él• caaad&. 

canadA exceptQa la aplicaci6n del articulo 1103 (Trato de Naci6n 
mas Favorecida) para todos los acuerdos internacionales bilaterales 
o multilaterales en vigor o firmados antes de la techa de entrada 
de este Tratado. 
Respecto a aquellos acuerdos internacionales en vigor o firmados 
después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, canad4 
exceptQa la aplicaci6n del articulo 1103 a6lo para aquellos 
acuerdos en materia de: 
(a) transporte aéreo 
(b) pesca 
(e) asuntos mar1timos, incluyendo salvamento; o 
(d) redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicacianaa, 
(esta excepci6n no se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo XXII, 
"Telecomunicaciones", o a la producci6n, venta o derechos de 
programaci6n de radio o televisi6n). 
En relación a las medidas estatales aün no indicadas en el Anexo I, 
y de acuerdo al Articulo 1108 (2), canad6 exceptQa del Articulo 
1103 los acuerdos internacionales suscritos dentro da un t6rmino de 
dos anos a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
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Anexo IV. Li•t• 4• ••t•4o• uai4o•· 

Estados Unidos exceptQa de la aplicación del articulo 1103 a todos 
los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales en vigor 
o firmados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
Para aquellos tratados internacionales diatintoa de los que 
actualmente astan en vigor o sean firmados antea de la racha de 
entrada en vigor de este Tratado, Estados Unidos exceptda de la 
aplicación del articulo 1103 a aquellos tratados en aateria de: 
(a) aviación 
(b) pesca 
(e) aspectos marltiaoa incluyendo salvamento; o 
(d) redes de telecomunicaciones y servicios da telecomunicaciones 
(esta excepci6n no se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo XIII 
"Telecomunicacione•" o a la prod.ucci6n, venta o derechos da 
programación de radio o televisión). 
En relaci6n con las medidas estatales aQn no aencionadaa en el 
Anexo I de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo . 1108 (2), 
Estados Unidos exceptas del Articulo 1103 los acuerdos 
internacionales suscritos dentro de un t6i'mino de dos aftoa a partir 
de la techa de entrada en vigor de este Tratado. 



anexo v. Li•te de K6sico. 

aeotor: Comunicaciones. 
Bub••ator: Telecomunicaciones. 
cla•ifioaci6a %adu•tria1: CMAP 720006 

186 

Dll•oripai6n: El arrendamiento o subarrendamiento de excedente de 
capacidad de infraestructura es permitido hasta por un 30 por 
ciento de la capacidad instalada por cada enlace de red privada. 

aeotor: Servicios Educativos Privados. 
•ub•eotor: 
c1a•ifioaci6n Xndu•trial: CMAP 921101; CMAP 921102¡ CMAP 921103¡ 
CMAP 921104; CMAP 921105 y CMAP 921106. . 
De•oripoi6n: se requiere de autorizaci6n previa y expresa otorqada 
por la Secretarla de Educaci6n POblica o da la autoridad estatal 
competente para la prestaci6n de servicios de educaci6n primaria, 
secundaria o normal, y de trabajadores y campesinos. Tal 
autorización es otorgada sobre la base de caso por caso de acuerdo 
con la necesidad y el interés p11blico, a diacreci6n de la 
secretarla de Educaci6n p11blica o de la autoridad estatal 
competente. 
Dicha autorizaci6n podrA ser negada o revocada sin contra tales 
resoluciones proceda a juicio o recurso alguno. 
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an .. o v. Lbta 4• cana«&. 

aeotor: Comunicaciones. 

:~::::::~1::d~~¡~=~~~~~~i~~ª?s2. 
De•oripoi6a: Una persona que se proponga operar un aiatema privado 
de transmisiOn por radio requiere una licencia expedida por el 
Departamento de comunicaciones (Depart:unt: of cogynicationa) . La 
expedici6n de esa licencia estli sujeta a la disponibilidad del 
espectro y a las pol1ticas respecto a au u•o. En 9enera1, se darA 
prioridad al uso del espectro con el prop6sito de desarrollar redas 
no privadas. 



Anexo v. Liata de Batedoa Unidoa. 

sector: Comunicaciones. 
Butla•ator: Telecomunicaciones (Radiocomunicaciones). 
claairioaci6n Induatrial: CPC 752. 
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D••cripci6n: cualquier persona interesada en llevar a cabo 
radiocomunicaciones por radio dentro de Estados Unidos y entre este 
pa!s y puntos fuera del mismo, debe obtener una licencia expedida 
por la Comisi6n Federal de comunicaciones (FCC) (~ 
communications commission) para el uso, mas no la propiedad de 
todos los canales de radiocomunicaciones. 
Tal licencia no debe ser interpretada en el sentido de crear 
derechos m4s allA de los términos, condiciones y plazos de la 
misma. 

sector: comunicaciones. 
Suh••otor: servicios de Televisi6n por cable. 
claairicaci6n Induatrial: CPC 753. 
D••oripoi6n: A un sistema de televisi6n por cable no le estA 
permitido portar seftal alquna de televisi6n radiodifundida, si el 
sistema posee, opera, controla o tiene algtln interés en una 
estaci6n radiodifusora de televiai6n, cuya huella B se superponqa 
al &rea de servicio de tal sistema de cable. ( 76.S01(a)). 
Un sistema de televisi6n por cable puede detentar, directa o 
indirectamente, la propiedad, oparaci6n, control o interés en una 
cadena nacional de televisi6n, como ABC, ces o NBC, s6lo si tal 
sistema no sobrepasa: 
(a) 10 por ciento de las casas cableadas a lo largo del pa1s cuando 
se aqreqa a otros sistemas de cable en donde la red detenta una 
participaci6n conocida; y 
(b) 50 por ciento de las casas cableadas dentro de cualquier 
Arbitran Area of. ooainant Influence (ADI), excepto cuando el 
sistema de televisi6n por cable enfrente a un siate•a competitivo, 
por lo cual no sera. contabilizado en términos de este 50 por ciento 
del limite ( 76.501 (b)). 
Una sociedad de televisi6n por cable no podr4 arrendar el exceso de 
tiempo de transmisi6n o de capacidad a partir de una licencia para 
una estaci6n de servicio Fijo de Televisi6n J:nstructiva (J:TFS) . 
(servicios diseftados para ser utilizados en instituciones 
educativas), si la estaci6n ITFS se localiza dentro de 20 millas 
del A.rea de franquicia de esa sociedad de televisi6n por cable e 
74.931(e) (5)). _ 
Una empresa telef6nica portadora comO.n no podrA dedicarse a la 
prestaci6n (por ejemplo, propiedad, control o producci6n) de 
programas de video al pO.blico televidente dentro de su A.rea de 
servicio telef6nico, pero podr6 distribuir tal proqramaci6n como 
portadora comün y s6lo podrA tener hasta un 5 por ciento de las 
acciones no controladoras en empresas productoras de programas de 
videos. ( 63.54(a)). 
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Una empresa telef6nica portadora comdn no puede suministrar e nales 
de comunicaciones o espacio• de lineas polarizadas de conduc i6n u 
otros arreglos de arrendamiento a cualquier otra entidad de 1 que, 
directa o indirectamente, es duefta o esta controlada o bajo e ntrol 
comdn de tal empresa portadora comdn, donde las instalaci nea o 
arreglos, sean utilizados en la prestaci6n del servic o de 
videopro9ramaci6n al pdblico en general o eat6n relacionad a con 
ellos en el 6rea de la empresa telefónica portadora ( 63.54(b)). 
En Areas de televisi6n por cable bajo franquicia otorgada a un 
s6lo operador de cable, ese operador no estarA autorizad para 
utilizar las frecuencias asignadas al Servicio de canales M0.1 iples 
de Distribución Multipunto (MMDS) (las bandas 2150-2165 MHz 2596-
2644MHZ), si una porción del 6rea protegida de .servicios de la 
estaci6n del MMDS se extiende dentro del Area de .franquic a del 
operador del servicio de cable ( 21.912). 



aneso vi:. Lieta 4• Kbico. 

aeotor: comunicaciones. 
Bllllaector: servicies de Esparcimiento (Cines). 
Cla•ificaci6n Xn4uatria1: CMAP 941102. 
Deacripci6n: Servicios Transfronterizos. 
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Los distribuidores de películas producidas fuera de México donar&n 
a la Cineteca Nacional, por cada cinco títulos de películas 
importadas por tal distribuidor, una copia de dos titules de tales 
películas. 



All9JIO VJ:• Li•ta 4• B•t•do• Unido•. 

aeator: Comunicaciones. 
BUb••ctor: Radiodifusi6n. 
Cla•ificec16n rndu•tri•l• CPC 7524. 
D••cripc16n: 
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Estados Unidos garantizará que al considerar las solicitudes para 
el otorgamiento de autorización para transmitir proqramaci6n a 
estaciones extranjeras para ser retransmitida a Estados Unidos, de 
acuerdo con lo establecido por la secci6n 325 de la L•:r de 
coaunicaoionea de 1934 (Communications Act) (la Ley), la Comisi6n 
Federal de Comunicaciones (Federal cqmmunications Commission) (FCC) 
no tomar4 en cuenta la nacionalidad de las estaciones afectadas con 
el propósito de favorecer a una estación estadounidense que compita 
con una estación mexicana por la afiliación con un programador de 
Estados Unidos. Antes bien, la FCC aplicará los criterios 
establecidos en 1a secci6n 309 de la Ley para otorgar tal permiso 
de 1a misma manera que lo harta para una solicitud de una estación 
radiodifusora estadounidense. 
Ademas, la duraci6n del permiso otorgado 4e acuerdo con la sección 
325 será extendido de uno a cinco aftos para todos 1os casos en que 
pueda asegurarse que la estación retransmisora cumple y cumplirá 
plenamente con todos 1os tratados pertinentes. En la evaluación 
del interés, conveniencia y necesidad p6blicos exigida por 1a Ley 
para el otorgamiento de autorización bajo la sección 325, el 
criterio principal será evitar la creación o mantenimiento de 
interferencia eléctrica a las estaciones radiodifusoras 
estadounidenses violando las disposiciones pertinentes de los 

_ tratados. Para evaluar éste y cualquier otro criterio permitido de 
acuerdo con la sección 309, Estados Unidos garantizará que el 
proceso a seguir de acuerdo con la sección 325 serA llevado a cabo 
de manera tal que no constituya una restricción innecesaria al 
comercio. 

La presente transcripción de los Anexos al '1.'ratado de Libre Comercio de IUOOrlca 
del Norte por Anexo y por pa.!s, representa una selecci6n de textos lo mAis 
fidedigna posible al orlgi..nal, tratando de respetar •l pie de la letr• las 
disposic.iones ahJ contenidas que guardan alguna relación a la tem.ftica de medios 
de comunicación y/o cultura. 
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AB•BCTOB 119La.TIVOB A COll1JJIXCACX6• Y CVL'ftlllr., 
COllTDPLllDOB Y .O COll'l'DI'~ Dllll'l'llO 

DSL 'HftO DBL ftll'l'llDO DB LDlllJI 
COlllDICXO •JIJlll .llllbxca DBL -·rz 

Servicios de valor Agregado. 

Telecomunicaciones. 

Propiedad Intelectual. 

Industrias culturales. 

Ulil'llC'rCIB .a COll'l'Dl'LIU>Oll 
Dllll'l'llO DBL Tllll'rO 

Flujo transfronterizo de 
informaci6n. 
Derecho a la expresión 
cultural. 
·confidencialidad y 
oportunidad. 
Acceso a sistemas de 
informaci6n. 
EValuaci6n de nuevas 
tecnologias. 
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ASPECTOS D¡!:FINICION DE CAPITULO Y ARTICULO 
CONTEMPLADOS DENTRO ACTIVIDADES Y DE REFERENCIA. 
DEL TEXTO DEL TLC. SERVICIOS. 

servicios de Valor Telecomunicaciones; Tomo I. Capitulo 
Agregado y redes pO.blicas; XIII. Articulo 
Telecomunicaciones. redes privadas; 1310. 

redes pO.blicas de 
telecomunicaciones; 
servicio pO.blico de 
telecomunicaciones; 
servicios mejorados 
o de valor 
agregado. 

Propiedad Derechos de autor; Tomo I. capitulo 
Intelectual. fonogramas; XVII. Articulos 

protecci6n de 1705, 1706 y 1707. 
seftales de satélite 
codificadas 
portadoras de 
programas. 

Industrias Publicación, Tomo I. Anexos 2106 
culturales. distribuci6n o y 2107. 

venta de libros, 
revistas o 
publicaciones 
peri6dicas. 
Producci6n, 
distribuci6n, venta 
o exhibici6n de 
pe11culas y videos. 
Grabaciones de 
audio o video. 
Publicaci6n, 
distribuci6n o 
venta de música. 
Radio, televisión, 
televisión por 
cable y servicios 
de programación de 
satélites y redes 
de transmisión. 



vor.ill':rca wac:r- u oamnacac:rálr ir CllLll'1lllll 
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l'OLfHCA DCIOllAL DB COllUJIICACI6• Y CVL'l'VllA 
PaOPU.BTA DB ~ .. IDOS 

Áreas que debe contener: 

Radiotransmisi6n aérea. 
*Radio 
•Televisión 

Tecnologlas de almacenamiento. 
•audiocasetes 
•videocasetes 
•ces (audio) 
•videodiscos lAser 
*CD-I (video) 

sistemas de informAtica y 
almacenamiento de información. 

•computaci6n 
*Hardware y software 
•Bancos de datos 
*CDRom, disketes y 
discos lAser 

*CAD y producción 
asistida por computadora 

Telefonla. 
•Telefon1a celular 
•sistemas de transmisión 
de voz 

•Faxc1mil 
•Télex 
•Teletexto 
•Videotexto 

Telecomunicaciones. 
•satélites 
•Fibra óptica 
•Teleconf erencias 

sistemas mixtos. 
*Televisión de alta definición 
•Televisión interactiva 
•Multimedia 

Huevos desarrollos tecnol6gicos. 

l'OLfTICA CUL'rllJUIL 

Areas que debe contener: 

Artes visuales. 
•Cine 
•Video 
•Fotografía 

Artes plAsticas. 
•MOsica 
•Escultura 
•Pintura 
•Literatura 
•Periodismo 

Arte a través de 
nuevas tecnolog1as. 
Promoción artística. 
Investigación art!stica, 
cultural y generaci6n de 
nuevos conocimientos. 
Patrimonio cultural. 

•Artesan1a 
•Antropolog1a 
•Historia 
•Arqueo logia 
*Arquitectura y 
urbanismo 

•Museograf1a 
•Bibliotecas y 
archivos hist6ricos 

•Ecolog1a 
Divulgación cultural. 
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