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VI. 

1 N T R o D u e e 1 o N 

El Tratado de Libre Comercio de América del No1·te es 

un a.cuerdo come1·cial por el cual Mé~.:ic:o, Estados Unidos de 

Amet•ica y Canadá han dec1d1do e};p~nder -;u comercio y las 

oportunidades. de inversión a tt·aves de una zona de libre comercio 

comot·endida por esos tres paises, mísmo que establece el conJ\.mto 

de reglas que definen como y cuánclo se eliminan las barreras al 

libre paso de los productos y env\os que estas nac:iones han 

declctido inten:amb1a1·, bien sea en la reduccion o am1l~c1ón de 

permisos. cuotas, tartfas, 1 icencH.\P 1 así como aranceles; es 

decir, los 1mpuestos que se cobran por la importación de 

me1·cancía.s. 

Los objetivos del mismo consisten ent la eliminación 

de barreras r.il come;·c10, la promoción de condiciones para una 

competencia Justa, ol increment.o de las oportunidades de 

inversión. el proporcionar protec:ctón adecuada a los derechos de 

propiedad intelectual. el ~stablecet• procedim1enton efectivos 

para la aplic..oi.c:ión del Tr·a.tt'do y la solución de controversias~ 

y la creación de un frente de cooperación tri lateral, 

regional y multilateral. 

Véase 1 SECOFI. T\,C en'\[g Méxicp, CanAdá y 
Estados Unidos Resumen oficial, Mé~ico 13 agosto ~ 
p.p. 1-3(1, 

Ibidem, p, b 
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El drea de libre cOmerc10 en ;.\mérica del Norte 

obedece al 1:enómeno de rsg1or1eil1zac:16n. qu~ est.ia teniendo lugar 

en las econom1i's de Europa del üeste y del Sureste As1.t.t1c:o. 

entre otras; y fot·ma parte oel ni..1evo Orden mundial que establece 

la d1n.!lmica del cao1tc..l monopol1co, toda vez que el objetivo 

fundc3mental en la creciente globa1i:ac1on ae las economias como 

la CEE y la CLtenca del Pacifico. es la lucha comercial poi· 

mercados. capital1 invers1on y tecnologia que cond1c1ona el nuevo 

orden mundial que define el capital monopol1co internacional. 

Es pot· el lo que la conf1g1..u-ac1tJn general que muestran 

las zonas ec:onómico-comerc1ales, r·evisten aspectos claros de 

comercial i zac idn interdependiente, así como procesos de 

produccion compartida. De esta forma los pai.s~s que rio sa 

integt·en a la reg1onal1::acian comercial, corren el riesgo de 

enfrentar solos la lucha regional por cap1 tal, mercados, 

inversiones y tecnolog!a. 

México, E.U.A. y Ganada, se han visto influenciados 

por el sendero exitoso que ha tomado la glob..alización de mercados 

como la CEE. Es por el lo Que para dichos paises 1 a unión 

comat>cial pasó de ser una aspiración para convertirse en una 

necesidad y condición -fundamental que demanda el creciente 

desarrollo del capital y las pol~ticas financieras del FMI, para 

obtener mayores tasas de crecimiento v arribar a un desarrollo 

sano y sostenido cuyo fin último sea el bienestar del individuo 

y de la sociedad en su ccnJl.lnto. 
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F·or est¿,s ra:~nes este ~raba;o ·demuest~·i\ que al TLC. 

:.:on~tituve un instrumento ut1l1:ado cor el Secto1: PUbl1co en 

c:c.t·r.,,lación con el Sa-ctor F'r1vádoo oaru qL1a ·con u;111· acertada 

planeac1on. el Estildo pued.;.. c:cinoucu·no5 por lci. Vía oel aesarTollo 

& largo p la::o. 

A~i. la pr·1mera p.arte d~:scr·1oe can amPllt.Lld el marco 

de referencia consideraoo para la posible entrada en vigor del 

TLC en M~;.aco; anal izamos tamb1en la evolución que el Estado 

mexicano ha experimentado en el quehacer economice comercié'!, el 

cual ha repercutido en los ámbitos polít1co y social. traduciendo 

así todos los elementos qu9 serian necesarios pa1·& la .:i.decuacion 

de las ccndiciones que demand"' el nuevo orden m\lnCllal. 

El c:;c)mb10 que se e;;ta dando en la Hdm1nistrac1ón 

F'úblicc. se ,:,tt·1bL•t·e c. lu::: .:amDHlS QLIE r,;;.n ::.ido .,;\.1ger!aos por los 

organismos ~inanc1e1·us 1ntern&c~on~J~5. lueqo del rr~c~so que 

tuvieron los mo.:ie\os .;:·con6m1c:i::, er. lü c.1.=.r.ec.c.10n d~:. des~r-rol lo, 

tales como la ~ccnom1~ d~ 11er~ado ; ~l E3tado Benef~ctor. 

de las estn.1c:t111·:'l;;, d.<-i per.~.:..m1P.nto ""·-::cnom1ca :r:imo 1~ 

o l .:1n1 rice.•-: l or. ·?·:DilOtt.1 ;:.;.:.., ; a e·. ::<il~a·: i -:-,;, ..:::r;: .12s.r·····: 1 ¡ eo e 1 

el l 1br~ 
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c:omet•c:io. de mar.era tal que ambos ei::tuen en el devein1r 

económic:c de la nac:1cn. Es por e! lo qLte le. act1vídad p\lbl 1c:a 

responde 1..ma rn.1e·1a conceptual l :ac: 1on que tiene como objeto 

pt·omover y regul.;,.t· con d15c1plina la actividad de los 

particulares v del c~pltal internacional, para elevar el 

mejo1·am1enta ec:or.om1co. 

El capitulo t:erc:e1·0 senala las cases j1.1r1d1cas y los 

ordenamientos internacionales que .,..ueron c:on;;1 derac:os p .. t-a dar 

legalidad al Tratado. Obse1·vamos ass que p1·ev io a su 

com:ertac1on, nL1est1·0 país modif,1co los or1nc:.1p1os y postulados 

qu¡¡. dieron sentí do en otro t tempo al Estado mexicana. 

Actualmente se siguen reformando las estructuras jurídicas que 

~equ1e1·e esta nue~a relac10n con el capital internacional. 

Los aspectos internos y eHternos qL1e intet"v1enen en 

el hecho se pueden leet· en el cap1tulo cuatro, donde se define 

concretamente cómo ha influido el capital internacional y las 

empresas multinacionales en el fenomeno de la regionali:zac1ón 

comercial. Se explican tambiem las implict!'c1ones 

generales que tiene el TLC, s1n abordar aspectos JLlr1d1coe que 

nos aleJarían del obJeto de estudio. Se consideran los impactos 

econdmic:o-c:omerciales que tendt·á el TLC en la economía mexicana 

además de sus aspectos polit1c:os y sociales como la democracia, 

el sistema Juridico, el traba.Jo, y la ec:ologia. 

Señalamos también las desventaJas y beneficios que 

puede obtener nuestt'o pais, toda vez que contamos con escasas 
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ventajas prodt..u:tivas para competir, como la mano de obra barata 

y la bajas tarifas impos1t1vas, las cuales podrán dotarnos, como 

en otros bloques <La Cuenca del F'acíf1co>. de mayores tasas de 

crecimiento a corto plazo. 

El quinto capítulo propone las opciones que la 

Administra.e: i6n Pública podría emprender para .:ondL1c: ir al pa is por 

el camino del desarrollo. Las propuestas no tienen una 

connotac:idn intangible, ni matemática, se basan en la 

~·evaloración de los fundamentos que impiden y limitan la 

dependencia y el atraso. Hablamos propiamente de la 

potenc::ializacion y de la vis1on colectiva de la actividad 

productiva nacional. respaldad.s ~ficientemente por la 1..1nidn de 

todos 10!:5 sectores de la producción. 

De esta fo1·ma cene: luimos señalando que el Tratado de 

Libre Comercio de Amé,-ica del Norte constituye un estadio 

superior de las condic1ones que demanda el proceso de 

transformacion del capital: sin embargo, por ser éste tan 

complejo y trascendente. podra. perm1t1r un mejoramiento en las 

tasas de crE'c1m1ento y cimentar a lar·go pla.o:o las bases de! 

desarrollo, si la actividad pública lo enfoca hacia el desarrollo 

sano y sostenido~ a traves de un,;i. planeac:ion adecuada y de una 

coordinación con la actividad de los particulares para que el TLC 

constituya un instrumento a largo plazo de la política del 

desarrollo. Fundamento básico para la realización integral del 

ser humano. 
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En es'ta perspectiva, este trabajo comprende un cierto 

periodo h1stónc:o que 1nic:1a con la conquista, y que ViJ. abot"dando 

de maner·a cent1·ai el ouehacer de la Administt·ac1on Públic~ del 

s19lo ~X. hasta la c:onclusion de los ~cuerdos p~ralelos al TLC, 

~:;to e:: e. l ~:. de ::-go5tO ce 199:.. F'or lo que los acontecimientos 

qu~ devengan iJ. este esp,;,c10 n1stor1c:o quedan e::c:luidos del mismo. 
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PROLOGO 

Este trabajo nace·. del·. análisis emp1rico que 

experimente ~.l aprec:1ar los d1-t=ér~':'tes··. niveles en el btenestar 

de la poblac:ión que integra l.,; C~~J~id~~ Ect>nOmic:a Europea <CEE> 

respecto a nuestro pa1s, pot~ ·10 que la creciente configurac1on 

de la zona de libre ccmerc:10 de América del Norte me permit10 

iniciar las investigaciones c:ientific.:as entorno a este estudio. 

La hipótesis general que desarroll~ a lo largo de 

esta exposic:ion, nos dice que el TLC constituye un instrumento 

más de las políticas econom1cas aplicadas por el Estado para 

lograr el desart"ollo, es decir. para 2noui:1r a un meJoram1ento 

en los niveles de bienestar de los individuos en un periodo no 

menor a 15 años, lo cual requiere de un adecuado funcionamiento 

de la Administración F'ública Federal. que tendrá implicaciones 

con las instancias estatales y municipales así como con los 

particulares. 

51 bien es ciet·t.o que el TLC responde a las políticas 

de desarrollo impuestas por la comunidad financiera 

tnternac1onal, también es cierto que la reg1onali:zación comercial 

constituye una condicionante de transformación en las relaciones 

econom1co comerciales con el mundo entero. C!-tyo cbJetivo final 

es conducir a m1estro pais por la vía del desarrollo. 
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E:; por ello que el TLC no pt.1ede.ser.c:ontemplado como 

un "provecto 1nconven1ente 11 p~ra la nación _da.do que esta 

expresión reduce su propio alcance • 

.. · .. ~,·,. 
a las aue: 1m::ieran en la ~·~~·':_:~t'J.1.~¡.;~9ue'nC·a\1,~·1···f:·Scíficot podría 

gener.:.,· tasas de crec"1~ú~~~·~--~;r~~p~~.f~~!:~s: al 6% \capitulo IV. 

cuadro 5>, y tienefic10~· a.·)~~~~-~-;.-P.(a-z·~···, Nuestro país se puede 

asemejar mas a la Cuenc~· .. -~d~i--.~~é:_ifiCa··:~or ser ésta una zona de 

libre comerc1a· y no una union'.·ecOrio~iC:a. 

Sin embargo, los beneficios no pueden apreciarse a 

mediano plazo,- esto es e~ los primeros 1(1 años de le- entrada en 

v1gor del TLC,- por· que en este ti.empo sólo puede verse, al igual 

que en los pa.íGes del Sureste Asidtico, la creciente entrada de 

empresas multinacionales optando por la constitL1c1on de empresas 

maqui ladoras, las cuales generan un importante crecimiento en la 

economía mas no un desarrollo equilibrado tcapitulo IV, cuadro 

7). Por el lo, el TLC no traera atraso económico para Mé:nc:o, 

siempre y cuando se apliquen las reglas congt·uentes con la 

independencia economica y f1nanc1era. Pero lo que sí producirá, 

Qerá un forzoso mejoramiento, dado que nuestro país tendra que 

ajustar sus regulaciones a las que imperan en los paises 

desarrollados. Ra:ón por la cu~l el TLC se conv11·t16 en una 

necesidad imperiosa más que otra opción, dado que el mundo se 

integra y la ünici\ forma de superat• el atraso, es la 
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c:onf1guracion de bloques comerciales. aunque qu1za pudiera 

pensa1·se que un mundo sin regionalismos comercia.les podt·ía ser 

mas eficiente que·con la creciente consolidación de los mismos, 

observemos: 

En México durante los años campr·endidos entre 1982 

y 1988 trabajamos al unisono. y los resL1ltados que obtuvimos en 

un principio fueron satisfactorios como lo demuestra la balan~a 

comercial del sexenio del e>:pres1dente Miguel de la Madrid 

Cc:apttulo 1. c:uact1·0 ~>. No obstante, al final de ~5te úll1mo 

período enfrentamos las fuertes barreras proteccionistas: las de 

E.U.A., que con la sola ayL1dñ del GATT no pudieron solucionarse. 

El lo se debe a que nuestro país por sí solo no ha 

demostrado la capacidad de hacer respetar los acuerdos 

internacionales~ y ni con la ayuda del propio GATT, razón por la 

cual Mé>1ico vió crecer la necesidi<\d de integrarse comercialmente 

a una zona cuyos socios comerciales tengan mejores ni veles de 

desarrollo. 

Así, podemos apreciar que la creciente integración 

de bloques económ1cos parte del conte>:to que está. teniendo lugar 

en el nUQVO orden mundial, y d1fic1 lmente se puede permanecer a.l 

m.irgen, ya. que se can·e el riesgo de profundizar en el atraso. 
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Es por ello que nuestro pa.is ha sacrificado su· 

F·royec:tc de N.t\c:10n, aunque tamb1en es un hecho que las 

regulaciones Que fuet·on fundamento. en e~. pasc\do no Sirvieren. 

dado que ne condLtJeron al desarr.C?l lc:, · ten.ienao_ que adecuarse las 

pol ít1cas ·1 ,.egL11ac1ones qu~ C1i6r.fe1~an otrOs cam1 nos para 

alcanzar un nie~"ram1ento en el n1 .¡el de vida de los me:: ir.anos. 

Por otro la.do, la poht:1ca eHterior que Me>nco ha 

utilizado en las negociac1ones con la OCDE fOrganizac1on par~ la 

Cooperac1ón y el Desarrollo Ec:cnom1co), la CEE, y la Cuenca del 

Pacífico, res¡:-c.nden e 'tt:ida L\n.& serie os- cambic·s que se han 

venido dando en el conte~:to internacional, a los qlle nuestro país 

se tuvo que insertar para dar continuidad a la apertura comercial 

iniciada en 1982. 

De esta forma la validación del libre comercio y del 

mercado tienen que abrir otras formas del quehacer político. 

Oif1ci !mente se puede afirmar que el TLC por sí solo 

ayudará a corregu· los· desequilibrios y rezagos pt·odl.1ctivos que 

tenemos en nuestro pais; el TLC es un inst,·umento utilizado por 

la Administración Pública. para fines de Estado <integrarse al 

comerci mL1nd1al>. Y la compleJidad de nuestros problemas no 

pueden resolverse con la ~ola regulación del comerc10 e:·:terior. 

Ya que la solución de los grandes problemas nacionales se 

encuentra al interior d~ nuestra economía, política. sociedad, 

cultut"a e instituciones. 
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El TLC podrá generar un crecimiento económica mayor 

(del PIB>. y un meJoram1ento a mediano·plazo del sala1·io mínimo. 

<esta. es_, posterior a los primeros 15 años del Tratada). F'or lo 

que ·no. _habrá. r"etroceso. pero si tendre1-nos la posibi 1 i dad de 

avanzat·.· 'al tomar como oportun1aad la superac1 on en E>l nivel de 

trabajo ·y ·de la productividad en Mé::ico. lo que implica un 

esfuer.zo de tocos. 



CAPITULO 1 

~\ARCO DE. f'·EFE.RENC 1 A 

1.1 Mé•ico frente a la zona de libre comercio de América del 

Norte. 

El T1•at~do de Llbre Comercio entr~ Mex1co. E.u.~. v 

Canadá reoresenta t.rna de las negoc1aciones de cardcter politico 

y ei:onornic:o QL1e tiene como qbJeto transforma1· los niveles de 

bienestar de los me·.:icanos. Con el se pretende est1mL1lar la 

actividad productiva~ lo que no ocurrió con la p1·imer 

conc:e1·tacion c:omen:1al de este? genero, que t:uvo l1.1gar dw·crnte la 

Segunda GLte1Ta Mundial en d1c1embre de 1942. en la que Mé>:ico y 

los E. U. A. firmaron un acuerdo con el que se disminuyeron lo:i 

grav;..r.ienes al comer e io Mex ico··r~orteamer icano y se f l Jaron precios 

relativamente bajos a las exportil.Clones mexicanas de materiil.s 

primas. F·ero no fue con este convenio c:on el que la economía 

mexicana logró trascender, sino que es precisamente con el 

proteccionismo posterior· con el qLle la economia alcanzó sus 

mejores niveles; tal es el caso del llamada ºMilagro Mexicana" 

(194(1-1970). 

Al mismo tiempo, en la esfera 1 nternac ional, el 

reajuste económico de las naciones origino el SL1rg1m1ento de 

ba1Teras economico-comerc1i\les, tales como: El protecc1onismo. 

el estatismo, y el inicio ta111b1en de la anulacion de bawreras a 

tt"avés de la integración econom1co comerc1al,consecuenc1a directa 
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del pacer hegemónico que eJerc:i.eron los E.U.A. al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial. 
1 

El nRcim1ento de este tipo de manifestaciones motivo 

a los E.U.A. para iniciar sus presiones, a fin de que Mé~lco 

liber~ra su comerc10, pero ni con LLllb Echeven·ía, ni con Jase 

Lópe:: Portillo, se logro la ansiada apertura, por la clara 

desigUaldad economica entre ambos países. como un impedimento 

para llevarla a cabo. 2 

Sin embargo, los grandes problemas estructurales como 

la dependencia economica, tecnolog11:a y f1nariciera, ar:.i como ii!l 

rompimiento c.:on los modelos de desarrollo definidos por los 

organismos internacionales, la enorme corrupción, la inef1caci.:i. 

en la Adm1nisti·c:.c1on Publica, el crt:ic1m1einto dc.•smc:sllt"íldo del 

Sector PL1blico, entre otros, provocaron una de las crisis mas 

severi% que haya ter11do nuestro p.ais. ConJuntamente, el peso de 

las acantecimiE:-ntos mundial~s, como el derrumbamiento de las 

economía~ plan1~icadas, la creciente integracion de bloques 

económicos, la global1;:acidn del capital y de los mercados de 

materias primas, l.:\ reducida coti;:acion de las mismas y el cambio 

en la valat izacidn de las naciones como la SLtpr~.nacia de- l~ 

balanza comercici.l, originaron los cambios del quehacer económico 

Vé&se: Meyer, Lcren;:o, Et. Al. La Integr:~ción Comercial 
do Mó>-:ico a Estados Unidos y C;inade\ <Alternativa o 
destin.Ql. México, Ed. Siglo XXI, en coedicldn con el 
Centro de l nvest igac 1 ones Económicas de la UNAM, 
19%, pp. 17 y 18. 

1 Vé,;:iíH Masan, Edoar, bu: v Sombra del Tratado de Libre 
~.Qmercio, Né;nco,~ Eo. fosaa.:i, 1992. pp. 72 y 73 • 
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que l levari.an a destacar_ al mercado mundial y a las ent1dades 

regL1ladoras del ·1nter·c"ambio' comerc1al. 

-· .... ·· .- -. 
., .... · .·. ',, . 

aún las 

Yo..·n~ ~;d·:~t~·n e~~'ri6·mÍ~~~ pla_nffi'cadas c·omo tal, y menos 

l 1bres·:·· ·r¿et~.:~;a~.'..~~l ._,;~~r\:~~o'·_ "'~'el: .. Lai"Ssez-Fait~e Laissez-

F·asset', Lo qL1e a~ontece ~~n~'iaÍ~ent~· y lo que m~~e·jan organismos 

como el F. ~l. Í .·, ·el ·.~'. I.R\.-: ( o &a~co Mundial ) , y' los 

organismos =:uprarlac~_ona·i~s:~·>~·S i~ -~~,S·t~~:ctura'é:·~ón de· ..... un 
- : . - ' 

Estado nuevo con.una .nuéva cult.Ura.. no se trata cie .. una evolución 

del Estado, ni el re!t'orno del Estado tradicional, sino de una 

nueva conducci on del Estado Moaerno'', :s 

Esta gran transformación mundial está íntimamente 

relacionada con los c~mb1os que comil!n'u\n a darse en MéKico. Es 

por ello que desde el inicio del se}:enio del Lic. Miguel de l.a 

Madrid se gestaron las primer·as modificac:iones a. través de los 

proyectos emanados del seno os los organismos financieros 

internacionales, ya que son éstos los que determinan las 

políticas oel desarrollo en Me>dco. Y la renegociac:ión 

delpresupuesto y de la deL1da pública constituyeron entonces las 

armas fundamentales con las QL\e se manipuló la elaboración del 

Plan Nacional de Des13.rrollo 198::.-1988. el tudl Qt"omovio la 

esper•da apertura mediante la regulac:ion de ciertos .:\cuerdos de 

liberalizacion comercial, qL1e tuvieren como obJeto impulsar los 

niveles de competitividad internacional de la economía mexicana. 

Citado pon [w.:1ibant. GLty. Seminario Internacional, Lio. 
Administrac:iOn Pública en los Procesos de Integración. 
México, Colegio Nacional de Ciencias Pal iticas y 
Administl'ación F'l:.tblica. Nov. =-~ de 1992. 



El más importi\nte de el los :aconteció en 

corwirtíó en miembt·o pleno del G.A. T. T • 

. . ·.";.,:·. -: 
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l 986 cuando M~ ~: i e o se 

Principios y Procei::1inl'reñtos·:· de Consulta sobre las Relaciones de 

Comercio e tnver·si·~~/~,~~~~·~-·l·~s gobiernos de t1t=->:ic:o y E.U.A.~ del 

que se dí J·C: 
, ~ ' ' ·.'. . . . : . '" .. -. __ · 

rec:epc:ión<·cte:-PrSfer:en~las comerciales y en materia de inversión 

ext~an'J,1:fra'. __ d\n;~~_tá 11·• 9 <Pr:imer antecedente del TLC> .. 

Por· el lo es fácil deducir que el TLC no se conoi bi O 

pot· el e>:presidente Bush, nt por el Lic. Salinas de Gortari; 

sui·gió de las presiones ejercidas por les organismos -finam:1eros 

internacionales .• cuyo principal aval son los E.U.A., qllienes son 

los principales interesados en esta l'lpertura comerc1al, como lo 

demuestra el Plan Nacional de Desarrollo l '183-1988 del 

expresidente Miguel de la Madrid en la p. 191. El cual propl\50 

la de'finicíón b1lateral de c.lternat1vas de coinversion mediante 

ac:tterdos globales de cooperación con aqL1ellcs paises con los que 

Mé>:ico mantiene una política prioritaria. 

Es por el lo QL1e dicho marco de referencia es dado 

di:!'sde 1967, seis años daspl1es de haber ¡ído promulgada la Alianza 

Véase: F'residenc:1a de la República.. "~:el.:i.ciones 
Comerciales de Mé>:ico"¿ Hacia ltn Acuerdo de Libra 
Comercia entre Mé>:ico y Estados Unidos. Me~ico, slf, 
p. 23. 

1 Citado en: Her-nandez, H~ctor, Et. Al. Apertura Comet·c1c;i;l 
y Modernizac1on Industrial, Cuadernos de 
RenoYac:ión Nacion.,,l, Mó:<ico, Ed. F,C¿E., iomo IV, 
1988, p. a:.. 
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para el f'rogt·eso se celebro la reuníon de Purtei 'del ESt.e en la 

que los Pr-esicentes de li:\S Rei:i.:lbl1c:a'.s'.Lat·i:n~aine_r:.í-¿an'~'s,.:dSC-idsn" 

crear 1.10 Mercado Com(1n: "A P.:H"';.1_r-ae··1?ó7 .l-~:"t;~ea ~~~~~:-·i~po1:Í:.ai1te 

no es r"eformar la. &stt·uctura· 
·. . '-. '. ,.· .' ~: 

rac:ic.nalmente los e1111.pon1bles11 ·lograr la "; ',';'• '·> :.·: : 
integt"ac:ion de les econorr.:i..i\s de··ia·reg'fo'n med1i'.nte la libsracion 

As.i. col tomar pcses1on el L1c:. Carlos Salinas de 

Gorta.1·1 manifesto .a t.rav~s del Plan Nacional de Desarrollo su 

proyecto economic:o, que define que en materia de comercio 

nuestro pa-is reglas comerc18.les como las que y;-. se han dado a 

otros, y buscara la promoción de ~cuerdos bila..terales o 

m\.1lti.laterales con los polos de c.reci11nento'1
.' F·royecto 

y dpt•obado por los organismos financieros 

interrus.c: ionaleEi. 

De esta fot"ma y debioo a lo'i5 subsec.uent~s camoios 

requeridos poi· la moderniiac:16n nacional se determinó, emprender 

la negcciac:16n de un posible acuerdo de lib1~e comercio con 

E. u. A.. hecho qL\e acontece en febrero de 199q.' De esta .forma 

en México se iniciaren las conversaciones, en li\s que el 

Ejecutivo convocó .al 01ttlogo a los dlferentes representantes del 

• Véase: Gtn l lén. Arturo. F· lan1 f icac ion Económica a la 
Mexic:ana, Mé;:1co. Ed. Nuestro Tiempo, 1985. p. 4(1. 

Y Citado en: Salinas de Gortar1, Carlos, Flcl\n Nacional de 
Desarrollo 1989-1994. Ne):ic:o, S.P.F·. • 1989, p. XV. 

Véase1 
1989. 

Diario Wall Street Journal. u.S.A., 27 man:o 
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país: El Congreso de la Uniór\, los·org~~ismos e~presariale'3, loi:. 

representantes de los - sectOres labOrales y agrarios, las 
" -- ' 

universidades_ y fot:~s ac,~démicos·, t~eafizándose nüme1·osos tr·abajos 

que concluyet·on.' cC:n 'ffiás:-'~de 200 :'~ncu8'~tr_-os interna.e ionales y 7 

reunione.s ·m~nisteriales.· 

Para el gobierno mexicano la creac1on de una :.ona. oe 

U.bt'e comercio constituye una estrategia más de la pol1t1ca 

económic~ del país, la cual ofrece la posibi \idad de inse1·tarno~ 

en un modelo político más demccratico que exige claridad y 

legalidad en las esferas del Estado, además de satisfacer las 

exigencie:\s 1nte1·nas del cr-ecimicmto, y proporc1oni'.r un amplio 

potencial de complementac:1on en un ámbito de reciprocidad donde 

los productos me}:icanos tenct1·án acceso a mayores mercados c:on 

roglas claras y transparentes. 

Para ello, tanto el Sector Público como el Privado 

tendrán que esforzarse para part1c1par eficazmente en lei 

competencia de mercados, y en la instrumentación de estrategias 

de product1v1dad. 

Asi, lo:; negoc:1ado1·es mexicanos, apoyiotdos en las 

experiencias e't:itos~s que tuvieron lugar en los bloques 

econom1co-comet·c1a.Les, como: La Comunidad Económica Europea, La 

Asociación EL1ropea de Libre Comerc10, y la Cuenca. del Pacifico, 

par citar los m~:; sobresalientes, señalan que a través del TLC, 

MéHico log•·a1;,. 1nsertarse en los met·cado» internacionales, 

obteniendo mejores niveles de pt·oductividad y un mayor flujo de 



capital y tecnología, lo cual oe1·m1t.1ra ur. mejoramiento en la 

calidad oe vida de \os ~ex1canos. 

Efect1vamente estareir.cs dentro de una :ona comercial 

como la CEE o la f;F'7A. pare con un F·rooucto Interno Bruto 

superior- '(una oobli!lc:1on menor, en 1·el&c1or. (cuadro 1) a la de 

los bloq .. 1e~ antes citado::. Sin err,oargo al lgllal que otras =onas 

come1·c1ales, tendr~mos m~rgenes de des1guaload econom1ca, alta 

complementat"1eoad en donde unos 1 ot1·os integrar. los pi-ocasos de 

producc1on compM·t.1da, i estar"emos 1L•cn¿1.ndo por la ampl1ac1on de 

mercados, capitales y tecnalogias. 

CUADRO < *l 

TAMAÑO DE LOS BLOQUES l1969l 

POllLACION (MILLONES DE 1~All. l F·, J, [<, 

ll"ILES DE MILLONES DE 
DDLAf''ESl 

NORTEAMEF'. 1 CA .355 5, 565 
ASIA <SIN CHINAl 41<) 3, 7(1(1 
EUROPA -: ?O 5, :.Sü 

S1 n emoargo, la. d1fe1·eni:1~ entre lo; o~íses 

subdesart·ol lados que 1 ntegran estos oloques, estr l ba en qL1e el 

proceso de coloni:acion que tu·.-o _,gM- '?t"I Me·:1c:o. dlstc ff11.1chc. 

poca similitud que e::iste ent1·e los factores que 1n~luye1·on en 

($) Fuente: Ber1st~1n, Javier { Serg10 Sánche=. ke.2 
VentaJas Compet1t1vas de Mef:ico, F'onenc1a ITAM. 
MéKico-Jal1sco. noviembre, 1990, o.:. 
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su formación. De esta forma aunque los tres pertenecen al 

modo de produccicin c:apitalist~ mantienen distintC\s relaciones de 

p1·oducc:ión en lo interno y·. en _lo .éx·terno:, :al no existir una 

relacion tan est.rec:ha con una sola ·n~ción. 

Ott"a de las, diferencias· es la desigualdad de los 
. . ·' -

objetivos que existen' .. er:'· ·.·1·.a.'.c.'?Ílf,c::>r.~ación de las zonas. Far 

ejemplo en la CEE. se pe~sÍgue la unificación económica, social 

y comercial, y a la vez se promueve el progreso y el bienestar 

económico de los pueblos que la integran. 

Nuestro paíG dentro de la zona de libre c:ome1·cio de 

(-1merica del Nm·te no busca la unit1cación. pero sí aspira a 

lograt· condiciones de igualdad, dado que su principal vecino y 

socio comercial <E.U.A.) ~s qu1~n controla y dirige el c:ome1·c10 

mundiAl~ en virtud de QL\e las negoc1ac1ones Que le atañen se 

n~gulan en defensa de sus propios intereses. lo cual muestra una 

falta de 1·eciprocidad en las negoc:iac:iones. por lo que el TLC 

para Mexicu da la i)üsibil1da.d de crear mejorf'S c:ond1cione~ 

mult1later~l<-1;;. 

Far·~ p1-oluno1zar en est.a t·elac1on comercial, con los 

E.U.A. veamos cuál fue la 5ituac1ón ec:onom1c:a que prevalec10 en 

1991 en este pais1 



9 

A) Oc.uparon el ·10. -lugar en lai cal11Jad cie. ·11oa. cinco lugares 

por oebajo' Ó~l Canaoa. • 

Bl Ocup,a;··on. É!l _9o. luqar en reserv~s de pett_""óleo cn..ldo~ un 

luge.1· .·.pof·. det>ajo ae Me>:ico. io 

C) Tuvieron· m~v·.~r oef1c1t f1ni\r.c;.et·o <pon:eritaje d~l F'IBJ ql..le 

Mirnic:o· y Caniidá~ u 

Ol Su balan:a comercial fue csefic1 tan a." 

E) OcupC'-ron un J3o. lt1gat en demtCl"iii1C1a real, e1os lugares 

pot· deb"jo de Canadá." 

Si la s1tuac1on comercial y econo1nica d~ los E.U.A. 

es defic1tari8, $e r-eq1..11eren de gt"andes t·ei:un~o5 naturales y 

energéticos para ~ba$tecer a ~u enorme poblacion e 

infraestructura; si reau1eren de m,;yor financ1am1ento para 

compensar su balan:a comen:u.\l y s1 adema~~ desec1n elevar su 

nivel de vida, entonce: ssirá fac1l deduc:u· que uno de los 

principales lnteresadc.s en est.;1; apert\..\l'i!\ comercial, son los 

Véase: Anexo 1. 

Véase: INEGl, Aa~r.d.:.. Estaidi sl ica de los t::stados 
Unidos Me}:ltanos 4 Edic::idn 1991, Mrrn1co, Ed.. 11>.tEGI • 
199:?. c. l 7:5. 

u Vease1 Aspe Armella, F·edt"o. 
Oesat·rcllo Mundial''• Revtsta 
Mé).:ic:o. Ed. Nac:1on~l Financiera, 
Vol. 53, No. 5, p, 1(1. 

n. Idem. 

11 Véase: Ane>;o 1. 

"Informe sobt·e el 
Mel'C;acto de Valores. 
noviembre ele 1991, 



E~U.A~ quienes- necf1!sitan de economia$ c:omplementaria.s para 

ampl iat· sus. merc:adCs, 

~o .an~er1or no sign1f1ca que el único interesado sea 

E.u.;,., Camada tambien está interesado en T-orme.r parte de la zona 

c:omerci~l de A~éric:.a .·dei Norte. en primer lugar por P.l temer ae 

Quedat· aislado· ante las amE<nv:as que genera la lucha c:omerc:ial 

de merc:~dos, la~ t·i:Hluc:ciones en los cestos de producción, el 

proteccionismo, la lucha por capital e inversión, y la creación 

de tecnología moderna. Adem~s par la necesidad de ampliar sus 

merci\Ocs pa.ra reducir el deficit comercial que presenta. Canadá 

en Cllent~ Corriente. 

Mé:ac:o por ~u parte también comparte la nec.e~ndad de 

integra.rg.e 8 la. región comerc1al de Americ.a del Norte en virtud 

de la.s expectativas que genera la eliminación da bar~eras y las 

alternativas de invers1ón y coproducción con Sl1 principal socio 

comei-c1al. E.U.A.. E.s por ello que en agosto de 1992 se ~1eron 

por concluidas las c:anversac1ones 1tiobre el TLC. las cl1ides fueron 

realizadas t1 través de la v.ía rápida, el "Fast Track" <Proceso 

de Negoci~c1on Comf'\1-cH1l r'llatcr,;.l de lo;. E.U.A.L e:-1 cual no 

admite enm1enoas ni modif1cac1ones, al menos durante lo?.s 

negoc1<"Clones. y peffmite la negoc:1acion del mismo en el menor 

tiemro posible. sin rtiquerlr ~t.1to1"1;:a.c1ones p.:i.rciales a partes 

espec1f1cas." 

u ibídem, 11 El Fa.st Track de U.S.A. 11
, p. lV. y V. 
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Asimismo, los camtnoS ocurridos en la aconom1a 

me>:ica.na durar.te los '-Qo_~1.er_nos de . los dos tJltimos 

presidentesi Miguel de ·la Madrid v ·c~rlOs Salinc.s de Gortari, 

hiciero:i posible la .v1sion de 'los E.U.A. que en SL.t momento 

pretendieron, 8ush con su "lnu:iat1va p·ar& el Proyecto de las 

Amét·icas•·, y T. Jefferson, al instruir •l siguiente ~residente 

Jame-;; l'lonroe, :. qL.11en dijo: "L:i1,.11, cu~ndo nuestros intereses nos 

pueoan .1.antener .;! interior de nuestros oropios limites, es 

imposible no soñar e-n e;;& tiempo lejdno donde r,l1e1::.tr& 

mult1pl1cacion n\pida sa- extender·.; ella m1:0.ma y cubr1ra el 

conjunto del Continente del Norte (de Amér·ic:a) • 111111 

Muest1·a ~e este común int~res lo constituyen las 

declaracicnE1s c1e L!n grLtpo de emor·esa1·1os de los E.U.A •• como 

ver~mos en ei sigu1~nte cuad1·0: 

CUADRO 

POBICION EMPRESARIAL DE LOS E.U.A. 1992 

SECTOR 

EMPRESARIAL 

FUERTE 

EMPRESARIOS 

DE LOS E.U.A. 

APOYA EL PIENSAN ík>iSLADAR SUS 

TLC PLAtHAS MANUFACTURERAS 

A MEXICO. 

81% 40'/. 

P;;.ovocARA 

DESEMPLEO 

n Citado en: Conchello, Jos~ Angel. El TL&...IJD cñl lei("in 
sin se.lida. Mé::u:o, 2da. Ed1c1on, Ed. Gr1jalbo, 1992, 
p. 15. 

<*> Fuente: Diario El Heraldo de México~ 25 
septiembre 1992, po. 1-A v 16-A. 
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Aunque en el cuadro 2 podemos apreciar el marcado 

apoyo del empresario al Tratado, lai; posturas ante los acuerdos 

y revisiones complementarias que señala el TLC por parte de los 

E.U.A. y de Canadá dejan ver muy en claro las pret;1ones que estan 

dispu12stos a ejercer en caso de resentir los cosibles efectos 

negativos que pueden surgir y a la vez obtener mayot·ee;. 

beneficios. como lo demuestra la propuesta de los E.U.A. de 

forzar con sanciones comerciales la aplicación de los acuerdos 

complementarios al TLC, a lo que el ministro canadiense declara 

rechazada la propuesta. 

"Clinton ha prometido revisar el A.L.C. con una 

nL1ev.:1 legislación prctec:cion1sta para calmar las inquietudes de 

los sindicatos en los E.U.A. 11
• " 

Ambas declaraciones advierten la necesidad de 

establecer condiciones de autonomía, independencia y respeto, 

para que nuestro país pueda: P1·ocurar mejores niveles de vida, 

modernizar su apan\to productivo; elevar su competitividad; 

continuar su c1·ec1miento: emprendet" la vía del desarrollo y 

log1·a1· el acceso a mayores mcrcé\dos sobre ba;:.es reales como 

reglas claras y transparentes. En este contexto, la 

Admini slra,: i ~n F'ubl ica ter1d!"f1 que empezé\r por promover y 

" veasc: Periódico El Financiero, 20 de mayo de 1993, 
P• IE<. 

Citado en: Día.ria El Heraldo de México, 9 de enero de 
l=i9'.3. p. 3-A, proviene de la Revista The Economist. 
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controlar sus estrategias de crecimiento y desarrollo, a ~in de 

conseguir sus objetivos. 

Es por el lo que se hacen mas importantes las 

-Funciones del gobierno; esto es. de la Administración Pública, 

la. cual deberá trabajar con un nuevo concepto püra impedir y 

contener lo que podría signific:ar una competencia ruinosa 

<desleal) y aunque en la Administt·ac:ion Pl'.'1blica y como en la 

economía no existan los métodos universales para la condw::cidn 

del desarrollo, y en ocasio~es las previsiones sean inciertas, 

es preciso retamar las e~:per innc i as del pasado~ prever lo 

incierto y ordenar l~s acciones, a fin de planear la labor de la 

Administración Pública en el contexto actual. 

1.2 Contexto hlotórlco que antecede al TLC. 

El conocer cuáles fueron las condiciones bajo las que 

se hicieron posibles las neguciaciones del TLC, así como cuáles 

fueron los cambios substanciales en los criterios de la política 

del desarrollo, nos permitirá comprender las razones bajo las que 

se constituye la instrumentación de esta política económica para 

la ampliación del mercado. 

1.2.1 Modelos frustrados en la planeaclón del desarrollo. 

Es importante la plan~~cion porque a t1·avés de ella 

se determinan las previsiones y los mecanismos can los que el 

Estado podrá realizar las acciones que lo conduzcan por la vía 

del desarrolla. 
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!. Pero qué es el e1esarrol lo ? rU1s que L1na teoría o 

un concep~o. es .,la .consuma.e: ion del bienestar sano individual en 

el nivel de Xi.da. de la .. colect:1viC1aci social, impulsado por el 

progt_"eso cualita"tivo y .cuantitativo del 1nter1or de la nac16n. 

· .. El desarrollo economice no solo cqns1ste en tenor un 

mayor n~1merc· de aparatos de telev1s1ón. de v1deocasseteras~ en 

representar el primer Jugar en democrDcla rt::"al en el mundo. 
11 

o en ser licencia.dos 'por nombrar alguno; eJemplos>. 

Sí, es verdad que e;:1sten e i ertos aspectos que 

e>1h1ben el nivel eccn6m1co de L1n pa1s, pero los anteriores de 

ninguna manera muestran un meJot·amiento en los niveles de 

bienestar alcanzados; véase la g1·an masa de 1 icencii\dos que 

egresan de las universidades, tu:;nen aparatos de telev1s1on, pero 

no tienen ni las oportun1d.:1de~, n1 un empleo digno que le~ 

permita tener un nivel de vida medio. 

Para cualquier Estado el desarrollo consiste en 

d.:Jta1· de lad.:1 infraestrL1ctura econom1ca ncces¿,ri.:~ para el 

desenvolvimiento ael individL•o y de las actividades colectivas 

enfo.:ada:. h.:1c1a el bien r:omlw1, y más profundcimente en el 

instrumentar la independencia económica, comercial l financiera. 

pa1·a ~l fot·talecimiento en la calidad del nivel de vida de los 

ciudadanos, obJP.t1vos que no se.; nan logrado, ya que desde la 

conquista se introdujeron las estrL1cturas y las bases econOmicc

c:omerc:iales conq,-uentes con las necesidades de la propia España. 

•• VéasP.: Ane::o I. 
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Por lo que este modelo fue impulsando desde el principio el 

crecimieOto hacia afuera~ hacia los intereses ewternos de laa 

metrópolis: 

A> El interés político: Por mantener el dominio directo de 

la Colonia. 

Bl El lnte.-és 

demanda de 

España. 

comercial: Por subordinar la 

bienes y de comercio procedente 

oferta .Y la 

de la Nueva 

C> El interés económico1 Por obtener los mejores y más ricos 

recurso~ naturales. 

De esta forma la metrópoli espa~ola no permitió la 

instrumentación de estrategias de crecimiento interno, ya qua al 

inducir las pol!ticas económicas desde afuera ae canilllzc! el 

crecimiento únicamente en los sectores directamente controlados 

o ligados a las metrópolis europeas, para lo cual era esencial 

contener el desarrollo y mantener pobre la mentalidad del 

mewicano y a la nación misma, con el objeto de no promover su 

emancipación. 

Asi, tanto la explotac:ion irracional de los recursos 

como la. incipiente Administración Pública can su burocratismo y 

sus privilegios, condujeron a un determinado tipo de relaciones 

de dependencia. que permanecen aún después de la guerra de 

independencia, y hasta nuestros días, a través ~e la inversión 

extranjera. y de las empresas trasnac1onales que solo permiten la 
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capitaHzación de aquel los sectot·es que interesan al capital 

e>Ctranjero. 

Si bien logramos independizarnos de España, no 

logramos desprendernos de las relaciones econOmico-comerciales, 

impuestas por las metrópolis, ya que el desarrollo interno de las 

fuerzas productivas se v1ó obstaculizado por la misma estn.tctura 

económica ar ientada hacia el desarrollo externo, manteniendo con 

ello relaciones de dependencia a través de la demanda de las 

e>eportaciones que estos países necesitan y de la oferta vía la 

inversión extranjera.'• 

A estas relaciones con el centro, habría que 

agregarle específicamente los aspectos de comercio internacional 

que tampoco fueron desarrollados, como la competencia, la 

eficiencia productiva, el avance tecnológico y menos a\Jn la 

mentalidad del ejercicio del pode.-. 

Eatas son las condiciones que prevalecieron cuando el 

país sujetó su crecimiento a la econom{a de libre mercado, y esta 

condujo a la ampliacion del capital monopólico, que luchaba por 

mercados internacionales y que, junto con la polarizacion de la 

riqueza, desembocó a nivel internacional en el primer conflicto 

bél ice mundial. Es ahí donde sw·girá por primera vez la 

planeacióm "La Primet·a Guerra Mundial es el primer antecedente 

••Véase• Guillen, Arturo, Op. Cit., p. 115. 
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de la programación económica, aunque ésta se haya llevado a cabo 

momentáneamente y bajo circunstancias c:oyunturales". ao 

Así la planeación apareció como un paliativo para 

contrarrestar las efectos negativos que generaron las 

contradicciones de la libre competencia del auge industrial, y 

la inadecuada asignación de los recursos. Es entonces como se 

aceptó la intervención del Estado en la eco11omia, 

El c:onfl ic:to bél ice de 1914 fortaleció por LJn J,¡do 

a los E.U.A. y poi· otro lado afectó gravemente las ya de por sí 

insostenibles economías europeas; la búsqueda de soluciones daría 

lugar a una polarización política entre el capitalismo y el 

socialismo, originada básicamente por el triunfo de la Revolución 

Bolchevique de 1917 con la qL1e se inició la construcción de una 

nueva estructura económica basada en el pensamiento económico 

del socialismo marxista. De esta manera es como aparecería par 

primera vez la planificación de la economía, y con ella, el 

hombre comenzó a decidir a priori la producción social, para 

determinar el conjunto de superestructuras sociales. 

Asi, el surgimiento de las economías socialistas, la 

creciente inquietud que implico la expans1on de las mismas, el 

nacimiento en Italia en Q} año de 1923 del Estado CorpC'irativo 

Fascista "Todo para el Estado, nada be hace fue1·a del Estado", ·u 

Y la aparición del Estado intcrvento1·, producto del desenlace 

Ibídem, p. 20 

Citado en1 Conchello, José Angel, Op, Cit. p.43 
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dr:- la en.sis d2l 29 en los E.U.A •• provocará una gl"'.an influencia 

en el quehacer polít1c:o y ec:onom1co de la Admíni$tt~ación·Pi:1blica 

mexicana.. 

sobresalier1te en la conducc1on dei Estado· denominada l,a ºLey 

General de Planeac:ión11 de 1931). instaurada por el entonces 

Presidente F'asc:ual Ortiz Rubio, quifm además exigió un inventario 

general· de, los rec1.1rscv con los que contaba la nacion, lo cual 

permitiría la elaboración de primer F'lan Nacional de Desan·olln 

para el periodo 1934-194(1. 21 El cual sería ejecutado por el 

e'ntonc:es Presidente Lázaro Cárdenas. 

Es durante este periodo que podemos .:.preciar los 

objetivos y las estrategias que fueron de gran impacto para la 

economía mexicanél. aunque c:on ello no se pretend10 la 

implantación de un si5tema sociall:ta_, ya que de haber sido asi 

el puebla en generAl o el mandatario (Cárdene.s) lo hutiier.:1n 

demandado. Tampoco se p1·omovio el cambio en el modo de 

produce ion, porque Sl bien es cierto que el Estado 

interviene en la actividad productiva, a5egura no EEtar 

capAcitado para intervenir en 1~ produc:cion industr1al.
2

' Es 

pot· ello que al ~~egu1·ar lo continuidad del Steitus OL10 y al 

mantPncw la estab1lidad polit1ca. se aseguro el crecimiento 

ecannm1co para ~ste y los siqu1entes sei:enios que culminan con 

parte del sexenio de Jose Lópe;: f'or·t1llo, los cuales se 

sustentaron p1·1nc1palmente en los empréstitos internacionales y 

el proteccion1smo interno frente a la competencia internacional. 

Véase: Guillen Artu1·0, Qp. Cit. p. 55. 

lbl !e,TI, p. 116. 
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Y es asi como d1.1rante est.e periodo <1'134-1976) se 

pt·ooi..do el oer.om1naoo ''Milagro Me>:icano·•. en el cual se inició 

el repunt.e de l.t\ econom1;. mexicana. 

Los s1gu1ente: mandatar1o:i, Avila Cama.cho (1940-

194~!, =-"1g~1el Alemc..r. {1946-19:.'12> v Adol.fo Rui:.: Cortines (1952-

19581 cor.ouc1r'lan al oals por 21. camino cel progreso económico 

con a~tas ti'\Sl-& de c:rec:1m1ento, pero t.ambién con tina alta 

concentr.:..c10n ce la riqueza, aliento a la inversión privada 

r1ac1onal ·.¡ e~1tranjera, devaluación de la moneda. proteccionismo 

industn.al a través de 1 icencias de importación y tarifas 

a.rancelat'ias, v grandes inversiones puol1cas. mediante la 

política de sustitucion de 1mportacianes, 

Para este entonces las tendencias ml1ndiales mostrAban 

ya una mayor e}:pans1on de empresas creaoori\s v pr·c.duc:toras de 

procesos productivos; las cuales comen=aron a funcion¿H' con 

economías de escala, ·¡con ello la importancia de l~s naciones 

dejó de medirse por el patron oro y su potencial bel1co. La 

pr·eacupac1on radicaba en la dom1nac1on econom1co-come1·cial. El 

corolario empezó a ser''··· al oer·de1· el poderío sobre las ramas 

de punta a nivel mundial se pierde t~mb1en Ltn alto nivel de vida 

que sólo dicha venta Ja pu~de sostener". 
14 

Sin embargo, en MeK1co el desarrollo industrial se 

dejo en manos del capital ext1·anJero, esto es de lBs empresa~ 

multinacionales y nuestr·¿¡ actividad consistió en ser prodL1ctores 

y abastecedores de materias pt·ima:s, cuyo eY.cedente final nos 

14 Citado en: Meyer, Lorenzo, Et. Al., Op. Cit., p. 38. 
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permitió comprar tec:nologia. fomentando de esta fo1·ma lí\ 

d~pendenc1a tecnolOg1c:a, disfrazada de una inc1p1ente industria 

11 ••• dut·ante estos año$ la es:t1·ategia fue la que se basaba 

er1 Ltna inelustrializac1on rápida uttli;::ando impuestos explícitos 

Como Arturo Guillen señaló en üU : 'i.bro Plan1f1cac1on 

económica a la mex1c~na p. 132 y 133. tanto la sustitución de 

importac:iones. como la preferencia por el c,-édito externo 

fueron las tendencias que previ\lecieron hasta la década de los 

6(1's.~ en México y en América Latina. Es por ello que el amplio 

financiamiento solicitado por la región propugnaria por un plan 

de ayuda de E. u. A. para Amer1ca Latina. La censal idación de 

dicho plan tuvw h.1gar en 1961 con la creac:16n de> la Alian:a oara 

el Progreso. y su5 objetivos p1·opugnaron pon 

A> Elevar las tasas de ct·ec1m1ento pet" c:áp1ta. 

'Bl Mejorar· la distt"ibución del ingreso. 

C) Aumentar el vol1~1men de las inversiones. 

E> Modificar la estructura de las e>:portaciones. 

25 Citado en: Aspe A1·mella, Pedro~ ''Visitas de Salinas a 
[Llt"opa". Op. Cit •• p. ¡:; .• 
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Fi Aceleri?.r ei pruc:eeo d~ ir.d!.1str1.:";l1=.ac1or. de bienes de 

capital. 

G> Dar pri?t"ldc:d a f.n;..·ers1onee sociales. 

Dichos. ObJet1vc.s no fuer·o:i logr~·doi; en SLl totalidad, 

pese a que ~e e.:igio la presentac1on de un Plan oe Uesar·rollo 

pt"ev10 al f1nanc1am1ento. lo cual 1mpl1co la condL1cc1ón de 

solicitó en 1969 l~ 1·educc1on dP barre1·as no a1·ancelar1a~~ la 

creación de Ltn sistema de preferencias an,ncelar1as y el aliento 

facilitar el aba!:tec1miento pr2fer·enc1al en la oroducc16n de la 

. " reg1on. 

En Me>:ico. la apl1cac1i.'ln de estoi;:;. cn'?oditos v de est,:1.s 

políticas económ1cas condujeron al Pe\ÍS a un grave 

protecc1on1smo i ndust1·1 al (no nuoo prodLtcc i ón tecnol óg1ca, se 

importa1·on los 1nsumos \ los b1enos de cop1talJ el desarrollo 

industrial seguía (y s1g1.1eJ asta.nao c::antr-olado por empresas 

trasnac:ionales c:on capital e::t1·anJero, lo cual constituyó t.m 

obstáculo para. el desarrollo, al no edificarse un aparate 

industrial de punta .ne:·:1cano. 

0 Véasei Guillen, Artl.lt"o, Op. Cit., pp. 37 y 38. 

H Ibidem., p, 45. 
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Esta protecc1ón e::ces1va p1·op1.:10 la mala asignación 

de, los recursos y la pee.;., 01vers1'ficac1on de las exportac1ones. 

ya que .el empresario prefirió 1nvertir en areas no compet1t1vas 

protegidas por licenc1ae. de importac:16n, donde pudo ampliar si.t 

capit~l. También fue protegido con la na.c1onal i:t:.ación de ciertas 

empresas (el Estado compra emptftsas privadas.>. en virtud de que 

se le pagó su inversión. Hubiese o no siao produc:t1va, el Estac:io 

la compraba. A la vez se prop1c10 la conce11~rac1on del ingreso 

a traves de los mecanismos de control empleados por el Estado 

como la inflación. la devaluac1on y el presupuesto, y además se 

permitió el desperdicio de recL1rsos, al prodL1c1r en todas las 

areas con mi.da calidad y t\ltos precios a costa del consumidor. 

El caso del campo fuP. Q} m.as afec:tado. ya que ni lC\ 

productividad, ni la calidad crec:1eron: no nubo reparto agrario; 

hubo una gran explotación y una mala conserv.:1c:ion de recursos. 

A pesar de esto la ac:onomía c:recio por más de tres 

décadas, alcanzando tasas de crecimiento superiores al ~.'%, y sin 

precedentes en América Latina. Y el lo se debi 6 tanto a las 

costosos prestamos e:~ternos, como lo menciona el New Yorl: Times 

México clr·! :5 de Enot·o de 1971, ~l igual que a la sustitución de 

las impot"tac1ones. y al conjunto de pal ít ic:as gubernamentales, 

muy atractivas pal"a el sector privado mexicano. Sin embargo 

nuestro crecim1E.>nto fue dependiente, deformado e irn11c1onal. al 

no desan·ol lar· se una gran infraestn1ctura si no Gobred1mens1onarse 

la constn1cc1on de ed1i=1c1os publicas, lo cual culmina con una 

de las ct·1s1s mas profundas como la del 80-88. Habria que 

ag1·eg.:ir t~mb1én la c:arga 1nf1.1nc1onal de la Adm1n1stracion 
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Polblica, la cual arrastró largos afies de corrupción, 

ineficiencia, nepotismo, exceso de gasto póblico, obras 

improductivas y el desmedido crecimiento de un aparato polblico 

que no operó ni al 10Y. de su capacidad tanto por la burocracia 

y su inoperancia, como por la acumulación de expectativas 

financieras como el caso del boom petrolero. No 1 ogr ándose 

entonces el mejoramiento en el nivel de vida de las mayarías. 

El profundizar un la descripción de algunos de los 

hechos que antecedieron a la aperturz. comercial nos permtte 

analizar los errores del p~sado en los proyectas de planeación 

y en su ejecución. Ello no quiere decir que nada de lo hecho ni 

de lo que habría por hacer servirá en la conducción del 

desarrollo. 

Al abordar el problema real en los pasados proyectos 

de planeación, podemos retomar la siguiente 1nformacióni 

A> La industria nacional privada no debe desarrollarse ni 

subordinarse a la producción del desart"ol lo tecnológico 

extet·no, pero tampoc:o aislarla de sus competidores 

eKternos. Aunque sí crear las condiciones que permitan 

erigir una industria basada en la investigación y el 

mejoramiento. 

B> Las políticas ec:onomicas se ·deben emprender para lograr 

bienestar final de nuestra producción y no como medidas 

populistas. 
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C> El U$0 paliativos políticos y economic:os para 

amo1·tiguar problemas sociales no conducen al 

mejoramiento, .sino al agravamiento del problema. 

D> Lo orimoro1al en la apltcacJón de la pl~naacion ~s el 

conocimiento ev.acto del tipo de país que queremos ser. 

EJ El aparato estatal y las funciones de la Administracion 

F'úbl ica no deben crecer tanto~ sino l imi tsrse a su propia 

ficienc:ia. El objetivo es hacer. más con menos, esto es 

racionalizar el uso de los rec:L1rsos. 

F> El desart"ol lo y ·el cree imiento no puede basarse 

exclusivamente en el credito y en el endeuoam1ento 

e>1terno, dado que l~ base fundamental de toda nación EIS la 

producción. 

G> El crecimiento y el desarrollo sólo pueden consegu1r·se De 

la estabilidad política y financiera, 

H) El m:ceso del U50 del pre:;1.1puestc., la inflación y la 

devaluación no conducen más que a lit concentración de la 

riqueza, y propician la produccion suntuaria. 

I> El basi:.r la economia da un p.ods. en un sólo prod1..1cto 

c:ond1..1ce al estancamiento y a la dependencia. 
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Jl L.a sustitución de importaciones no condujo al pa!s al 

deaarrollo, ni propició la edificación de una industria 

competitiva nacional. 

Kl L.a importación de insumos y bienes de capital conduce a la 

dependencia general del país. 

Ll V el comercio exclusivo con uno o dos países crean 

dependencia en general. 

Si bien es cierto que hubo crecimiento, durante todo 

el periodo que precede a la Segunda Guerra Mundial,este 

cree imiento también se di ó en China. Cuba y España, los tres 

pa~ses con diferentes tipos de economías y de relaciones 

comet"ciales, dado que producen y venden a diferentes 

consumidores. 

Nuestro crecimiento fue inducido por 

costosos préstamos financieros del exterior: no se debió ni a 

su política comercial ni a su productividad y no garantizó ni 

elevó el nivel de vida del común de la poblacidn. 

Así, la sistematización do los errores del pasado 

constituye la experiencia aplicada a los hechos del presente, 

sobre los cuales se gen~raron nuovas direcciones en el 

quehace~ económico, político y social de la Administración 

Pública mexicana del sexenio 1982-1988 • 



1.2.2 Resurgimiento de la economía nacional. Otra Terma de 

crecer, 1982-191lB • 
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Al concluir el sexenio de Lopez. Portillo en 1982, el 

país Q~eco en bancarrota, prop1c1aoa or1ncipalmente po1·1 las 

modelos equivocados en la concuccion del desarrollo, la fero2 

corrupcion, el burocratismo, la dependtinc1a de un modelo 

monoexp0t·tador, la sustitucion de las importaciones. la 

dependencia tecnolOg1ca y financiera, las baJas ta~as de 

inversión y de ahorro interno, el excesivo gasto p(1blico~ el mal 

maneJo del presupLtesto, el desmedido endeudam1ento, los 

desaJustes del aparato oroaL1ct1vo y d1str1but1vo y al 

desequ1libr10 de las ~inan:as oubl1cas. 

decremento 

En este mismo año se man1festo una cr1s1s de numeres; 

0.21. del F'IB; agotamiento oe las reservas 

internacionales del Banco de Me>:ic:o; devaluaciones sucesivast 

inflac1on de mas del 98.84%: aef-lc1t en la c:uenta corriente de 

2,685 millones de ddla1·es : de+1c1t dol Sector PDolic:o del 17X 

dei r·IB, ~ Llna deLtd~ e>~terne. :\pro;:1mada de 85 mil millones de 

dcil~res '~n sL1soens1on de ottqo:,, entre otros indica.dores 

económ1cos. 21 

foca al se;..<en10 de M1gL1el de la Madrid <1982-1988> 

rec:onstru11· la economia nBctonal en su conJunto, teniendo qL1e 

cP.rr.Jt" las 1 ronteri\s f1nanc1eras oe Me>:ico pare\ ev1te1r la fltga 

Véase: Hernande~. Hec:tor, Et. Al •• Op. Cit. p,2(J. 
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de ca.pi tales, devaluar la moneda, establecf!r controles de cambio, 

racionalizar la escasez de divisas y fortalecer la rectoría del 

Estado. De esta forma el Estado seguirá siendo el conductor y 

el promotor del desarrollo nacional y la planeación seguirá 

siendo el "producto coherente de los propósitos, deseoi¡¡ y 

e>epectativas de la mayoría de la sociedad 11
." 

Con tales ftrndamentos se formulo el F·.N. D., el cual 

toma las aspiraciones formuladas para el Foro de Consulta Popular 

< proceso de consulta que tuvo como punto de partida el Plan 

B~sico de Gobierno 1982-1988, aprobado por la Xl Asamblea 

Nacional del PRI, cuyos planteamientos iniciales permitieron la. 

participación de d1vet"sos g1·upos socíale5, empresarios, 

intelectuales y Gectores. del PRlt en las distintas reuniones y 

giras real i ::ada.s medí Ante encuesti\s, v1s1 tas y entrev1 stas 

entorno a los aspectos fundamentales del desat·rol lo>. que planteó 

la plane~ción democr;)tica con renovacion mot·a.l aClemáG de una 

discipline admin1strat1va y financiera. y una modificación 

de los habitas d<> la Ado11nistracion Públ ic:.i con objeto 

de vencer la crtsis y promover los cambios cual1ta.tívos que 

requiera el país en su estructura economica, política 

social.u 

Además de abatir la lnfli\t:1on y recuperar las tasas 

de crecimiento, hubo qve recuperar la conf iab1l1 dad económica-

.. Cita.do en: s.P. F'li!.f'H?é\Cl.ru1_..J)emor:ratict\, Cuadernos de 
Renovación NacLonal, Mex1co" Ed. F.C.E., Tomo 
lll,988, p,9. 

Vóase: De la Medr1d, M1g1..1el" Plan Nacional de 
Oesarrol lo 1983-1988. M~i:ico, 5.F'.P. 1993. p.p. 03-88. 
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f1n;;.11t:1E1·,:;. ccn IJOJ~r.o ae regn:isa1· y promover la entrada de 

r.ao1tales .:i r.uestro oa1s, a traves d¿i las medidas sr:ñaladas en 

ele ilesarrol lo 1982-SE.l, como: la 

desc:er,t1·al1zac1on OC> la v1e1a nac1on.:i1, la re~orma fiscal, la 

d1ve1·sif1cac:ion cie las e:;p0t·tac1ones, el recorte del gasto .. no pr1or1tar1;,s, 

ag1li:-ación aam1n1str,;,,t1v~ comerc:1al. la reoucc1on de 

s0bs1dios. el combate a· las poJiticas prote~c1on1stas, el tipo 

d~ c~mbio realista, e1 ~ortalec:1m1ento dQl anorro interno, la 

1·educc:ion del déficit c:omerc:1al, la protección ..:omerc1al de 

productos básicos p&ra apoyar el bene-F1c:10 de los más necesitados 

y no al a~sequil1br10, los gravámenes al consumo suntuario, la 

simplificacion adm1nistrat1va. el trato pref~renc1al a la 

exportacicin, la promocion de alternativas de coinvers16n, y en 

el ~mbito bilater·al te. conduc:c:ion oe r.egociaciones pCH"a conseguir 

un mayor inter·cambio global ~ travas de la complementacion de 

tecnolog.ias, sistemas i\dministrat1vos y recursos financ:1ero&, 

esto ültimo sigr,1f1co la ac:eptacion de un intercambio global de 

comercio. 

Sin dLtda :;e oromov1eron los c:ambios cualitativos que 

mas L·arT.;.das P.:lra convert1r::e en una de la economías 

1·elat l v.:Jmente ir.él~ abiertas, porque? al limitarse los emp1·est i tos 

come. .nedio ce finar.c:1.am11?nto. y a! ins'tn1mentcu-se cambios 

"~.=.t·a lC1c1r•1· un.3 Ad.n101stracion Publica F'araestatal 
ef1c1ento se oonQ1·~n an practica lineamientos 
c1·1ter1os aue aeterm1nen 1~ creac1on,adqu1s1c1on, 
1:u:1on, !lqu1oac1on o venta de empresas püblicas' 1

, re 
la Maar1d, Mtgu~1, eJ_~n Na.i;.1onal de üesarrol lo 198.3-88, 
Me}; ico. 5. t-·. t",. 198:., pp. 174-192. 
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leg1slat1vos en j~ ~r:t.1v1aao or1vaoa. ae prop1c:ió el 

financ.ia.111ento int.erno -,:i..;. c.i-eac1on ce- 01v1:;c:.s (financiada por 

las a;-:oortéo.C i or.es J v.~ invers\O~ extranJera y nacional 

prlVC'das. 

normativos, eol. meJcrar la e-fec.t.1v1dad de la aomin1st.rac1ón 

b~ses del desa11·0110. 32 

F'or :;;u oat·te iortalec1;n1ento de ll, act1v1dad privada 

y del sector eMportaoo1· promov10 la sust1tucion del permiso 

previo de import~c1on poi· el arancel~ el cual adqu1r10 mavor o 

menor valou-1c ion 5egur1 sea. la ela~o1·ac1on cel proouct.o~ el 

tipo de bien y su prioridad. permitiendo de esta forma dar 

continuidad al aJuste ccmei-c1al emor·end100. qL1e por el tipo de 

cambio sobrevalLtado no pudo llevarse a cabo n1 en 1977 ni en 

1981 ... 

Dentro de las principales medidas aaootadas en 

materia comercial. ademas üe l~s ye. ar.tes mcncior.¿;das, c1t.?remos: 

A) La promoc1on a la induttr·1a manu~acturera y la regulacion 

de la misma • 

.. Véase: ~"\spe Hrmel la. Pedro, ''Visita de Salinas a 
Europa". Op. Cit •• p. 1.3 

ss Véase: Hernande:::. Héct.ol", Et .• Al. Op. Cit., p. 27 
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81 La liber~l1zac1on comerc1al de las importaciones. 

C.1 La 1nt.egrac1on comercial ce la ind1.\;;t.-1a automotriz 

nacional. 

0) La promoc1on v =-i estimulo del sector cte las manufacturas 

y el de scrv1c1cs. 

E) El t"espeto v la garantía al Sector Privado. mediante los 

cambias leg1slat1vos que ~avorecteran a ese sectot·. 

Y oentro del Sector F'ubl ice, las pr inc1pales 

disposiciones adoptadas en conJunción con la ya antes descritas • 

.fueron: 

Al La reducción del gasto público. 

B> La sustitución del modelo monoe>:portador por uno 

mul tie):portadar. 

C) La concertacion de un pacto econOm1co entre los sectores 

F'Ublico. Social v F'r-1vado. 

0) El equ1libr10 en l.;1s ftn¡¡nzas publicas. 

E) La renegoc1ac1ón óe la douda e}:terna. 

F> La reguli:tc.ion del uso del presupuesto. 
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Elle c&tm1t10 ~ecuoerar el crec1m1ento econom1co y 

la. conf1aoil1cac t-1nanc:1era que carian lugar a. un mayor fluJo·ce 

inversión extranJer~, a una oe51·egulac1on del pago de serv1c1os 

·• 'V tr.ar.sferenc:1es al ª''ter1or. y a un s.uoerav1t en la balan::a 

comercial, icuadro :.), 

CUADRO 3 <*> 

INDICADORES ECONOMICOS <1975-1969) 

INVERSION EXTRAriJERA DIRECTA BALANZA COMERCIAL 

<MILLONES DE DOLARES> (MILLONES DE DOLARES> 

1975 5.016.7 - 3, 192 

1980 8,458.8 - 3,059 

1983 11,470.1 14,1(14 

1965 14,626.9 B,399 

1986 24~087.4 2,609 

1989 26,587.1 405 

(*) FUENTE: Salinas de Gorta.r1, Carlos, Cuarto In+orme de 
Gobierno. 1992, Ane>:os. po. 2lb, 301 y :::-.14, La inversion 
oxtranJer~ fue muy baJa. hasta I 982, pero del 83 al 88 
creció. A partir de 1989 se redL1Jo. La balan:a comen:1al 
fué e1ef1c1tar1a hasta 1981. De 1982 a 1989 hte 
superav1tar1a. Es oef1c1tat·1a desde 1990. 



El repunte economice se manifestó particulcu-mE!nte en 

areai.s donde -fue promovida y regulada la actividad econcim1ca. tal 

es el caso de: 

El fomento indust1·1al. el cuaJ. c:onduJo a un incremento cEl 

15.41. en el numero de empresas d~ la 1ndustr1a 

manufacturera.u 

El 'fortalecimiento de la actividad privada, que prodl.1jo Ln 

crecimiento del 9 al 13.4%. '' 

El c:aráctet· regulador de la 1ndust1·ia maqLlt ladot·a que 

alcanzó un crec1m1ento anual del 191.. :u 

El e=b'.mulo emoresas trasnacionales, las cuales 

reali;:aron el 50X de toJas las ventas al ~xter1or de la 

industria manuf~cturera. 31 

El rompimiento del sistema proteccion1sta. lo cual 

permitió que en d1ct""10 se:-:en10 se liberaran el 76% de las 

imco1·taciones. 31 

Veáse: Hern~nde;:. H~cto1· •• Et. Al., Op. Cit., p-Bb. 

ldem. 

Vease: f""'res1oencia de la Republ1ca, Dp. Cit.. p. 28 

Véase: Meyer, Lo1·en:o. Et. Al., Op. Cit., p.140 

Ibídem •• p. 16 
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El fomente a lci ac:t: 1 vi dirio :rnport.aoori\, el que condujo a un 

notable crec1m1ento del f-'i& por cada una de las tres 

actividades econom1ca: <agros1lv1cultura, manu'factura y 

c:omerc::.c;. 

Todas estas a1soo:.1c1ones emcrena1das y el resultado 

favorable de· las mismas perm1t1eron impulsar· nuevamente l~ 

actividad econorr.ica de 1'1é>uco. 

Por el lo, como ya se d1 JO anteriormente, los cambios 

cuantita;tlvos que tuvtet"on lugat· en el modelo de desar1·0Ilo 

meuicano fueron centrados fundamentalmente en la reduccion y 

racional aprovecham1ento de la Adm1n1st1·ac16n Pública. en la 

1·uptu1·a del modelo protecc1on1st~ y su ape1·tut·a comercial ¡ en 

el respeto y en la promoc:16n de la actividad privcida nacional y 

extranjera. 

Estas condiciones prup1c1a1·on: La estabi 1 idad 

pol(tico-financ1era, la cred1b1l1 dad internac:1onal. la 

recupetac1on de la econom1a. la pos1b1lidao de in1c1ar 

negoc1ac1anes comerc1ciles con los E.u.A. en el Acuerde Marco. que 

posteriormente. al -f1nal1zar el se>;en10 1982-1988, la continuidad 

y el fortalec1m1ento de estas tenoenc1as permit1rian la prox1ma 

apertu1·a de la zona comerc1al de Hme1·1ca del Norte. 

Por lo anterior. la apertLtra comen:1al y la 

c:onformac:idn de la zona entre Me1:ico, Canao~ y E.U.A. de ai::L1erdo 



¡;¡l TLC. const1tuyen algo más Que una simple política se>:enal. 

Es carte del ·actual modelo de desarrollo para un país no 

desarrollado come Méttico. 

Sin embargo. sera. 1mpon:.a.nte señalar que durante- el 

seY.en10 1982-eB la economla nacional c:rec.10. pero no se logro el 

meJorcu·niemto en el rilVf.!l de v1da de la poblac1on en general y lé'. 

apertura comercial constltuye en s1 mismi?i solo un instn.tmento más 

en la pol 1 t ica. del desa.rrol lo. 

1.2.3 México y su i\pertur.a comercial. 

Como v.a se menciono anteriormente. las politicas 

comen:1ales emprend1cai:: dun~nte e-:1 se>:en10 del Lic. M1g1.1~l de LCI 

Madrid dieron lugar al rompimiento del mod1?lo rwoteccíonista, pm· 

lo q1...m. pa1·~ los propos1tos de e:te estt.1d10, eeñ?.laremos solo 

aouel lns di:;;oos1c1ones que c:ontrad1c:en a los ante1·ioi-es modelos 

de desarrollo y que lograron impac.t~r y trascender en la economía 

mexicana, pat"a dar lugar al 1LC. el cual forma parte del cambio 

cualitativo 1n1c1ado en i98~. c:cm .1.a rad1cal 11beralizi:.c:1on del 

comDrc10. 

En 1p1·imer iugai· citaremos los primeros decretos de 

1·a.cional1=:ac1on oe la industria, <el caso alltomotr1: publicado 

en 1983l cuyos obJetivos se 01·itrnt.aron hacia: una más eficiente 

prod1.1cc1ón en escala. \ . .\na ma.yor· par-t1c:1pac1on en los mercados 

inte1·nacionales, una mayor generac:1ón de valor 



agregado. i ndL1cienoo 

competit1vioao.
39 

de esta f'orma una. mavor 

Tambien en este mismo sector se considero 

indispensable una oolit1ca de mooerni~acion de la plant~ 

industrii\l~· ur¡ cambio oe l:\Ctitud y mentalicad en los 

industriales, ·co'mo ·pai-t~ ce una. ¡,ueva estrategia de cesar rollo 

para enfrentcw la nueva. revoluciór, tecnologica e industrial. para 

lo cual, se llevó a cabo un anal1sis selectivo de las ramas 

completas de oroductos y de ias incLtstria.les pot· aportación 

tecnológica. y de divisas.'º 

En abril de 198~ se c:onsolioó el Programa de Fomento 

integral de las Exportac:1ones, <FROF!EX> del c:ual emanaron 

programas subsecuentes como: E.l f."i·ogramél de lmpo1·tacien lempnral 

pa1·a la Exportacion <PITEX>, el de Devoluc:ión de Impuestos de 

lmportacion a Exportacores CDRAWBAC~), el de Derechos ce 

Importación de Mercancías pa1·a la Exportación <DlMEX>. así como 

la instalación del Sistema de S1mpl1fic~c1ón y Desconcentracion 

Administrativa. y pot· último, la c:reac1on de la Carta de Cr~dito 

Domestico CCCD) .•• 

En materia Jurídica. tamb1en fueron modificados 

algunos artículos necesarios para la posible inatrumentacion de 

programas como1 

3
' Véase: Hernanoe:, H~ctor_, Et. Al .. Op. Cit., p. 57 

Idem. 

Ibidem., p.p. ~a y 29. 
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La Ley Reglamentaria del art.iculo 131 de la Constitucion 

en materia de Comercio Enterior <enero 1986). 

La Ley Federal sobt·e Metrología y Normali%ación <enero 

1%8'1. 

La Ley Federal para el Fomento d2 la Mict'DindustrH\ 

\enero 1988). 

Las Leyes de Impuestos Generales de EMportación e 

impcrtac16n, las cuales promov1eron el Sistema At'moni:ado 

de Designación y Codificacion de Mercancías (febrero 

1988) ... 

En el ambito multilateral, la necesidad de 

neutralizar y reducir todo tipo de carreras protecc1onistas en 

materia comercial, permitió una mayor liberalizacion del sistema 

come1·cial <en 1986> cuando MéM1co fue considerado miemb1·0 pleno 

del GATT. 

E.n sus l"elac1ones bilaterales con los E.U.A •• Méx1co 

suscribió en 1985 un doc:L1mento de entendimiento sobre subsidios 

e impuestos compensator1os con el que aparecía el derecho prueba 

da dAílo, el cual fué nrorroqado hasta 1991. 41 

Ibidem. p. 25. 

Ibidem, p,8 



7,7 

Y como prP?c1..1rsor del ·iLC, en 1987 a~cireció el Acuerdo 

11arco sobre Consultas en Materia ~e Comerc10 e Inversion. 

lo que dar1ci lug=ir al 1n11::10 -de ias negoc1aciones dei- TLC en . ,• . . 

octubre de 1989, redefinienOose _de·e.stB. f0rma el·9spíritú de.ros 

acuerdos con los E.U.A., y, mediar.te la -firma de un·entendimiento 

de coooera.c.1on i:?n normas. estánaares y product.os. En el mismo 

año f1.1e c:reaoo el Comite ConJur.to oara la P1·cmoc1on de Inversión 

También en el sei·:en10 1982-1988 se inició la 

des1nc:orporac:1ón del Sector F'llbl1co í·ara.este:;.ta.l y lei aparición 

del SWAP con el que 11 
••• se PL1ede aClQLtlrir hasta el 5(1/. del 

valor de las empresas oaraestatales an proceso de 

desi nc:or·porac ion y se pL1ede part ic ioar Qn la l nfraestructura 

orientada a la actividad tur1st1ca ...... •• 

Algo muy importante por mE1ncionar. lo constituye la 

rápida racionali:ac1ón de las importacion~s, logréndose de esta 

forma la impla.ntac1on de 16 niveles ~rancelarios y la reoL1cc1on 

a menos del ¿:(1% del control cual1tat1vo de tooas las compras 

hechas al exter101·.•' 

Por otra parte. la promoción y el apoyo 1ndustr1al 

no solo se 016 mediante la ·• Reconversión rncustr1al'', sino que 

Citado en: Meyer, Loren:o, Et, Al., Op, Cit. p, 198 

Vease: Hernandez, Héctor, Et. Al .. Op. Cit. p.8,) 
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ge implemento además la Lev de Comercio. con la que se permitió 

combatir las practicas aesleales al comercio 1nternac:ional. 

Una de ias pr1nc1pales ramas -que se vió ampliamente 

beneficiada fue la industria maquiladora." ya que las 

importai::iones .:ie maqu1nar1a, equipo y materias primas se t·ealizan 

libres de impuestos. Asimismo. con la Ley Aduanera los productos 

nar.1onales ut.1 l izados por las maqui laderas <como insumos> 

empezaron a ser cons1derados como de e}tportac:ióri: otro gran 

beneficio lo c:on<Stituye la part.1c1pacion e~ctranJera que puede ser 

hasta de 1007.. 

En mayo de 1989 fue modif1cado el reglamento en 

materia de invet·sion ext1·anJera y de maquila.doras, ~sí como el 

contenido del C!ecn~to automotriz <1'-1'70J con lu que se crearon 

reglas fiscales y de transpot"te, con el objeto de qlle la 

industria maquilaaora pueda incentivar al empresario local a 

inse1·ta1 estructuras de global1:ac1ón de la econom~a.•' 

En abr i 1 de 1988 comenzaron las rC?lac:iones 

mult1 laterales en la Cut:>nc:a del F'ac1f1co, en la que Me>:1co, a 

traves de la Comisión Me~acana. quedo formalmente admitido como 

miembro del mismo <en maya de 1991), iniciándose así las primeras 

et.apas de c:nmplementi\cion e invers1on con productores de la zona, 

u Véase: SFLOFI. h-ª.Jnd~agu1ladori'I. de E:-:portac1ón 
:r:.._gL_TJ~. M~::1c:o. 1"-i91, p.p. 11 y 13. 

0 
Veascn r4spe Hrmella, Pudro, "lnvers1ón e>:tranJera", 
fi·ev1stC1 Merct\do de '.,'cth1res, Mé>:ico, Ed. Nacional 
F1nanc1e1·a. Vol. 50, No. 8, ~b1·1l 1990, pp. 24 y 25 
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\el estaolecim1ento ce 1.1n cr1mer ?~t1llero maquilaoor y el inicio 

de planes de c:oinvers1on· c:on al are_a a~l JaoonJ. •• 

De· ~sti\·f~,t~ma~>:1e.~0~1·e~c:w~' de 1991,,) a Julio de 1991 
. .• '. : :· .... -• . .~ :~ ,-, . ,:,,_¡ ,, 

se mocil fic.:u-c~ ::{···~.'la\;~::;· ·'.;.:·~ii~r:ifa&~·-:· · del imouesto general 
•·:~ ' 

dei mportac ion ·v··.·~~H~~q·~~:á:.S~~~4~··'.~ff.i·~"{~-:y.'.·T I GE·). con !o que act.ualrr,ente 

menos .d~l 1 1~1~·:. ~~~~·f..¡~~b'if~,:~~;'.;:-~,:·~~~c:¡~neS del TIG1. y en el TIGE 

quecan .e~1~1nados.·6ost~úá1-10:~,' por la 11beral1z~c1on de ciertos 

productos. 0 

La apar1cion del F'rograma 1'4acional de Modernización 

Industrial y Comercio Extet·1or 1PRONAMICE) en 199(1. pret.ende le.. 

internacional12ac1ón de la industria nacional, el desan·ollo 

tecnologico, la desregulac1ón económica. la prcmocion de las 

e>;portac1ones. y el fortalec1m1ento '3el mercado interno. 'º 

Asím1smo, es importante mencionar el Prog1·ama 

Nacional de Ciencia y Moderni:.acion Tecnológica, el cual promueve 

la dotación de mélyores recursos. l.1 .;ct1vidad del traba.Jo en 

_equipo y el desarrollo tacnolOg1co. 

Véase1 Mendoza Sánchez, Juan C., "Me>~1co en la CL1enca 
del Pacifica", Revista Rel.::1c1ones Interné\c:1onales. 
Mé::H:o, Vol. i:, No , ~~ayo-agosto 1991), p.p. 
24 y 35. 

ºVéase: Salinas de Gortar·1. Ci<lrlo=., Tercer Informe de 
Gobierno !991, Ane>:ci, Ed. Pres1oenc1a. Me~;:ico. 1991 1 

p. 67. 

'
0 Véase~ Aspe Armella, Podt·o, "Presentación del FTograma 

Nacional de Mooec·n1:ac1on Industrial v Comercio 
Extet'iot"". Revista Met"cado de valo1·es, l'leuco. Ed. 
Nacional F1nanC'iera, Vol. 5(1 No. 3-:----eñero-junio 1990, 
p. p. 3-5 , 
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an lo r:efet_"ente .al .financia.miento, ·1a Banc:a 

ComewciaJ. traves de Financiera promueve 

eliortalecimiento, 1'a modern1zac1ón y. el cteS.4rrollo de _la micro 
. ' . ,., ,' ·, -.... ·- .~· 

y pequeña empresa, .de ia -~Ct(~-~-dad·. é:O:me·rci.:\'1 ;_ de ia activ1ctad 

apoyos 

financieros con tasas pref~r:en~;a~eS_pa.ra .la· ·cobertura de sus 

obJet i vos. 

En . relación al Sectot· P(lbl ic:o, la venta ce empresas 

pübl icas como Telmex y la Banca Comercial, las cuales generaron 

importantes recursos para i a nac1 on. que fueron uti 1 iza.dos 

principalmente en la reducc:1on de la deuda e:.tterna. La. venta de 

empresas pClbl icas cent inLta, ql.ledando todavía 221 entidades para 

1992 por p1·ivat1zar.ª1 

Por otro lado, con la CEE eri 1991 se iniciaron las 

negociac:1ones comerciales r:on: Lln Memorándllm de Entendimiento 

sobre Coopcrac1ón con el gobierno de la Confederacicin Suiza. un 

Acuerdo Marco de Cooperación con la ComL1nidad Europea y con la 

República ltaliana~ y la Revision de lmpLte?Stos Anl1dumping y del 

Sistema Generali:ado de Preferencias, 11 

Se for.iento el ahotTo interno a largo plazo mediante 

la creac:ion del Sistema dE' Ahorro para el Retiro <5AR> en 1992. 

11 Véase: Se.. ti nas de Gortat· 1. Car los, Tercer lnfot"me de 
Gobiet·no 1992, Me><1c:o, Ed. Pre:.1dencia de la 
f;·epUbl1ca, 191.)•2, p. ::.1. 

11 lr1em. 
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E~ 27 oe Junio de 1991, .ae üUbl1cG la Ley ·del Fomento 

y Proteccion oe la Pt·oc1e-cao .1.noust.rial ·. ca1·a· imP~11S·ar el 
' . 

mejori:im1entc de le.. ca!ioad·y la proc:1uc:t.ivÍoad di!.)a.nii~ma/1s 

Se crea1·on ·. mas··.·de .i:.1:16';· éiripr9Sa'S·: Em \~i-. Pt·o9ra!"'a de 

Soll.:i~r1dac a Jllnic de 1tt9:.~··, ~ C~~:·éi·;:.:~-~<~~~:~-~~~-:\;,:_.-~S 1moulsa ·la 
' :;;: __ ~. ::·;., 

E1Ct i v• dad de'l peqüeñc trabad~:~o·t~:·- ~·)·-~·~q~~.R.~·· ~~pr~s_a~ ,.~: 

S~ refo1·mo el marce. c,ori5f.itÚé.1onal. de los artículos 

3o~ 5o, 24, 27 y l~O. 

Se inicio el Programa ce Diez Puntos estratégicos 

para el -fomento de la 1 nfr aestructura productiva 

hidroeléctrica, v la reor1~ntac1dn da los apoyos financ1e1·os y 

de servicios asistenciales para modern1:ar y capitali2ar las 

unidades de praouccion. 1
• 

La dec1sion del gobierno mexicano dao ap1iceu-

impuestos compensator1os a las importaciones orocecentes de 

China. contribuve a obstacL1l1:c.r las prci.ctic:as desleales del 

comercio mundial y a abntit· la C"ompetencia ruinosa.ss 

Vea.sel Diario Of1c:1al oe la Fede-racion. 2:.7 de junio de 
1991. 

" Vease: Salinas de Gortar1. Carlos. CL1arto Infot·me de 
Gob1er·no 199;;::, M~n1co, Ed. Presidencia de la 
Rep1.1bli.::a. 1992. o. ::s. 

11 Véasei D1ar10 E::c:éls1or. México. 16 abril. 1993. p.p. 1 
y 1(1, 
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La firma del TLC 1'797-1989-1992 es producto de toda 

Todas estas medidaii emcrend1daS.héln sido el trabajo 

c.onJunto del SecLor Publico y Privado. Anter 1ormente el 

empresario produc::í.a y se desarl"ollaba 1nd1vidt.1almente; 

·actt.1almente el gobierno capacita y promueve progl"amas de 

regulac1ó'n, normali:..Ación, modern1zacion. apoyo crediticio, así 

como leyes y decretos q1.te impulsan y estimulan la act1v1dad 

privada. En el pasado la i nversi on publica financiaba la 

actividad privadai actualmente la invers1on püblica promueve la 

actividad de los part1culare;;, con el objeto de impulsar su 

compet 1 ti vi dad. 

Así, al pramovP.r la participación privada en la 

economía y al c1·ear las cond1c1ones de promocion para la 

iniciativa privada, se constituye un motor más del desart"ollo 

nacional~ ya q1..1e los particulares tienen a su cargo el efic1entar 

la oroductividad. 

Por el lo es importante, que el Sec:tor Privado, 

impulsado 1ncent ivado por el Sector F·ubl ice, trabaJe en 

coo1·dinación para instrumentar el nuevo modelo de desarrollo. 

S1 bien hubo "ciertos en las ~·olittcas econom1c:as emprendidas en 

el pasado como lt?. tasa de c1·ec1m1ento que se mantuvo !iLlperior al 

:.~~durante el d~nom1nado ''Milüg1·0 Me>:1cano", habrá que mencionar 

0L1e no todas las medidas r-1ar1 sido sat1sfactorias, ya que la 

importación e1e mercanc:1a sin est?.ndar de calidad y precio, 



result.a.~o de la apertura comerc1a.L. ti=.. necno tomar med1oa.s pcwa 

contrarrestar oart~ oel s&loo negativo oe la balanza comercial 

como por ejemplo, la creac1on entr~ nov1emare ce 1991 y octubre 

de 1992 de mas de 2~2 norrr..:1.s 0+1c1a1e~ me·ücanas para 01\o·ersos 

productos. con 9j T-1n ce garant.1::ar un m1n1mo ae calidad de las 

impot·tac1ones 'i. de. l;,s e;.:ocr·tac:1ones. H 

Pero la imoortanc1a de estas medicas radica en que 

cadá L.ri.:.. ha preparado al oais para su repunte aconom1co, y la 

r·ecuperac ión de su· c:rec1m1ento económico. y para la 

libe1·aliz~ción comerctal, que har1an posible la ampl1ac1ón de 

mercados, la confiabiliaad interna v externa. y la estabilidad 

. política y .. financ1era, necesarias para la firma del TLC. 

1,2,4 La Admln!atración POblica en el contexto actual. 

Al hacer un bt·eve anal1sis de la~ tt·ansformac1ones 

ocurridas en poco más de Ltnü d~cada, se podria decir que la 

tendencia actL1al de la Adm1n1strac1on Publica .,,. de su aparato 

productivo, es la reducción y la extinción de la misma. Sin 

embargo, la Admin.ist,-ac1on FL1bl1ca actL1al reducida en nLtmero de 

empresas .¡ r·ec;ursos c.ont1nua trabaJanda. pero con un nL1evo 

modelo de desarrollo capitMl1sta destinado a promover el 

mejo1·am1ento en el nivel de vida ae la pob)ac;1on en gene1·a1. y 

a terminar c;on la dependencia econom1ca. financ1e1·a v tecnolog1ca 

en la Qu~ est~mos inmersos. 

"Veaser Salinas de Gortar1, Carlos, Cuat"to Inrot·me de 
Gobierno, Anewos, 1992, Mé}aco, Ed. Presidencia de la 
República, 1992, p. 5(1. 
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Si en el presente los intereses ec:ondm1co. mundiales 

tienen· ·otras fuerzas· motrices como· ei capital monopol 1co que 

impera·a través de.1 !"lercado muno1al, y s1 este e.apita! se protege 

a sí mis.me. ~el capÍ.tal de otras naciones mediante la integracion 

o la regionc.lizac:ion c:omet·c¡al, hoy probablemente también los 

mocielos y las em:rateg1as formen parte de este mismo cao1tal 

monopólico~ al cual tiende a contrarrestar lo ruinosa que puede 

significa!' la no reg1ona.llzac1on, adaptándose de tal forma a las 

nuevas circunstancias econom1co-mundiales. 

Ya vimos cómo en Mé:uco los modelos de desarrollo 

emprendidos en el pasado no fueron del todo e>iitosas. pero, 

aunque el proteccionismo no es del todo positivot tampoco lo es 

el ct·ec1m1ento desmedido de un Sector Público que solo generó el 

agotamiento de la reserva internacional, la redt1cc1on del 

producto nacional 1 el irracional aprovec:ham1ento de los 

recursos~ el mantenimiento fic:tic:io de 1 esquema de 

financiamiento del desarrollo apoyado e>:clusivamente en el 

endeudamiento con el exterior, y un retraso produc:tivo de las 

ac:tiv1dades dirigidas por el Estado. Por ello es importante 

retomar los erro1·es y los acie1·tos para construir sobre bases 

firmes la Admi nistracidn Publica de hoy, para ejercer con 

decision y accion el edificio propio de la sociedad en su 

conJunto. 

Actu~lmente el principal obJetivo en la actividad 

pública es el consolidar el progreso economice y lograr el 
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mejo1·am1ento en la calidad de v1da de l¿; soc1eaad en general a 

tri\'.¡és oe -una sola 11nea \Lln solo medio>:. ~l mercado. 

Aj tener Pr'eeente. lo anter 1or, podemos defi n1r 

claramente las estrategias <l~ ~certu1·a comercial. la 1nserc1on 

al GATT, el TLCJ, qL.1e el nueve moce10 de desarrollo na suger1do 

a fl.n de con$egu1r los 003at1vos oropuestos, Por lo anterior. 

nuestros gobernam:es a-t:irm~n oue en la actualidad el desarrollo 

se logra o tt·ñ1es del meJoramiento en el nivel de vida de la 

población y dol crecimiento 1ndustr1al exportador. Esta es la 

nueva conceptuali:ación de la Adminh;tración Pública, la CLtal 

debel"á instrumentar las medidas necesarias para la adecuada 

rac:1onali:ación y d1str1buc1ón de los recursos. 

Así vemos que la Administración F'ública en Mt:rn1co v 

en el tercer mundo c:ap1tal1sta ha cambiado sus principales 

fundamantos teóricos. Ayer las teorías Clel quehncer· publico 

conten1an algunos de los postulaoos marxistas (ver los Programas 

de_ estudio de la U.N.A.M. pat"a la carrera de Admin1strac1on 

Pública. \i de los documento~ b?-s1;::0~ del pdrt1do en el gcc1erno 

PRI>. hoy más que otr·a co;;a la; tendenc:tC'S de e-f1cienc1a. 

productiv1daC1, calic1aa total, empresa, capacitación empresarial. 

racionali::ac:ion~ asemeJan mucho mas al lenguaJe y al contenido 

de la Admin1st1·ac1ón Privada. Hoy poi" ho-y la Admin1stracion 

Póblica debe ser competente, pragmat1ca y flex1ole. 
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11 La olaneac1dn en ei sentido de una acción deliberada 

existe en todos los aspectos de un emDres.ar10 en una economía de 

1 i bre c:ambi 0 11 • sJ 

Pero esto no es infundado. ya que se ha demostrado. 

en la pra.c:t ica, que se obtienen meJ01·es resul tacos cuando el 

Sec:tor P(1bl ice y el Privado traoaJan Juntos c¡ue cuando 

antagon1 zan. Ver el caso de E.U.A., Hleman1a, f-ranc1a e 

Inglaterra. 

En esta perspectiva la Adm1n1strac1on F'ubl ica debe 

trabajar con la Administrac1on Pnvada v las empresas deben 

trabajar con el Estado y no servirse del 
. .. 

mismo. 

Si fueron modificados los recursos y el tamaño del 

Sector Pública, s1 t-ut.ffon transformadas las bases jur id 1 cas, s 1 

-fue eliminado el paternalismo y el p1·otecc1onismo. si se 

eliminaran las ideas y los estatutos de la econom1a c:errada por 

menc1onat· alqLmos, es porque simplemente no funcionaron en virtud 

de qL1e no se logr<1ron meJ01·es niveles de bienestar. 

Poi· •:>l lo considero impot·tante que la Admin1st1·acion 

Pública se actL1a.l 1ce desde las aulas. constituyendo los 

fundamentos teor·1cos necesarios para eJecutar las acciones 

del Estado con ef1c1enc1a, rae tonal izac1on. regulación, 

normallzacion, sr1n1d.1d, mot1v~cion, calidad y tendencia 

ecologica. De no hace1·lo, se corre ur. grave riesgo en la 

C1taoo en1 GL11llen, At·turo. Qp. Cit., p. 15 

1111 Véase: 6rainbant, Guy, Op. Cit., ¡;:, de noviembre 199~. 
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region~lu::actór· comen:1al de Amer1ca oel Norte. •y1;, que las 

serv1dore3 oú~l 1cos, ~Actm1n1st.raoores f'ut'11cos •1 o'tros) son los 

que eJec-.1tan !as acciones tend1en.t.es a imoulsar el crecimiento 

y el desarrollo nacional. 

L;. Adm1n1e~rac:.on Públ 1ci. t1er;cie a ser más efectiva.. 

flt"1S congruente 'f m~s ré'.c1on.;l, a nacer má~ con menos .. 

E;.te e6 el ccr,te~:to actual en el que se ubica la 

pronima apertLwa de la :ona comercli?il entre México, E.U.A. y 

Canad.ti. Las acciones da l~ Adm1n1strac1on Pública deben comen:zat· 

a ger neutrales s1n 1ncl1:ni!'c1ón o¿.i.rt1dist.s. dejandode actuar por 

imagen política, para comenzar a nacerlo por efic1enc1~. 

pr?.gmat1smo y realismo. 

La Admin1sti-ac1 on F'úbl 1 ca actuial. no h.1 deJado de 

trabajar. cerno hemos v1~to. ha in!;t.1·L1mentado las bases y la 

coord1naci6n del m.1evo modelo de desarl'ol lo. pe1·0 tamb1en ha 

tenido (llle ectual12ar y especialu:ar sus pr1m:1p1os y la 

ejecución de los m1sn1os p.:H·a coriouc:ir al pa1s por la v1a del 

desarrollo y 101;¡¡-ar el b1enesta1· qeneral de la población. 
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CAF'ITULO I I 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

Es impcrtante conocer las c:orr ientes del pensamiento 

politice v sus impl1cac1ones econom1cas, Yú que a trüves CP ellas 

se hc:.. dr.;do fundamento a todas las n~gulaciones que han tenido 

lugar en la act1v1cad del E.stado y er-, su relac:1D11 can la 

actividad de les oart1culare5. 

El estudio y la comprensión de corrientes como el 

Laissez-Fa1re Lª1ssez-Passer, la planificación socialista y el 

Estado Benefactor ha perm1t1do d1snoner de instrumentos teóru:o

conce>ptuales necesarios p.a1·a el i\nCil is1s é.•c:oncimico de las 

di Tt!rentes ¿ti'loas de 1 1·1e;: l r.o i ndepend lente. ComL• recrwdaremos, 

en el capítulo antet·1or retomamos algunas ~e las caractet·isticas 

que predorninaron on el tipo de n:ilaciones economic:o-comerciales 

ciertos penados del 

Me~:ico 1ncienenoiente E.•n los 111.1e no hL1bo previs1on económica pero 

si hL1bo una continu1dao cm las reJ~ciones con E;l capital 

interni\cional. ·¡cor, c.-ol 11bn .. .tiiego de la$. ruar:a:.; del me1·cado. 

Un.:.. segunda etapa oue comprende el periodo que inicia 

con al primer Plan de Desa1·r·o11~ y que te1·mina con el fin del 

EstMdo intt:rvento1· ~·n el que .:idemas de dar 

mantenimiento al cao1tal monopol1co internacional retoma 

algunas caracterlst1cas de lA ol.:iniflcac1on soc:1alista 1936-1940 

y del Esti\áo benefactor 1940-1982~ con el obJeto de logra!" una 

mejor· distr1buc1on de la riQueza. La tercera etapa que inicia 
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en 198:: v a~1e .ai.:m con-c1".1(1~, _es "la Que ·m21~ n~s 'interesa~ .ya, que 

~demás .d~ dispoc1er .cte ... "UtOE>s l'a.~ m_eoi._d~s n_ecesarias par-a la 

posible ír1stau'iaC:·ió~ .. de.l . TLC, .n~. _pern:\l.t1do que la actividad 

economic.? de este. último-. oeriodc c;,~.!·a.t:=teri:ada por el uso 

Est.;.;do oromotcr dal desa1·rcllo c.aoi-t.E1ll$.~a. el c:ual permit.e el 

et1.1ge del capital internac1on¿.,l E!n su ectmom\a, e ímpulsi;i la 

ac.tivid.z.d c:el c:apítul n..;;...::1onal pt·1vi?tdo~ 

2,1 ~aissez Faire - ~alsaez Passer. 

t1ucho antes Oel surg1m1ento del Estado planificador, 

desde el origer1 de la socledaOt la propiedad p.-iva.da de los 

bienas 1nater1.:o.lei;; v la c:i-ec1entto: dl"11s1on inte1·nac:1.onal del 

trabajo dieron h.1gar al inten:.amb10 de bienes materiales y a la 

creación de un medio de cambio, originando el nac1m1ento del 

mercado. donde los productos 1ntercambindcs adqt.\lt*ieron el 

carácter de mercancías v et tipo de c:.a.mb10 la calidad de dinero. 

Sin e-1nbargo~ la orodL.1r:.c1on y la C1istr·ib1..1e1on de 

dichos bienes no tuvo llíl estricto control como el oue c:cnocemo$ 

hoy en a1a~ y.a QLle se c.n?1a c:tLte el mercado podio 21s1gnar de 

manera ef1ciente los rec\.u-sos mediante la mano inv1;;ible que 

señ.:.lab,;1, el c:las1co Adam Smith en el sic;ilo XVIII. "La m:onomi~ 

en 5\.\ conJunto tiende al equ1l1br1c, presentándose solamente 

desajus¡tes fr1c:clonales, mot1vadoE por los rápidos cambies 

tec:nclóg1cos o pot" moct1-f1c:ac1ones en los gi...1stos de los 

consumidores. Adema.s les. desa3ustes sor1 breves y la economía 



dirigida por. la mano inv1s1ble a oue se refieren los clasicos 

pronto restablece el equ*libr~o••:. 

Esta situacion estalló y-se hizo insostenible con el 

arribo de }a industrialización y el desarrollo de la oferta y la 

demanda, en vit·tud de la ineficiente as1gnac1on y rerJistr1buc1ón 

de los rectwso¡;;. 

En .?ste periodo de rapida y creciente ampliac:1on del 

mercado, el motot· del desarrollo estará c:onst i tui do por el 

interés del propio c&plt&lista que estará obligado a 1nvert1r 

pC\rte de sus ganancias para poder enfrentar la c:ompetenc1a de sus 

advP.rsar 1os. 

As.i, al considerar· los argumentos del escritor 

polít1co del !-,aissez Fa1re - Laisse~ Passer, podemos apreciar qL1e 

parten del suouesto qL1e dice: " que la prodL1tc:1ón y la 

distribución d~ben controla1·se par·~ poder ponerse al serv1c10 

de determinados fines o::oc1ales. Tal control solo puede ser 

ejercido oor el 01·8010 ~2rcaoo··. 

En realidad, la historia del desarrollo economice de 

las naciones ha demostre.do hasl:d a.nora que cuando se deJa el 

func:ion~m2ento de la econom1n de un pa1s en manos de las libras 

fuer·zas del mercaao, con el tiempo el resultado es desastroso, 

1 Citado en: Gu1llén, A1·turo, Op. Cit., p. 17 

1 Citado en: Lewis, W.A., La planeación econOmica. 
Me>:ic:o, Ed. FCE. No. 62 p. 30 • 
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debido a oue lü economí<i'i ae esta nac1on sera c:oncuc:íaa = Lin ciclo 

de profundi?: c:r·1sis ec:onom1cas er1 oetr1mento oel bienestar de 

quien más lo necesita. 

Esto se de.be a que "en t.ina ec:or-,omia de mercado las 

dec•s1ones 'finales sor, tomüaas, por agentes econom1cos 

1ndiviauale:. en t=unciori at: sus intereses oarticulares 11
' , le que 

originB un deterioro en el 01enestar general. 

Se dice que la economia ce mercado es la forma más 

desarrollada de las econom:i.as cap1tal1stas porque muy al 

centran o de lo que pensar1an después lo!E saci&l 1stas, el libre 

merc:ado fomenta la competenc1.:.., lo que siQn1f1c:a un estim1.1Jo más 

eficientes. situac1on que per·m1te e.i. nacimiento de nt.•evas 

emp r e>has y 1 (} i nt n:iat.1cc 1 on de ott·oi: producto5, amp 1 i ando ca.du ve:z 

más la libertad de elegir v compr.rir ce los consLtm1dores.• 

Sin embargo, el gran ?sfl•er-:a que produce a las 

empr·esas lci. fE:H"o: competenc1co, ha oi-ovocado que o•·ecis.:1mentE' lo:. 

defE'nsores del libre comerc10 se vuelvc,r, contra este y se opongan 

al libre Juego de las fuer:as del me1·cBda, 

Nuestt·o 1ntet·~s en estudiar este tipo de economias 

se debe a qLtP- el rnE-rcaco afec:tC1 no sólo al interior mismo oe la. 

Citado en: Bettelhe1m, Op. Cit. 1 p. 9 

Véase1 Masan, Edgard, Op. Cit., p. :05. 
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oroduccion. y la distribucion de bienes y serv1c1os, sino que 

t.ambién pe1·mite .que el capital 1nternac.1onal intervenga $10 

c:ont1·01 alguno, obligando así QLle lo polit1c:o y lo social queden 

bajo su dominio v del de los particulares. 

Pot• ello ante el l1bt·e comercio, el economista ingles 

Alexandro Ham1lton l. '1858) decíai 11 El libre c:omerc10 originaba 

discordia y esclavismo 11 s Es por ella que al anal1=ar la 

si tuacion económica de los E. U. A. podemos apreciar que 

precisamente bajo el protec:c:ionismo industrial el pais ha podido 

desarrollarse en todo lo que va del siglo XX. 

De hecho. E.U.A"' principal líder del mundo 

capitalista. y precursor del La1ssez-Fa1re La1ssez-Pa~ser ~n el 

e:<ter1or ha sido el que ha construido el mavor numero de 

obstáct.llos protecc1on1stas en el inte1· tor de su econom1a contrc:i. 

el Laissez-Faire l 31S~P.z-Passer. 

forma más avanzada d~l mercado 

t1a desarrollado tambien la 

f1ct.ic10: 

bursát11, donde la maym· parte de las inve1·s1ones ti'.nto en el 

interior como en 2l e::ter·1at· dn·l t.1m1s 11an sido c.:..nal1:adas al 

át·ea de los servicios. 

'
1El c~pital1smo a.nglosaJOn nacio del hec:ho que los 

dueños de las gr-anrJe5 compañ1<"s. son las empresas de seguros. los 

bancos y la;; casas ll.:· bolsa, m2d1ante algunos acc1on1stas, todos 

ellos actúan c:omo1·ando y •1enditrndo ••. en l::i.s bolsas de valores. 

s Citado en: Conchello, Jase Angel, Op. Cit., p. 190 



Los prooietar1~a de la~ ~cc1ones no est~n 1nteresaüos en las 

empre5as. s1nc en sus ut.1l1de.oes. " 

Con case en ic antsr1or ooce1T1os a.firme.r que el 

capitalista .:iel b..ft.!.?g;-F~?,·e t...a1~o;e:-;;·c:i;;s:.Er m,;s ':1·.:i.01c1onalista 

post .. dab~ la i;,tervencio.n m1n1ma CIE1 goo1erno en lo concerniente 

a la actividaa de la in~ust1·1a y e~ comercio. 

Sin embcirgo aunque el LC\1sse: Fi:\1re - L,,_~: f'~s~~ 

imp l 1qu2 la c:ompetenc ia extrema. el empresario ac:tL1a l se ve 

fot·2.a.do y presione.da a.nte las e..menazas que esta gene1·a- pot· lo 

que termina por e:ng1r una mavc1· nrotecc1on pc1·a. su industt·1i\. 

defen,;ores del k..9jsse2-fiure hoy demandan y e:ogen a sus 

gobiernos mayor protecc1on cont1·a l.a competenc:1a mundi.?.l. 

Lo anterior dem1,..1est1·a una ·-1ez m.:.s qLm el merc¿.¡do por 

si mismo no puede resolver los cesa.Justes que genera la libre 

competencia ícomo 1-ma t:ial¿;r.;a come1·c1:d aef1c1t1".r1¿-i> y la 

la pobreza extfem~ ~. Es oor· el lo oue se hace r1ecesaria la 

existenc:i1l de \.10 Esteid-:• fuerte q1-1e proteua y ~poye los interer.es 

de la indL1st.r1a p.c,c1onal y de 1os t:lllc:l'i::lCanos~ y qL1e a la ve: 

equilibre el libre fluJO del merc~uo de la competencia nnnosa. 

• Citado en• lb1dem, p. 58 
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En si'ntesis~ el empresario actual no es partidario 

del Laissez-Faire pleno. pero tampoco es partidario.del desmedido 

control oel Esta.do. Y si se considera que este Ultimo realiza 

a.c:tividad~s poco afines a las de los particulares, (como la 

creación de infrC\estruc:tura y la promoción oe lr, dist.r1bucion del 

ingreso). entonces no t'ienen. por Que actuar con nposic:1on uno del 

otro: El Estado provee de 1nfraestn.1ctul'a v bienestar social 

y el particular de5arrclla.~ con el apoyo del sector publico l¿; 

actividad productiva· d~l pa1s. 

Signific:ativam~nte, el Estado meY.1c:ano no se ubica 

ni en el Laissez-Faire Laissez-F'?tsser n1 en la plan1fic:ac:ión 

socialista. Desde s1emp1·e el Estado con econom~a mixta ha 

c:ontr1bu1dn tanto al fortalec1m1ento de l~ cict1v1aad nacional 

priva.da. como al del bienestar social. y ha estado vinculado al 

capital monopólico internacional. pero ahora debe instrumentar 

los mecanismos que amortiguen la. competencia entre el capital 

nacional y el del e}:te1·ior. 

Poi· lo anter1or, el un1co merito Que puede tener 

el Estado trad1c1onal y el eJercicio del La1ssez-Fa1re que por 

demás ha sido destructivo, es el merito de la competenc:1a. 

2.2 La planificación y la critica a la economía política. 

Desde la conquista hasta la independencia de las 

colonias~ las relaciones comerc1ales y la hegemonía económica 

estuvieron determina.das poi· la dom1nacion poli'.tico-militar, que 



55 

a su vez estuvo garanti=.-s.da por lai. capacidaa economic:a de los 

oaises mas aesEirr:il le.dos, oare. imponer un modelo de ciependenc:ia 

en loas l"elac:ion!l'r:: ae procJuc:c:1on a c.quellos. paíse$ que_ .. en las 
,- ' ' > 

luc:has de dcminai.cior., explot.ac:1on y esc:lavismo oet-diet-on su 

capac:idac p,;r-a EJerc:er· su proo1a autonom{a ·respecto a la. 

lnJerenc:\O lnte~·naClC·itill, la pOSltJllida-:1 Ce emprenCÍ.~r el camino 

del desat'rc·l lc. 

Ar:'te estas cond1c1ones de yugo, exp,lotac:1on y 

pobreza e~;trema. el nombre c:omen:o a c:onceptuali:zar el carácter 

dominante de estas relaciones Cle procsuc:c:1ón. y empezó también a 

definil' los factores de dependencia y dominación para dar origen 

a toda una teor :ía del sL1bdesarrol lo apoyada en una ampl 1a. 

c:on:eo~1on e:onom1ca =omouesta p1·inc:1palmen~e poi· la ct·it1ca ~ 

la sociedad capitalista denominada socialismo científico cuyo 

princioal e~:ponente es Carlos Marx, la cual ei;;ta en contradic:c:1on 

con el desarrollo económico de las naciones comúnmente 

denomina.das metropol1s. El objeto de esta teo1·1a fue permitir 

que aquellos pai;;es dominados por el capital 1ntet"nac1onal~ 

encontrarán ur-.a posible salida v una meJor reestrL1CtL1rac1on para. 

sus economias, las cuales hab1an SL1fr1do un resqueor·aJam1ento 

duranto ol oesaprovecha;niento y· le. explotacion i1·rac1onal dE los 

recui·sa:. qL1e dejo la c:clon1a va que en un princ1p10 estos paises 

t1.1v1eron una p1·ooucc1on d1vers1f1cada. lkirante le1 conqu1s~a solo 

se orcdujo aquello QL1e reoL1er1a la metrapol1, por lo Q1..1e la 

economía de estos oa1ses qL1edo supeditada al consLtmo da- las 

mett·opol1s. 
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Por otro lado. en el interior de las met1·opolis~ las 

libres fuerzas del mercado y la supuesta autoregulac:ión 

continuaron manteniendo las contrad1cc1ones internas de dicho 

sistema. como: la conc:entrac1on del ingreso. la mala 

distribución, la especulación, el eritanc:amiento;.·. la explotación 

interna, la incertidumbre econom1ca y finalmente el desplome 

t1·aduc:ido en crisis. 

Por lo anterior, 

pensamiento económico se da a la tat"'ea-de':Crit.icar _el interior 

mismo de estas economías 11 El concepto de .riqueza nacional en sí 

se insinúa en el espíritu de los economistas del siglo XVII bajo 

la forma- y esta c:onc:epcion continOa en parte entre los del siglo 

XVIII- de que la riqueza nos~ c1·aa sino para el Estado, pero 

que la potencia del Estado es proporcional a esta riqueza. 

También esta era una. forma inconcientemente hipoc:r1ta baJo la 

cual la riqueza y la produccion de la misma se expresaban como 

finalidad de los Estados modernos. y no se les consideraba. sino 

como medios para llegar a este fin 11
•

1 
F'ot" SL1 parte el 

soc1al1smo man:ista ec;tablece como princ:1pal obJet1vo la 

transformación radical de la estructura a tt·avés del conocimiento 

concreto v directo de la s1tuac1on. • 

1 Citado en: Marx, C~rlos. Cont1·ibuc:10n a la C1·it1ca de 
la Economia Poli.!.lf..€!· l"IS;:1co, Ed. Quinto Soi. julio 
1980, pp. :78 y '2.79. 

Véasez Bettelhe1m, Charles, Planif1caci6n y 
crecimiento acel~raoo, Me~11c:o, Ed. FCE, 1984, p. 206. 



57 

11 L~ corrier,te soc1al1stc: del pensamiento tLtvo una 

idea clara de lo que c•-ter1a 109rar1 Ltna soc1eaad :i.qualitar1a :.1n 

clases, 1..1r.a soc:ieoad en la aue ·tocos. -fuesen 1 ibres v capaces de 

desa.tTol larse como seres humano5_ 1ntegraies, pero a la ve-;: una 

muy remo:a i~e~ de cc~o iog~a~lo''.'· 

L>e esta m!\nera la 1nept1tud aei mercaao oor lograr 

un mayor crec1m1ento y un~ aoecuaoa as1gnac1on de los t·ec:ursos 

y e1l mismo t.1empo e-1 m~nten1miento en las c:ond1c1ones de 

dominac1on QLIE prevalecieron aún aespues de la epocc¡¡, de la 

colonia, se r&suelve f\Jar objetivos a la act1v1oad economica a 

tt·aves de la planificac1on soc:1al1sta, con el objeto de 

censal i da1· la independencia econom1ca mediante la 

la elevación regL1l.:-.r ael nivel de vida de los trabajadores y la 

Gat1sfacc:1ór, c:r·ecie.1te de las neces1oaoe~ sociales. 

En Mex1co las teoria del oensam1ento marxista seran 

retomadas de alguno maner.,i. poi· riu~stt"os gnt'~rn~nte':: 3 tra•:c~ de 

la planificac1i:.'ln dPl dEsi'l1·r::i! la nBclonz¡l, pcirc los .JbJ<-t.1vos 

fundamentales en la conducc1on del oesarrollo no estarán 

orientados nacia la consolldac1on oe Lln Estado soc:1al1sta. ya que 

el pueblo mexicano ~spiraba a un meJ01·amiento en el n1vol d~ 

vida v a Lln ti·ato mas t1umano; aspiraba a ser libre 'I 

económicamente fuerte, pero no a ser una nac1on comunista, l.o ~ue 

'Citado en: Guillen, At"turo, Op. Cit., p. 141, 1·etomado 
de Paul Sweezyy. Leo Hobbarman: El Soci<:i.l ismo en Cl.tba, 
Ed. Nuestro Tiempo, ¡q~9. 
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se vio muy claramente ya que ni el .pueblo en general, n1 el o los 

partidos mavoritar1os (F·fU. PAN, Píl'.0), logra1·on imponer la 

aler.r:ión de un p1·esidente· qú~ c.onduJe1:á· al ,paí~ por la vía del 

marxismo. 

F'ot" ello. duran.te este ·ampiic .. proceso 1936-1981 les 

instr11mentos en la planificación mexicana no fueron iguales a los 

ut11 izados en las economías socialistas. En Mex1ca los modl::los 

se resolvieron a favor del capital monopólico nacional e 

internacional. el cual mediante un sistema 1º de desarrollo 

creo la estructura productiva sobred1mensionada en muchos 

sectores, no especializada en ot1·os, con rezago tecnologico y con 

actitL~d monopólica. donde la Dlaneac1on mds qL1e contar con medios 

se ni=o con e>:hnt·tac1ones y prome5~s. va que ent1·e los pl~nes no 

se dio nunca una relac1on del sistema de presLtpuestos con las 

necE!sidades sociales basicas del común de la poblacion lo cual 

se debio en parte a la falta de proyectos continuos. 

Entre las políticas comerciales emprendidas por el 

manteniendo 001· un periodo crolcnga~o la deoendenci~ economica 

y estructural del pa1s toda ve: que se siguieron importando 

in5>urnos y bienes de ca.01 tal. ne. obstante haber promovido su 

produccion se siguio incn:~mente;rioa el c:ont1·ol de las empresas 

'º Véase: Sel"t"a f-·ucht~. J81me. Conclusión de la 
Negociación del 1ra~q,,d~o~~d~e~~L~1~b~r~e'-"C~o~m~e~r~c~i~o_._e~nt~1~·e 
Mé::tco, Canada v Estados Unidos. Mé:·:ico, SECOFI, Tomo 
v. Agosto 1992. p.6 
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trasnacionales en el desarrollo nacional sustitutivo y en la 

eKportac!ón. 11
• 

Lo que repercutid severamente en el aumento de prec:iO$ 

intel"'nos obligando así a una creciente intervención estatal a fin 

de frenar el alza de precios y otorgar subsidios a la actividad 

productiva, lo cual repercutió negativamente en dett#imento de las 

-Finanzas p(tbl leas en virtud de la insuficiencia en la 

recaudacidn para resarcir el gasto público. Afectando también la 

capacidad productiva de la nación. 

Donde la producción en el agro fue da carácter 

decreciente y donde la producción con valor agregado fue 

perdiendo capacidad y en muchos casos no se desarrolló 

plenamanta. Sin embargo habrá que seña.lar qu~ aún en la 

actualidad el sistema continúa. manteniendo en rezago estas 

actividades, sobre todo en la producción, comercialización y 

apropiación del axcedente económico que podrían generar. 

En síntesis, la planificación económica del país no 

logró constru11· las bases del desarrollo nacional porque ni los 

medies ni los objetivo& fueron claros, y los gobernantes no 

tenlan idea de cómo lograrlo y sólo pudiaron mantener la 

creciente dependencia económica, financiera y tecnológica del 

país. 

" Véase1 Guillén, Arturo, Op. Cit., p. 71 
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2.3 La plan.,acidn d"I de.,a.rrollo que promw•ve y regula. la 

actividad de los part1cula.res. 

11 Carec.e de sustento la tesis de que el Esta.do t:lebe 

aguardar il que los particulat"es lo nagan tcioo, sin duoa el Estado 

1·e.formado debe alentar la invei-sión privada, pera al mismo tiempo 

tiene el c:omprcmisn de realizar inversión pübl1ca en 

1nfraestn.1ctura y desarrollo social a.demas de partJ.cipa1· 

product1v6!me11.te en las áreas estra.tegicas o para alent~r 

proyectas y sec:tores 11
• n 

Dicho de otra forma, la e;:1stent:ia del Estado es 

fundamental para el desil.rrollo tanto de la 1?ict1vid~d Pt"lvada como 

oel sector social, debido a qL1e lüs acciones de i::sti<.da estein 

encaminadas a1 otorga1· just1cii'I en la dis.tr1b\.1c10n del lngresc. 

admini .. ;trar el desequ1l1bt"10 econom1co ocas1onado por los ciclos 

y la de~oc::upac1on. ejercer el control monetario, reglC\rnentar el 

c:.omerc10 e>~teF"ior y aicelerar leo mov1 l idad de los recursos. 

y financJ.eros mov1li2etdo5 por el secto1· ot.iblico lleva en p1·1mer 

plano al pr-oblema de la C1'ri1gnac1on y al eficiente empleo de los 

m1smor. y pare.a .:onse9u1rlo dP.bera sE:r dinam1;:-ado el papel que 

cot-respi·,no¡:;. ~ los sectortis proouct1vos en las estrateg1as del 

desar-i-ol lc, v por oti·o laoo ef1c1enta1" los :o.erv1c:1os esenciales 

ptoplOS del CstadO ~DmC la JUStlCla SOCla}, 

C1t:ino en: 
¡9:¡::. p. 4~. 

balinas de Gort~1·1. Carlos, Op. Cit. 
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Asi la 1'-Ltnc:1on del Estado a.sume un ca.ra.c:ter 

regulador~ que se man1f1esta a travee del d1c:t.ado de normas q1.11? 

influver, en las reli:1.c:1ones de los diferentes agani:es orivados 

de !a ecoliomía y er. sus relac1ont:-s con la adm1n1strac:16n pObl1ca, 

de tal ~orm.; oue el desarrollo de estos tenga :orrespondenc.1a con 

los Objetivos del gc.b1erno en un detet'mtnado sector. 

De tal forma, wl gob1e1·no se convierte en una fuente 

de ..:1nanc1am1ent.o para el c..1enestar soc:1al, u: y en una fuente 

de C:\poyo para. la L\Ct1v1dad pt·1vada, lo r:.ual oa ia pos1b1lidad de 

consolida.t" el crecimiento '/ la db'ec.cion aoecuadC1 de las 

pol:ít1ca.s de tt"ansformac1on de 1os sectores. 

Como ya observumos, el Estado me;:1c:ano ha -tunc1on~do 

desde 1Q'32 der.'!1·0 de 1,;n.:. es~~.::r:.1~ ce liber<.\llsmo que r10 deje; ae 

aceptar que li\ soluc1on a los grandes pt·oblemi\s ec:cnomicos de 

México es de c:a1·~cter interno. 

Como lo ha sr.r\alado el aoogado mei:1i::ano Luis Pazos 

al afirmar qLie la solucion está dentro del pai.b: "Mayor 

1·educc:1on del déf1c1t presupuesta1·10, f1·eno a la impres1on de 

dinero. pr1vat1:ac:11ln de oc1.nccs y de otra:; empresas. terminac1on 

de la reforma ~grar1a, y segundad a la propiedad p1·ivada; todas 

el liH:t de c:arac:ter 1ntcirn~". u Las mismas 1T1ed1 das que va han 

sido puestas en practica y de una u otrc. +::irma han resuelto una 

parte sL1bst~nc1al del corr.pleJO oe p1·oblernas nc.c:ionales. 

Véase: Le1-11s, w. A., Op. Cit., p. lb 

Citado en: Masan, Edga1·d, Op. Cit., p. 105 
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En este sentido. uno de los pr1nc1pales problemas del 

Estado, es el que l~ relaciona con el func1onam1ento del mercado, 

Vü que si este Oltimo no funciona bien y el gobierno interviene 

con cautela y acierto para corregir la situación, se obtiene 

entonces una nueva actitud que- puede valorarse cuando estas dos 

partes, el mercado y el 5ectot· PUbl ice se unen, o que puede 

destruirse cuando ambas están en pugna. ºLa suma de las des 

partes ha dado resultados exitosos en las economias japonesa y 

asiática,.,, donde los gobiernos han d1sc1plinado SLI 

intervenc:ion 11
• n 

En Mexico, la util1zac1ón de esta p1·act1ca comenzó 

en 1983 cuando se vió que las empresas podían ser compatibles con 

las necesidades econom1cas de:-l pa1s, y en forma concertada ser 

orienta.das al des.arrollo, mediante la contribucion privada en el 

~vanee tecnológica de aqLiel las ál"eas priori tar i.as del entonces 

denominado Flan Mexico. 0 

Partiendo de tal punto. las políticas conc:et·tMdas 

mediante la Dlaneacion del deüat·ral lo nacional. logra1·on f i Jar 

objetivos y metas, adem~s de determinar estrategias y prior1dé\des 

para su ejecución, previendo la vié\bilidad y la posible 

modificac:ion que pueda tener lLtgat· en la estructura institucional 

Citado en: Aspe Armella, Pedro, Op. Cit., Vol. 53. 
No. 15. agosto 1991 t pp. 11-14. 

Véase: Herndndez Cervantes, Hector, Op, Cit.,p. 33 
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de este m.•evo Est:aoo con economia á.b1erta., sin olvidar 21 posible 

financiamiento de dicno olan~ 11 

. ' .· , <: ' ·.~ : '":. . .-_ . '. . 
la Adm1n1strac1on PUbl_1ca ~m¿ii.rCo del ~.stado) adq1.11ere un carácter 

soc::1ceccnomico. Se.planea para el desarrollo, para responder a 
·. . 11 

la limitada a1spon1bil1dad de recursos, para tener existencias 

apecuadas. v para infllnr en el uso y en el volumen del excedente 

eccnómico. lo que permite a los paises elevar 6U nivel de vida, 

objetivo fundamental de la planeac1ón del desarrollo. 

En México se ha combinado la ec::onomia de mercado con 

el carácter regulador del Estado, mismo que ha llevado a cabo una 

gran movili~ac1or, de los rec:u1·sas ,;, t.t"a-..•2s de ~l.I aparato 

adminietrativo con el fin de armonizar su relacion con el sector 

privado. 

11 La planeación puede ser absolL1ta o estar combinada 

por una econom.:a de mercado en var 1os grados. ,,t• 

L.:. actual olaneac1on del dest=1.n·ollo a ten100 Que 

adecuar sus pollticas econom1cas con el objeto de red1.1cír los 

graves problemas de carácter comercial que dejaron los antiguos 

modelos del p~n~amiento econom1co. por lo que c.ctu~lmente la 

" Véa.se1 C1bott1, fdcaroo y Enr101.1e S1en·a, El Sector 
PUblíc:o en la Plani.fic:ac:1on del Desar·rollo. Mex1c:o, 
Ed. Siglo XXI. 1985, p, 2~(1. 

11 Véase: Le~1s, W.A., Op, Cit •• p. 23 

Idem. 
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nueva concepción del Estado· ha instrumentado una serie de 

políticas como: 

A) El control al comercio e>:~er1or. 

En La excención o rebaJa de impuestos de aquel las áreas que 

interesa desarrot lar y el aumento de las que no interesa 

desarrollar. 

C) La subvenc:ion de determinados sectores de la p:blacidn. 

D> La ampliación del cred1to bancario. 

El El suministro de instalaciones de capital pat·a la 

Administración Publica e l nfraestructura para la 

iniciativa privada. 

F) La del conoc1miento científica y 

tecnológico. 

(;) El uso de 

humana. 

actividades destinadas a la capacitación 

Hl El impulso del superav1t presupuestario 

empréstito internacional. 

en 

I> La elevación del precio de garant1a o sub•idio. 

Jugar del 



Ji El estimulo a las e>:porta.c1ones. 

tO El 1 ími te a la pobreza extrema. 

L> La planeac1on en la estructura de los salarios. 

M> El uso ae una política monetaria. 

A traves de estos mecanismos v otros. el Estado y su 

a.par ate han 1 imi ti< do su ac:t i v l dad a aQuel las áreas que puedan 

cumplir con un menor costo tJurocrático y económico con la idea 

de poder hacer más con menos. 

Ccdno ·vemos, ci1c:hos l nstrt1mento<S r1&n sino "'-Pl lC:aaos 

i\ los diferentes sectores de la econom:ia en su conjunto. como los 

sectores: Soc1al. Industr1a1. Agrooecuar10, Come1·cial de 

Servicios. 

ejemplos: 

F'or describir unos cuantos.. citaremos algunos 

En el SP.ctor Agr1cola fL1Eror. 8oarooonaca:; las 

actitud~s paternalistas para pooe1· dil·ig1r la actividad de los 

campesinos hacia la promoc:1ón decidida de los procesos de 

organlzac1on productiva ~ caoa~itac1on tecnologica a fin de que 

los productores asuman s1..1 responsBb1lldad E!'rl l~ pt"ograinac:1on de 

sus trabajos, v en la s&leccion del cultivo\ sin embargo. aún 

e>eisten deficiencias1 la pr1ncioal. esté!. en la divers1ficac10n 

de los destinos. tal es el caso del tomate. donde el 99% de ld 
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venta externa es dirigioa hac:ia los E.U.A.,'º situación por 

demás r1esgosa pat·a el productor mex1c:anc. 

En la prcmocion del Sector Industrial. el Programa 

Nacional de Modern1zac1ón Industrial logró introdi..lcir mayores 

esquemas para la normalizac1on y amplios programas para la 

superación de l.!' calidad total. 

"En materia ambiental han nacido ya los Drtmeros 

proyectos de ecolog1a productiva para apoyar a las comunidades 

que viven de recursos que debemos pr·oteger". 21 

En el mismo Sector lndustr·1al se ha di\do un 

fortalec1ruento a la micro, poqueña v mediana inoustr1as, las 

cuales representan el 98% del total de establecimientos dedicados 

a la t1·ansfor·mación, poi· lo que se dio la necesidad de c:reat·; 

nuevas agrupaciones de 1ndustr1as, centros de compra en comun, 

y uniones de c1·ed1l~. 22 

As1. hemos señalado algunos de los instrumentos 

util12i1dcs por el Estado pa,,-,a la planeac1ón nacional del 

desarrollo. Mas • .:,por aue señalar todo este tipo de poi ít ic~s 

20 Vease: 01.;i.r10 L.;. Jornada. 4 Julio 1993, p.38 

1
' C1 ta do en: Salinas de Gortar i. Car los, Cuarto Informe 

.de Gobierno 199;:, Mex1co, (d. Presidenc:1a de la 
fi:epúbl ica. i:;-c;-:, p. 41. 

u 'Jease1 Salinas de Gortar1, Carlos. Ten:er Informe de 
Gobierno~. Anexos, Mé~:ic:o, Ed. Presidencia de la 
Repllbl ica, p. 66 
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económicas surgidas durante estos dos ultimes se¡:enios? La razón 

se encuentra en la neces1dao de conocer aquel los agen-ces 

económicos privados que tienen la faculta.e de crecer con el 

objeto \:le lograr el deseorrol lo proouct1vo del país. 

Es por el lo aue el actual emoresar10 mexicano tiene 

la. respor·sac1 l1dad ae inventat·. pagar impuestos. reinvertir y 

consurr.ir con disciplina pol1t.ica v responsabilidad social. 

enfrentando su pr1nc :.pal l"eto: lograr compet1tiv1dad en lo 

interno y en lo e1:terno. Con esto. i.a.:. empresas se convertirán 

en cr·eadoras y productoras de procesos proouct1vos. cuyos 

principales obstac:ulos estar~n const1tu1dos poi· el beneficio 

especulativo. 14 el proteccionismo de otr~s partes, v la 

incc,pac.idad de crece1· o de asoc:1a1·:e. 

En c:onclusiónJ la planeac:ión del desarTollo ha 

incrementado el quehacer de la Adm1 n1stración Pl.'.1bl ic:a en la 

promocion de la actividad ec:onómico·-comercial. observándose que 

el papel del Estado en la regulacion del desarrollo es 

fundamental para n.~sponder· a los eivanc:es o retrocesos del 

sistema. Sin embargo, no nay que olvidar que el promotor del 

crecimiento económica es finalmente el empresario, quien con su 

mucha o escasa part1c1pac1an en el TLC encauzara el pt·incipal 

papel, de moto1· del dcsa1·rollo en Mexic:o. 

Véase: Meyer, Lorenzo, Et. Al., Op. Cit. p. 91. 

Véase: Lewis, W. A., Op. Cit., p, 183. · 
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El Tratado es para los indust1·ial~s, empresarios y 

comerciantes del país; de ell.os oepende el cabal aorovecham1ento 

del mismo. y el desarrollo industrial de Mé~:ic:o. Por ello, 

el Estado tiene, que trabaiar at·monicamente con la fuerza 

prod~ctiva de la activi~ad _privada, para poder conducir el 

desarrollo económico del pa!s; 

Así. -el Laissez-Faire Laissez-Passer no condujo al 

país por la vía del crecimiento y desarrollo~ sino que por el 

contrario profundizó la desigualdad que existe en la distribución 

de la riqueza, acentuó las deficiencias del aparato productivo. 

permitió el progreso del capital Internacional y de sus 

diferentes formas y no impulsó la actividad industrial privada 

del pais. Pm· su pa1·te la planificación económica contribuyo al 

mantenimiento del Statu5 Ouo con su modelo equívoco y fictic10 

que trato de impulsar la actividad pt"oduc:tiva nacional, sin 

embargo. los resultados fueron los mismosi no se impulsó la alta 

industriali:ac16n. no hubo pr·aductividad en los sectores del 

país, hubo una gran per-dida del poder adquisitivo, y un inmenso 

costo suc1al porqL1e se c:t"eó un sistema especulativo que agudizó 

el desempleo, y la pobre= a •. 

La planeac:ion actual promete lograr el crec:1miento, 

y a largo plazo conducir a la nac:ion por la via del desarrollo. 

Para el lo es necesario que se vinculen los proyectos del Sector 

Público Cde los Estados y mun1cip1os> con los aspectos esenciales 

del me:.:icanoi salud, educac:10n. Just1c1a, reparto agrario, 



dotacion de :erv1cios, y una mavor integración de la poblac:ión 

en la actividad prod1.1ct.1vc;., y por ot.ro lado, nivel 

macroeccnom1co, se siga: estimulanao y cromoviendo el buen 

desempeí\o oe la ac.t.1v1dad "I de l~ 1ndustr1a ·nacional pr1vaóa •. 



70 

CAPITULO 111 

MARCO JURIDICO DEL TLC 

3.1 Bases jurídicas nacionales. 

F'ara poder emprender un proyecto de tal magnitud como 

el TLC, era necesario oue tocias las inoz.1.~nc1as Jurídicas y 

legales permitieran su 1nstrumentac1on. Por tal razón se t'eforma 

el Sistema Ju1"íd1co Me}:icano para la posible entrada en vigor del 

misma. 

De acueroo con lo d1spt.1esto en el at"ticulo 25 

constitLtcio:ial 'r' las facultaoe~ que este concede. el Estado es 

el rector del desarrollo nacional, y debe asegurar que este sea 

integr·al med1L1nte el fomento al empleo, .31 cnx1m1ento cconcimico 

y la justa dn:;tr·ibllcion del ingreso. Así, el Estado condL1c1ré 

la olaneac1on ~ la cuora1nac:1on y el -fomento a la act1v1dad 

econcmic&, en donde los sec:to1·es Pdbl ice, Social y Privado 

concurr1riln E·n la est1·ategia del desart"ol lo. Limit~ndose 

únicamente al ~rea que de conformidad con el artícl.110 28 

constitucional corresponde exclus1v~mente al Estado. 

El mismo a1·t1culo se~ala el apoyo y el impulso que 

n.1cibirán las empresas, de acuerdo a los criterios de 
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produc:tiv1dad. EQU1dao y rac1on:\liiacion del medio ~mb1ente, a 

fin de Que contribuyan al oesarrol lo económico nacional." 

Por st..t par~e, e~ .artículo 26 constituc1onal señala 

que la planeación del, desarrollo será democrática y estara 

organizada por el Estado, el cual reccgera las demandas de la 

sociedad en general pc..ra incorporarlas a un Plan Nacional de 

Desarrcl lo, al cual estaran SLtJetos los programas de la 

Adm1nistracion FL1bl1ca Federal. 1 

Es asi que al estar organ1::ada la actividad del 

Estado en un sistema genet·al de planeacion como lo señala ia 

pt•opia Ley de Planeación, ~as 01spos1ciones tendt·án c¡ue ser 

también de caracter públ 1c:o e 1nteres social, con el objeto de 

dete1·1nine.r las norma:. y or1nc:1pios, c:onforme a los c:uales se 

realizará la Pl aneaci ón Nacional del Desarrollo para encauzar 

as~. l~s acciones de la Administración Pdbl1ca Federal. 3 

La planeac:ion regulara las acciones de promoción y 

eJecución de la actividad económica y social, coordinanoo y 

evaluando las acciones y sus resultados. 
4 

"Véases Programas Educativos, Const1tLtc1on Politica de 
lo-s Estados Unidos Me>:icanos. artículo 25, Me~.:ico 

Ediciones Delma. 199::". p. p. 1: y 13. 

Veasei r=·n:.gramas Educativos , üp. Cit., articulo 26. 
p.14 • 

Véase1 Congreso de la Un1 ón, Lev Drgani<;iL.P.f?_~ 
Administrac1on Pública Federal, ¿1rt:i.culo lo. Me>:ico, 
Ed. Porrl'.\a, 1985, p. 215. 

Véase: Congreso de la Union, Qp, Cit .• artículo 3o •• 
p. :217. 
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En particular el TLC, al ser instrumento de la 

actividad económica, queda comp_rend1do dentro de la actividad 

pública, la cual tiene como objetivo el conciucirlo hacia una 

adec.uaca coord1nacion .en la planeaciori del. ·desi\rrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-94, en el cual 

se establece la intención de crear acuerdos comerciales come el 

TLC. señala como objetivos .fl.tndamentales: 

A) La Defensa de la Soberania y la Pt'eservac1ón de los 

lntet·eses Nacionales Frente al Exterior. 

B> La Ampl iac.íon de la Vida Democratica. 

C) La Recuperación del Crecimi.ento Económico. 

0) La Elevación F'roduc.t1va en el Nivel de Vida de los 

Me;:1canos.' 

Por ello. par.:t dar cumplimiento al mandato 

constituc1onal se establecieran las competencias correspondientes 

en apoyo administrativo, en mater-ia de plane.;1.cion, programación 

y asignación de recursos quG fueron necesarias para la 

eli11boración e 1mplementac:ion del íLC. • 

De la Madrid, MlrJUtd, Plan Nacional de Oestwrollo 
~. Mex1co, S.f',P, 198: .• p, IC>O 

Véase: Congr~so de la Union, Op. Cit., artículo 20, 
p. 12. 



Si bien se , a.s~g.ut-0: Q':J_e. por· ningún motivo serían 

negoc: i actos los l ími t:e·s ·c.º':'~1;-i~~Cio~c.'-les·~·; ni.- sería abiertP. nuest.ra 

!'No sera nuestra 

Constituc:1611 :ia.·qü~.se·'..\/a·v~-;···~:··~·o~é:Uar;:.~·¡" Tratado: todo lo QLle se 
. ',- .. - :··: '·-~·:y.: •. ~·:·,:·'··.:: ., - :. '-_ :'•:.· ' 

' ·.· ·.· .. 

fundadc en 16 Que establee.& nuestra" C~nstit.uc1ón 11 '. 

Lo cierto es qL.\e Mex1co t.uvo que suscribil" nuevas 

propuestas p~.r.:.. la negociación del acuerdo, esto es r·eformar 

algunos art1c•..1los de la Constitución~ unos durante la pasada 

administracicin. co1no ya vimos en el capitulo anterio1·. y otros 

durante las primeros CL\atro años del periodo Salinista. antes de 

que concluyeran las negoc.1ai;iones entre los tres países. Entre 

estas mod1f1c.ñc.iones .rienc:1onaremos las reformas y adiciones a los 

artículos 3o •• So •• 24. Z.7 y 13C.1 constitucionales. 

Una de las principales enmiendas la constitLtye lé\ 

reforma al artículo 27 const1tuciona1. y a la Ley Agraria, dado 

que durante a~os, la improductividad y la escasa rentabilidad, 

así como la perrnane11c1a de la problematic:a en las cond1c1ones de 

vid• de los campesinos y por consiguiente el insuficiente abasto 

alimentario de la poolacion, dieron mL1estras claras oe la 

infuncionabilitiad 3ut·1dica con le. que trabaJaba el Sistema 

Agrario. Por lo que con dichos at·qL1mentos se p1·omunve le. 

'Citado en: &ECOFI,"f'resentac1on del Dr. Jaime Serra Puche 
de los resultados de la negoc:iac1on del TLC entre Me:dco, 
Canadá y E.U.A. a. la Comisión de Comen:10 de la H. Cámara 
de Senadores·', Tratado de L1b1·e Comercio entre Me}:ico, 
Canadá y E~tados Unidos. Mé}:ico. agosto 1992, p.p. 35 y 
3b. 
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transformación en el Sistema de· Tenencia de la Tierra; pa1·a 

garanti?.ar a los c~mpes1nos la $Ggurídao legal de la propiedad 

p~·ivada, su mane.jo y su adm1n1stracion, facilitando a.si la 

confianza en la inyersi ón y perm1 't1endo las ·asociaciones de 

empresarios a fin de conjuntar esfuerzos, tecnologia, 1nformacion 

de mercados, y técnicas a.dminist.rativas pa1·a el incremento do la 

productividad en el campo, haciendo posible también la 

participación en áreas que antes se consideraban exclusivas del 

Estado, como lo señalan las reformaG a las leyes Forestal y de 

Aguas. Todo el lo con garantía de protección y conservación de 

dichos recursos. 

La propiedad de tierras, aguas y mares comprendidas 

en los li.n1t.es del terr1tor10 nacional. corresponden 

originalmente a la nac1on, la cual tiene derecho a transmitir el 

dominio de ellas a los particulat"es~ constituyendo la pt·op1edad 

privada, segL1n lo establezcñ la Com:t1tución, y los t"ecut"sos que 

en ella hav~ serán e~plotados poi· la nación, sobre todo par~ el 

uso pL\blico. La inversion y la comerc:1alizac:1ón serán señaladas 

según las bases de ~~ta Lev.• 

También preve la na canformac1ón de latifundios, los 

cuale:; Qlledan prohibidos y limitados en lo que respecta a las 

asociac:1ones, ya que n1ngun eJidatario podrá ser 

propietario de más del 5% del total de las tierras ejic1ales 

comprendidas dentro de un nucleo de población. 

'Vease; Congreso de la Unión, Op. Cit., articulo 27 1 p.p. 
14 y 15. 
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F·ara garantizar el oesarrollo nacional integral, cuyo 

propósito es la qenerac:1on oe ei:npleo, oienestar y un adecuado uso 

de ia tien·a, el Est::<oo cromovet·a la meJct· ;orm.:.. \1e prooucc1ón, 

industria.ll,::ac1on y .:ome1"c1ai10:ac1or .. ev1"tando el ir.adecua.do uso 

de los reci.wsos. 

Ai desC1iparecer el eJidc. al fomentar el libre 

mercado, •"La Le-y castigara se11eramente ••• tod? concentración ••• 

toca .:::omt.1r.a.cior. de productores ••• oue ce cualquier manera hagan 

para e·.¡1tar la libre concL1 t-renc:1a o la competencla entre sí y 

obl iga.ra a los consumidores a cagar precios exagerados ••• 11 •, V 

al conset·varse la proh1bición de adquirir dominio directo en 

tierras y agua:. uci cadas en las fronteras y litorales 

me1:ic:anos según lo e5tablec:e el articulo 32, de ac:uerdo a lo 

dispuesto en el ar·tículo 27. se sientan las bases oe estabilidad 

y confiabilidad al capital privado, pero también se determina la 

autoridad jurídica del Estado pat"a interrumpir la c:onces16n del 

dominio en aquel las ár·eas que no est.!\n siendo explotadas o 

comet"c1alizadas de acuerdo a una cier-ta rac:ional1;:ac1on en 

detrimento del bien c:omun, ffiLIY semeJante al apoyo QLle oto1·ga el 

gobierno a estas areas de los E.U.A. 

Sin embargo, lo cierto es que en la apertura 

comercial iniciada por el gob1P1·no, hacia falta la ga1·antia de 

un nuevo régimen de tenencia de la tiet"ra. en esta área de li\ 

economia, en virtud de la escasa produc:t.1v1da.d y rentabilidad con 

Citado en1 Congreso de la Union, Op. Cit •• artículo 28. 
p. 23. . 
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que yenia -funcionando, lo cual et·a necesario para las 

n~goc1aciones del TLC y par.? el meJoram1ento de este sector. Los 

cambios en el regimen de tenencia de la tierra fueron condiciones 

claves predeterminadas pnr los negocia.dores de los E.U. A. y del 

Canadá. 

Por otro lado v en relación al artículo 123 

constitucional .frac:c1ón !X-11, "La Com1s10n Mac1onal 

C integ1·ada por representantes del traba.Jo, patrones y gobtel"no) 

practicará las 1nvest1gac:1ones y realizará los estudios 

necesarios y aprop1adoE para conocer las condic:1one6 generales 

de la economía nacional, Tomaré asi.1nismo en c:onsiderac1rin la 

necesidad de foment.:u· el desat-rollo industrial del país, el 

interes razor1able que debe perc1b1r el capital y la necesaria 

reinversión de capitales.'º 

De lo anterior es claro que los tres sectores (el 

Público, el Social y el F·rivado) deben actuar en conjunto para 

coordinar las acciones de la economia y de los agentes 

productivo::.. Far· ello la instt·umentacion del TLC debe set· 

analizada y considerada pot" la Comisión Nñcional que establece 

el artículo 123, a fin de coordinar esfuerzos que permitan el 

des;envolvimiento i:,dustrial que demande li'I nación p.:1ra el bien 

de la :;ociedad, 't cm segL1noa. instancia pa1·& el bienestar de las 

otras dos naciones. 

" Vease: Congreso de la Unión, Op. Cit., p. 23. 
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Uno ce los ::ir1nc~oales cenet·1c:1os cara Me;.;:..co aut: 

señal~ e-1 te~:'to de! ~·1..c. 'l GL!e Tue aaao a cor.oc:er a l& ocir.ión 

publica en su c..rticulo 11(1:, c1ce: ''só.Lc· las qersonas fisicas o 

morales je nac¡onalic:ac mexicana podrán ser 01·00,1e:tat~1as de 

tierras ~e:t.1 ru:.das ca.1·a i:-r =cH:.s1 tos agt• ic:olas, ganaderos º~ 

s1lvícolao;" u ·v aunoue seran emitidas a.cc1cnes serie T sobre el 

Vé\ior de las mismas. si 1nvers.;.;::m1sté\ oe otra cart~ solo po~ra 

adqu1r11· el 49í, de pat<t1cioe.c1on er. estas acclpnes, Aaemas el 

inversionista e>etranJero ne peora 1·entar· pot" mas oe 1(1 años 

t1erri'c; y aQL16.S en ... ma fa.Ja ae 1(11) t .. ms. a lo largo d~ la frontera 

y de 5(J t::ms. en las playas \zona prontbfca). 12 

Otro de los aspectos en los que el beneficio recae 

pr1ncipalment~ en el inversionista nacional. lo constituye la 

solicitud ce la c:ecula paira cal1fica1· como emp1·esa 

m1ct·oindustrial, en la cual no podt'C\ haber socios extranJeros. 

Retomando nuevamente los cambios que en materia legal 

fueron necesarios para la inst.r-L1mentac1on del TLL., seiialaremos 

las atribuciones que en materia de comerc10 exterior tiene el 

Congreso de l.; Unión par·a e:;ped;.1- leyes scbre planeacicn nacional 

del desarrollo econom1co y social y para leyes que 1·egulen la 

inversión privada y e .. tranJera, as1 como para la transferencia 

de tecnologia." 

.. 
Citado en: 5ECOFI. T1·o:1tado de Libre L;umercio de 
America del Nor·te. rorr,o I.i. Ane~:o I. artículo 110::, 
Mt>>:ico, 1993, <Te·:to SLlJeto a autentificacioni • 

Idem. 

Véase:. Congreso de la Unión, Op. Cit •• ar-tículo 73-
XXIX-lo., p.5?., 



78 

De e.sta forma se c:ontemplan las medidc.lS fiscales, 

aduaneras. de norm.alizacidn de aranceles. de prcmoc:1ór1 de las 

ernpoi-tac1ones,. de prácticas de e1efensa y privati::acion, soore la 

oa'!ie de una. articulación entre la política ec:onóm1ca del sei'ten10 

anteriot" v és1:e. trans~ormando la oase jur1d1ca para lograr 18 

privati.::ación de algunas areas y la venta de empre5.;1.s del Sec.tor 

P~bl ice Cbancos, cat•teteras, TEL.MEA y ott ~;;, emoresas pübl icas>. 

A) 

Por su parto la apertura c:omeri:1al se com;ol1da con: 

La Ley ReglBmentaria del artículo 131 const1tuc1ont1l en 

materia de c.cmerc 10 exterior (1906). y con la nueva 

enmienda. que ti e-ne la iniciativa de ley de 1993, la cual 

otorga fac:ul t~1des al éJeCUtlVO y a la Secretaria de 

Comercio y Fomento lndustr1al para. 9a1·ant izar los 

agentes economic:os tn1ves da reglas el arC\s 

proced1m1entos legales la regulación, rest,-1c:c1on o 

proh1b1c:1on de la e~:portac10n e importac:ion de 

men:anc:ías, adr;>mas de la c1n:ulnc:ion y el transito de 

productos 9:'.tran1e1-o~ Gn ~l tert·1tor10 nacional cuando lo 

estime necesario o Lwger.tai para l"' taccnomía. 14 

Seo pernitte la libre c1rculac1on ele mercan1:1as. 

siempr·e- y cuando no dañen 1<:1 üct1Y1dao de los agentes produt:tivos 

aa ln cccnomia nac1onal. 

14 Vea.si;; Diario E>:c:alsiol", 25 da Junio 1993. p. 27-A 
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B) La creacion oe los tr-abaJos de r1ormal1.c:ac1ón enfocados al 

e.stablec:1miento de es'tándares de cal ida.es y métodos de pt·ueoa 

en conc:ordanc:ia con las normas internacionales, según la 

demarcac:ion de la Ley t-="ederal soore Me'trolog1a y 

Not"mc?lizacion " y las reformas a las Leves Generales de 

Soc:1ed~des Mercantiles 'i de Bienes t~ac:1onales, que con 

objeto de elevar el nivel de corr.pet1t1v1dad, elaboraron c. 

finales de 1991. más de 172 pro·.¡ec.tos de ramas oficiales 

me;:ic:anas. u 

... A tmocrtam:ia oe estos trae.ajos de narmalizac1on, 

radica en la necesidad de emprender el desenvolvimiento comm·c1al 

en la lucha contra el suocesarrollo: "Lo;¡ organismos nac1onale: 

pertinentes de los paises en oesarrcl lo deberian plclnear 

proc:edimient.as para convencer a los administ.radat"es de las 

emct·esas de las ventaJas de la normali::ac16n, pues su ayuda es 

indispensable para tenet· exito en esta tarea'•.'' 

C> La aparición de una Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustr·ia en 1988, QUE? c;:in el apoyo de Nac1c.nal 

Fin~nciera promovió el fortalecimiento. la modern1:acion y 

Vease: Diario O-f1cial de la Federacion, 26 mar:o 1988. 

Veaee: Sal tnas ae Gortar·t. Cat·los, lercer Jnfm·mf___Qf, 
Gob1e1·no, Anexo 1991. México, Ed. Presidencia de la 
RepL1bl1ca, 1991, p.66. 

Citado en: Comite Aseso1· de las Naciones UntG2'S :obrela 
Aplicac1on dtt lo:. C1enc1a v la Tecnologia al Desan·ollo. 
Plan oe Acc1on f'eg1onal pat·a la Apl1cr.c:1on de la 
Ciencia y la 1ecnolog1a al Desar-r-ol lo de f:lmer~ 
Latina. Me>:1co, Ed. FLE., 1'1'73, o. 63. 
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el desarrollo de la pequeña y mediana. empresa. Entre los 

principales programas, destacan seis de apo'¡o credític:io, 

canalizados en diversos_programas oe desnrrollo tecnologico, 

infraestruc~ur·a, asesoría y en proyectoa de inversión y 

c:o1nVet~sión c:On ·e>ttranJeros. n 

Se inicia también el Fondo Nacional d~ Empresas en 

Solidaridad integradas basic:amente por capit.al de riesgo. 

construyéndose de esta manera más de 4000 empresas a mayo oe 

1'193. 

Dl L~ mod1ficación 1 a Ley de Impuestos General es de 

Exp~rtac:ión e Importac16n, la cual sustituye al Sistema 

A1·man1tado de Desgravac1on y Cod1ficac1on de f'lercancias, 

c:ono.:1do como Sistema Armon1:ado." 

E> La 1·eforma a la Ley de Inversión Extranjera. y a la Ley 

Aduanera en diciembre de 1989. •• indispensable, ya que la 

inversión e}:tranjera se estima complementaría y benéfica e 

la actual pol1tica da doEarrollo. 

Véase: Aspe Armella, Pedro, "Programa Ct"editic10 ", 
Revista t1ercª'ºº--9~lores, México, Ed. Nacional 
Financiera, Vol. Sl. No. 21, Jul10-noviemore 1990, ~ 
14-1a. 

Véase: Diario Oficial de la Federación, 6 y 12 
febrero 1988. 

Vease: Dirección Gene1·a1 
l ndust ria Maqu 11 adora de 
Informativa. INEGI, Vol. IV, 
sept1emb1·e 1992, p. p. lb-2(• • 

de Estadistica, 11 La 
E>:portacion 11

, Gaceta 
No. 3, Mé~1co, julio-
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F) !-.Et nuevo ley oe F:cmento y rro-.:ecc:1on de !a Proo1edad 

Industrial. cublic~aa en Junto oe li91, ia cual promueve: 

tram1tacior • .:ie p;.•.:.entes ·.,· reg1st.1·os 4!\ secretos 1noustr1ales, 

ci:.n el obJeto de J nducit· r, Lm.; me-jora tecnológiCa del ca.is 

G> L"' nue .... :. Le·¡ de Derec:rios oe t)L\tor, u la. cual evitará que la 

p11·ate1· :1.a. despoJe a lo= aL1to1·es de los beneficios económ1c:os 

que les corresponoan. 

H> La Ley Federal de Competencia E.c:onom1ca y e.i. F'rograma de 

Desregulación. 22 Con el lo fueron eliminadas las trab<=\s al 

quehacer de los oat"t1c:ulares: Amplio apoyo al libre 

mercado nacional. 

1) La formulac1on del F'rog1·ama Nacional de Modern1zacion 

Industrial, el cual tiene· como propos1to propiciar el 

crec1miento indust1·ial de manera equilibrada~ promover y 

defender los intereses comerctale~ oe Mé~ico en el 

ewterior .• ademas de fortalecer la calidad del mercado, de 

" .. 'Jease: SECOFI. Op. C¡t., agosto 1992, p. 52 

Véase: Serra F'ucne. Jaime, "Sólo los países que 
producen bien viven bien", Diario El Heraldo de 
Mé>:ico, M~x1co, b mar:o 1992, p.1 . 
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tal manera que se continúen promoviendo las e>1.portaciones 

Y la desregulac1on econom1ca. 2
' 

J > La puesta en marcha del Programa de Die:: F'untos instaurado 

en 19-i2 con obJeto de responder a !as demanoas de los 

campe=.1nos, resti-ucturando y transfiriendo la cartera 

vencida de eJidatar1os y campesinos. a la ve;: que se d10 

pauta a la integrac:1on de asoc1ac1ones de- conform1oad a lin 

ley. u 

•<> La inserción de Me::1co al GATT, polit1ca ec:onémica a la que 

el actual sexenio da continu1oad con el objeto de contar con 

una estrategia de poi ít 1ca e>:te1· 1or tendiente a pugnar poi· 

el respeto. la rec1proc1dad, y el abat1m1ento de barre1·as 

comerciales a trav~s de reglas claras y congruentes," 

Lo ante5 descrito fo1·m~ parte del marco JL1r1dico que 

tuvo que se1· modificada p~t·a apoyar la liberalización comercial 

y dar viabilidad a las negoc1ac:iones del TLC no sólo en lo que 

interesa a los E.U.A. y al Canad~. sino tamb1en en lo que 

conc:iel"ne al iriterés de nLtestro país. Habrá que señalar QLh? las 

reformas emprendidas fueron nc:ci:5a1·1as para la adecuación e 

Véase1 Aspe Armella, Pedt·o, Op. Cit., Vol. 50. No. ~ 
lo. ~ebrero 199(1. p.p. 3-5 

Veasei Salinas .:le Gortar1. Carlos, Cuarto Informe de 
~ob1erno ¡q~. Mé1aco. Ed. Presidencia de la 
Republ1.1:.:a, 1'792, p.p. :.:.:5-::6 , 

Vt::asei Salinas de t:iortar1, Cai-los, Op. Cit., 1989-
1994, o. ~·9. 



83 

instn.1ment.;c:ion del nueve modelo d& oesal".'rol lo m_exica.no. tanto 

en las formas t1e t=1né\nc1am1ent.o. c1a 1nvers1on ext_ranJeraJ cqmc 

en le c:aoac1oad para competir. necno-s que fueron formulados y 

apoyados por el Estado inel:icano. 

As1, la negoc1.;..c1on dei TLC est\..\VO i:undada 

pr1nciP~lmente en apego a siete pr1nc1p1os rect.ores1 

1. Cor. estricto apego a ln Constituc1on. No ~e permitieron las 

r1egociac1ones en tT1ate1 't.a ce dom1n10 del petróleo, y carbonos 

de hio1·ógena. solidos. l 1quidoe y gaseosos, asi como el 

t1erecno axclusivo a e~:plorar, e~:olotar, refinar y procesar 

petróleo o gas natural, pero ademas se preservo el derecho 

exclusivo de produc11· gas artii1c1e.l. oetroq1 . .11m1c.a basica 

y sus derivados y la propiedad y uso de los productos, en 

apego al articulo 27 constitucional. 

2. En compatio1lidad con las d1spos1ciones del articulo XXIV 

del GATT, el cual establece la cláusula de no elevar 

batTeras adicionales al co1Tierc10 extrarreg1onal. 

3. El establec1m1ento necesario de diferentes plazos adecuados 

de liberali;:acion comercial a fin de permitir una suf1c1ent
1
e 

graduación. con objeto de evitar desquiciamientos en la 

planta productiva nacional. Así los plazos vari desde un 

periodo inmediato a uno más amplio de 15 años. 
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4. Para permitir la libre concurrencia y evitar el uso de 

medidas proteccionistas se instrumentarán las normas y 

e:sldndat·es técnicos industriales que permitan preservar la 

salud, los Clerechos del consumidor y el medie ambiente 

evitando asi la canstt·ucc:1nn de ba1Teras no ar~ncelarias 

pE1n:1. nuestras e>:portaciones, ested)lec1endo tamo1en la 

delim1tacion en la ,o,pl1cac1on de cuchas 01~oos1ciones 

adem~s de las 1nstanc1as de coo1·d1nac1on y consulta. Que 

permitan amortiguar tales medicas protec:c1on1stas. 

5. En conformidad con las condiciones mínimas que se 

establezcan para el intercambio de los bienes y servicios, 

las cuales deber~n cumpl u· pat"a poder beneficiarse de las 

preferencias definidas a traves de las reglas de origen 

transparentes que promuevan la competitividad de la regidn, 

eviten la triangulación de impuest.os, y que sean congruentes 

con los reque1-imientos del comercio e>:trarregional. 

ó. Con el adecuado uso de reglas claras y medid~is 

compens&torias que 5E n:-auieran. con el propósito de 

evitar el uso de subsidios inJustificados que 

distorsionen el comercio y afect.en las condiciones de 

competencia. 

7. A tt·aves de instancias impal"ciales y mecanismos que 

permitan establecer disposiciones procesales ante el uso de 

medidas unilaterales, o en caso de daño, debido al uso 



oe crc.i:eo1rr,1ento:. lentos o costosos o an~E resoluc1c.;-ies oe 

controversia.~ 

"Las negoc1ac1ones del lLC, delimitadas por el ma1·co 

jurídico oe ~stos siete princ101os rectores. aoc.yadas 

sostenidarr.ente en el Proyecto rJac1onal que señal¡. nuest.1•a 

Constituc1on 

cabalmente 11
• 

27 

<con sus mod1ficaciones) -f1_1eron i:.ump 11 dos 

De esta -Forma, lo que ayer señalaba el proyecte, hoy 

lo e5t ioula esta nueva ley, pcr lo que las bases fundamentales 

de la negoc1acién tr1lc..tera.l oetérm1nan: 

"La. JjeClS\Or1 oe los tres paises a ••• 

Reducir c1stors1anes al comercio. 

Est¿¡,blecer reglas clcH"as y de oenef1c10 mutuo c;ara su 

intercambio comercial. 

sus respectivos derecnos y ool igac1ones 

c:1er1vaoas oel GATT. así como otros bilaterales u otros oe 

cooperac1ón internac¡onal ••• 



... 

condíc1cnes laborales y les ~uc:leos ét v1e1a en :;us 

~espectivos territcrtos. 

Proteger, fortalecer y hacer efectivos los derE-chos de los 

trabajadores. 

Emprender le anter icr de manera congruente con la 

protección y la ccnservac:1ón oel med:.o .:.mciente •• ~ 

Reforzar, elaborar y apl 1t:i'r· las leyes y rnglamer.t.os 

ambientales. 

Promover el desarrollo sosten1ble .•• ··'1 

En ~intes1:;;. lil\s rioa.i.::1crieti me~:1canas er, terno ¿:.l TLC 

aranceles y/o barreras arar,cela1·1as, ;::ior la. b1Jsoueda de seglWHl~a 

para un acceso ~stable en los rr.erca.dc.s externos y poi" unai Justa 

solucié·n da controversías oare. la complemer.tacion de ¡as 

economías ae estos tt·e~ oa.íses. 

Pero tambHm fue es'tablec:ida la pr·on1b1c1t.n de 

perru t l r la e ~cou1s1c1on de empres~s que 

contam1r1en n y pre-sta1· t'.lr"Ote.:c1on a1olomát1::a ~ la in·1er·s1on 

~ er.tra.njera.. 

Véase1 SECOFI, ..:,OuE- es el íLC';"·, 11&:.-:ic:o. sle, s/f. 
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que otorgan a la Secretaria de Comercie y Fomento Industrial, 

·autoridad para permitir o negar· la edfficac1ón de industrias 

constituidas de conformidad a las leyes de la 1nstítuc1ón. 

Pot· ello es necesario dest.:..c,;-1r oue parC' prod~1c11· y 

distribuir con eficiencia los c1en~s y serv1c1as a ~raves del 

mercado nac:ional y regional, y pe1·m1t1r lJ libre c:omoetenc:1a 

e~~terna e interna dando lugar al esp11·1tu de empresa -.¡al proceso 

tecnologico, se requiere que el morcado t=unc1one b~Jo l.ln marco 

juridic::o 30 
·.¡ bajo LUi ~str-:.r.::to curr.c!1m1ento del mn:mc. A~1. 

al tener fun~1ones dife1·entes 1 tanto el men:aao como e-1 Est~do 

pueden trabajar sin pugne\, en .;pc;..yc. l m1Jt.L1.:.. ccorc:11nac1·cn por una 

meta com~r1~ La nroduct1vidBd. 

Una mucst1·~ a~ este apoyo '1 ••• con~1nuo oto~gánoose 

las ac:usac1onei;; ir.JL1st1ficaoas de prAc:t1cas dt?sleales y m1mping 

en sus 01·oouctos e:--.port.ados. Se a'<:eno1e.-on t.amo1en sus 

re¡:lamos cor1tt"a importac1or.c?s er. conv1c1cnes de oump1ng o 

subven~ion que otorgan otros paises a sus productos 11 .s
1 

" 

vease: As~e Armella, Fearo. "I11forme sobre el 
Desarrollo Mund1~l", f;•ev1sta Mel"cado o~ ·J~iores, 

Mex1co, Ed. Nacional F1nanc1"ra. Vol. 53, No. 15, 
agosto ~e 1991, p. l(' 

Citado en: Salinas de Go.-'t~.-;. r=·· 1 
--

lnT·,_, ,.,..: uu().e-rno. Hn~xo, 1992, Me.neo. Ec. 
Prer,1denc1c:i de la. Reol!bl1c.;. !97':.. ;.. 51. 
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Sir. embargo, uno ae los pr1nc1pales obstáculos que 

deberá enfrentar el gobl2rno mexicano es el que conc1e1·ne a la 

aplicación de las leyes, ya que en algunos casos las leyes en 

México son mucho más severas y completas, pero la ejecución de 

las mismas no. Esta sit:uac16n ha prevalec100 en lti.s 

negoc1ac1ones del TLC donde los E.U.A. nan mostraco una +~ita ~e 

creoibilidad sobre la aplicac1C1n de las ievas. " ••• falt~ oe 

credibilidad del gob1errlo .. ~1orteamericano .•• Los negoc1C1dores 

mewicanos han e~:puesto de manera abunc:1ant:e las req l amentac l arres 

l~borales y ecológicas a sus contrapartes norteamer1canos''.J2 

3,2 Los organismos financieros internacionales. 

Coma /a se menctono en E·l capitulo cd·imerc.., el 

financii'lm1ento otar~abo a Mex1ca par parte de los organismos 

interneic1oriales constltL1ye L•na.ceten·m1r • .:.nte de cc..ra.cter normativo 

para la lior·e .::1rcLdai::1cn del c:ao1tal monopoior:o y para el 

c:omerc10 internct.cicn~l, la cual se 1 !evP a cabo a traves de :os 

programas impc.iestos "! conc11c1or111dc=. de estos oreja.. ni smos para los 

países del tercer munoo. 

Por ello la renegoc1ación de la deuda externa v los 

es~uet·zos por .1·eouc1r las transferencias ~~tas ce recursos al 

e~ter101· constituyeron l~s cases fundamentales ~a1·a lograr el 

f1nancH11m1ento y la pramoc1on de la 1nversiór1 e;:tranJera direci:a, 

p1lar·es ce: crec1m1ento en la construcc1on ael nuevo modelo de 

'
2 Citado en: PerlOdlCO El F1nanc1ero, 

p. :6, 
de JU.l 10 Cle 1993, 
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modet"ni :acion ae la economii\ me:n:cana. En est_a perspect.1va.: 

"Con el F.M.I. se _llego a un .:i.cuero~. ~l -_pasado me~ ae abril 

<1909). ae trQta ae un' o.rograma de tres añ~s en el ·que se parte 

del obJetivo ae crec1m1ento. y los ~·equer1~1entos del 

-financ iamientc externo se oeterm1naron como residuo. Ei 

organismo endosa y avala ante la comunidad financiera 

interne;:c1or.al las meclloas de oolit1ca económica dec1d1das y 

adoptadas soberanamente por Mé::ico. Asím1 smo se l"econoce 

e..:plícl't:amente en la Carta de Intenc1on la necesidad de reoucit· 

la. transferencia neta al exterior. así como el monto de la 

deuda. ,,:ss 

Con ello el Presidente Salinas de Gortari C\f1rma la 

importancia de dar cont1nu1dao.:. las polit1cas de liberalización 

comet·cial y reducc:1on de la deuda requeridas por los organismos 

intEwnacionales durante la administrac1on anterior (1982-88). con 

el objeto de conservar el apoyo del FMI. dado que estas 

pal íticas le fueron impuestas al país. Asi los l i ne.amientos 

definidos por estos organismos constituyen un ma1·co en la 

política económica interna e internacional iniciada desde 1982 

en México. Y a la cual se debe dar continuidad en efectoi "El 

programa económico ! levada a cabo en Ne:dco y cuya principal 

premisa es la renegoc:iación en los términos que el pe1ís t·eoLnere, 

llegaro.n a ser c:orwenio con los organismos financieros 

internacionales como el FMI y el Banco Mundial, mismos que 

aceptaron nuestt·o proyecto y no a la inversa como suele suceder, 

Citado en:.Salinas de Gortar1, Carlos, Op. Cit., 1989-
1994, p. 68 • 
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donde oaises como México aceptan las políticas impuestas _por 

estos organismos 11 • s4 

Segün las declaraciones que acabamos de describir, 

el proyecto actual de planeacion ha sido formulado autónomamente. 

Sin embargo el análisis del mismo nos permite apuntar lo 

contt·ario, ya que con referencia al anterior (Miguel de la 

Madrid), el cual s{ fue formulado por el Hil y el BIRF dete.-m1na 

·la continuidad del mismo. Así. la apertura comercial y lns 

cambios en las políticas econdmicas de los paises de Amé1·ica. 

Latina no constituyen un efecto de reflejo o de ejemplo, sino un 

nuevo proyecto de desarrollo predeterminado por 1 a comunidad 

financ1e1·a para el ~1-ea de los paises subdesarrollados. 

La dom1nacion del capital internacional en sus 

economías, es un hecno común que sL1cede en todos Jos países 

subdeSarrolJados, lo cual ocurre mediante el financiamiento 

otorgado por los bancos mundiales, por lo que a partir de la 

época de los ochentas a estos países les fue obl1gado abrir sus 

fronteras al mercado mundial c:ap1tal1sta.s• 

¿ Y por qué ub1c.::u· los acuerdos y los proyoctos da 

la comunidad financiera internacional en un marco jurídico?. 

Principalmente por el caracter de obligatoriedad y restr1cción 

que constituyen <Ja ley obliga y sanciona>. Para el país el 

Citado en: lb1dem, p. XVII. 

Yéase: Mendoza Sánchez, Juan C., Op. Cit., p.p. 24 y 
25. 
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la ~dm1r.1str~c10r· ,:uolu::i. sir, ürea.LICl.H?St.o no na·.¡ com:roi. d~l 

· circulant.s. no i:,.:: ~ar, lo: =erv1c:..:o;. :-,1·ast.¿i,aos por el F.stadt.> ·1 no 

se eo1f1::il el d?s~tTol lo oeb: .Jo a ia ~s.::aee: de 1·ecursos 

ir1te1"nos. 

r:IÍ\1°;\ estos t:·1·gar.1e.T,.:: iFf';l, BIRF l e-~ cono1c:1onar el 

finc0n.-¡e:r.;;en":C· le:: 9ar¿;,nt1o:a una. aoecuada invers1on. lo cual 

asegure. 1. .. •• u ... er, f'end1m1er.to y s~bre tc.ao una v1a de üom1nac1on. 

H~ i1atllar ae w1a 1ntromuuon de los paises altamente 

1nd<.\Str1al1:ados en las economías ce los oaises :ucdesan·ollaoos, 

podemos afirmar m.~e e iertamen-:-e- el programa concnc1oni'1do de 

financ:1am1ento ~e5 gari:t.-=ti;::,;. las bases y loe; 1·eouer1m1entos del 

capital mo~opol:co de las 01·1ncJpales coffica~1as ~e !as cuale; 

son dL1eños. HsJ los pr1nc1pc.les act·eedores aa- l'lé:'ico. por 

mencionar algLinos. son: &an~· of Hmeric:a, 1·1anL1facturer Hanover 

Trust, Chaso l'lanne-ttan Bank. C1ty Bank. entre otros, lo~ cuales 

son dLteños de las mas f·L1ertes compañías de gasolina, petroleo, 

y productos de1·1vados como la E.;~o. Te::aco, Ph1ll1ps r·ptr·Dleum, 

Oupont Stanacu· :l 01 l Compar·.¡, Mub11 U11 GL!l t"":, An:·.u. Dupont 

controla Coc~ CnlA, t1n1rov~l. Gener~l Motor~ ~dPm~s. ~u ~~m1l1a 

en Harva1·d, Pr1ncEton, est~n en el Partido ~eoubl1~ano <Bu;h 

conct"et1zo a! ut·uvecto dr::l TLC y era t·eoLtolu:iH""\Ol. sori 

antis1nd1cal istas y· dP.t·er.h1:-::a=, y son prop1E-tiu-10= ae mas ou~ne; 

que cu~lqu1er ott·e fam1l1a. 1
' 

u \.'éa.se: Mever, Lwrenzo. Et. 141., Op. Cit., p.qq 



92 

C.an~ mencionar que en Max1co e~11ste una gran 

:; r1t!·om1s1on de todo es'te tipo ae empresas mult1nac1onales. por 

~o QL1a la garr...:-ir..i.a y el :--espalcio oe l.;, ec:onomia me;-:icana son de 

vital importancia pat·a el c:rec1m1ento del capital monoodl1co. Lo 

qua se ouede c:onst.atar al recoi-o¡:a· 10 suc:ediao en la refinería 

... ü de marzo, la c:L1al tLtvo oue ser c:et"t'ada con el obJeto de 

1·educi1· la em1s1ón e}:cesiva de gases contaminantes; sin embargo, 

e¡ fondo real está en que desde el inicio del sexenio del 

F·1·es1 dente Sal 1 nas, el FMI y el BIRF abogaron por la 

privci.ti.:ación de la empresa estatal mex1can.a F•EMEX y por un 

estricto control de las normas ambientales, las cuales sirvieron 

de medidas de presión er, el cierre ce la re-Fineria y en las 

negociaciones trilaterales del TLC y que fin,;.Jmente c:ondLtjeron 

al despido masivo de 5 1 (100 trabaJadores de dicha refineria, 

ade111ás de una derrama 1nnecesar1a de divisas debido a la 

importación oe gasolina, que no acabo con el problema, sino que 

lo agravó, va qL1e estas gascllnD.s emiten ~ayeres c::ant1dades de 

gases contamlnantes. 

Y en cuanto a la privatización de la empresC\ 1 esta 

fue .:1nalmente J levada a cabo, e::cepto en las denominadas 

estratégicas v prioritaria$ al permitir el cao1tal privado en la 

empresa. 

llhE>:icano finalmente ~cardó, en 1'1'89. apl1ca1· 'un pt·.:igrama de 

accion en este sector que incluye las s1gu1entes medidas 

fundamentales: 1) L1m1tar el derecho e'¡{clus1vo oe la empresa 

estatal a proc:1Ltc:11· un má>nmo de 2"=.i oetr0Quím1cos básicos y 



def1r.tr una i1stü inicial oe ··~acunoar·1os' aciertos a la 

oart.ic1oac1~:-. Clel ~ect.or Pr1vaoo. .":> Hl.i:!m.~r l.iir croqrama de 

acuerdo= c.:io~era<t1vas entt·e el &ect.or t-'r1vae10 v FEMEX. ee decir, 

impulsa1· 1.1na ~re~1i:i1te 01·1· .. ·at.1.:ac1on oa estiio in~usc.ria:1 ." 

:.i. e1a;-, ?.is c1er-:.c Q1.1e l ~ meJor forma oe- c,.ec:er r,o es 

L1n crec::..;;1e'itc fi.:t1c1c ~1 ne. .e;ost11· r·ealmente una activ1oad 

pro.:Juc:¡, ... ·.:. .:iue l-:\ ,;¡i.;;t1tiq1.1e, ..:.por aue entonces lci actt.:al 

renego;:1ac1ón de l"' deuoa ? v ¿por aue se ve condic1on,:1,oo por 

la 11berali;:,:1,c1or1 c:omerc1al v cor la invers1on e:-:tr.'lnJera·~· La 

ra:ón estr1b¿\ en qLle estas cand1c1one5 de +:1nanc:1am1ento 

constituyen un~ obl1gac1on a cumpl1t· oeterm1naoas por el FMI y 

BM p.;:wu un mayor aprovec:ham1ento de l.:. ;:ona. 

La direc:.tri: 2n lo:: programas y proyectos emanados 

de los organismos F l nanc i E· ros i nter nac tonal es constituyen 

entonces el ma1·co de t·eferencia obl1gator-10 <por los costo5os 

emprendidas en Mé::ico. 

Este hechor.o solo aebe cnt1car-se, sino discernit':,e 

para logr.a:o- Lln meJot" aprove:::r1am1ento de}¿,: ool1ticz.c;, 

económicas asignadas, y con el lo el bienestar de los c:1L1dadanos 

me>:icanos • 

.n Ibídem, p. 94, toma.de· del Washington, D.C.W. Bant:. 
Country Dept, 11. 



94 

3 . .:: Acuerdos, leyes y decretc5 internacionales. 

Los acueroos. ~.ay'es v decretos internacionales 

dr.r.c.•rm1nan tamo1én Fi marca JLU0 101co oel TLC, ya que las 

ncgrJ.::iac.;.ones C1E:l 11l.:.smo estuvieron delimitadas poi' las 

Es cur ello qur:, EH nuevo ord~n mundial dP. comen:10, 

y ej e>:ito eccnómico obtenido en los moelelos ylooali:::.aoores, como 

la CEE, permiten concebir la posible instrumentación ele liE\ zona 

oe libre comercio pa1·a Amer1ca del Norte, en confoi-m1dad con las 

necesidaoes del capital monopólico. 

Er.tn? los pr1nc1pales convenios inte1·nac1onales, 

señalan?mos ei más importante: el GATT, que tiende a !'iPI" un 

acuei·do multilateral de EqL11dad de t.r.ato qLte n:?gLtla 1as 

1·elaciones comerciales y recLtce las tracas QLIE er1T.orpecen el 

desarrollo o~l comercio mLincual. Su primer r..ntec.edente t1ene 

lugar can la ct"eac1on de la ülC U.kgan1zac1on 1nt€?1"nac1onal de 

Co;nerc10J cuycis conc11c1ones •unaamE-ntales 1·uETor, l'"~ igL1 idt"Jc:.>d de 

del provecto y la cerc~-<nia rml c1eri·e de li'ls conce<:=1ones 

,,·t:ase: Mctrt1ne: Cortina, Rafael. D1cc1onar10 
Enc:1clripéd1co Cconomirt ¡..;·1anet", España, Ed. Planeta, 
1omo !, 198~. o. 48 . 



no d1scrirunaCicr¡ al comercie. y !a rec1orocioa.u, entre ot:rosi 

sin emoc;1r_go. est~s cono_1c1on2s no n,...n sido cumolidas. Se creyó 

que la conscl1cc..cicn·a io: m1;mc:s =ei.~levaria a caco en :a Ronda 

Urugue.y. per:o hE-st:~. la fec:na no se na aaoo la concert.acion. F'or 

la .~1-berac1cr, ce- aranceles ·en serv1c1os. pero r.o er1 los: oroouctos 

del a\)ro, oel c1..1.al depender, los r1aises del tPrcer mundo. i• 

A cesar de eJ. lo este mec:an1smo sigue func1onancio y 

todos r.Quel lo~ paises que c?bron slis f1·onteras al comer e io mundial 

se enc~entt·an l r.mer:;os en e1. 

Pot· su parte la política de apertura econom1c:a 

mo>:icaria cons1dert'I 1"1 nece::.1dad de per·tenc~cer a un organismo 

imparcial que fL1ngiera coma ~rb1tro en sus relC\c:iones 

comerciales. Es asi que en 1986 Mé};1co es ci::ins1det"ado m1embro 

pleno del GATT. "En el '.3eno del GATT, nL1estro país promL1eve en 

p1·1ncip10. el acatamiento OOt" oat"te de todos los miembro5 Oal 

organismo de los coinprom1sos sobt"e el .é_~atus Ouo y 

desmantelamiento de rP~tt·icc1cnes 1nJust1f1cad.;;s c.l comerc10, as1 

como el fLtnCHH'~m1o?r~o del s1ste1na de v·1g1lanc1a mult1lat.eral 

Citano en: El r·1·c.grc\mc. not1c1ero. ·¡elev1s1on 
Azteca, 5 oe JUllo de 1q93. 

Citado i?n: Hernandez. Hec::.tor. Et., Al. üp. Cit.• p, 4:= .• 



OE.· esta mam:ra, ñl .11tir1r :.us fronteras Me:occ aentro 

d~l GAT- no p~·orh1.1eve camt:o1os est.rt1ct.uraies; su princioal consigna 

manten1m1ent.c de las l i ores fuer:¿..;, del m~n:ado y oe sus m~s 

lmpo1·t~ntes vertientes: L~ promoc1on de l;.s impcrt.ac1ones. e1 

y el fortalec1m1ento de la competern:1a mediante la regulac:ion. 

F·or ~Uo al f-ormar parte del GATT su reglñmfmtac:íon c::omerc:ial 

auedi11 suJetc: • .:il mñrco normativo ael m1smo; es a.si Ql..\e de acutwdo 

a la definición formlllada por el organismo, 1,:, negoc1ac1on de una 

á1·ea de li.bre c.omercío esta integradn por dos o mas territorio~ 

en lt>5 cuales loi- aranceles v otras medidas 

t·estr1c:t1vati al ccme1·c10 queda.11 el 1minados: para unL1 pon: ion 

sustancial del comercio efectuado nnt1·e estos. con productos 

ot"igina.rios oe tales territct"ios." 

Con ello, el marco j1..1rídico comercial que permite las 

negociacíones del TLC y que reglamenta las dispos1ciones ce sus 

diversos .:u-ticulos tarts. 101 al 1(15 ••• ) incluye el conten1do de 

la reglf'lmente.cion suscrita cor1 el GATT, 

El Articule 101 oeterm1na que el Tratado \TLC> se 

¡¡;.eate.blecerá de contormidact can el articulo XXIV oel GATT ccomo 

ne dijo en el par1·afo anter\or>. 

•.Je.:i.se: SECOF" l. 8c:income~:, "Ma1;1c.o y el TLCº, Tt·1mestre 
E.J_:-~~l...!. t'l~>:1co, 21f'io 14, No. 4, rnar::o l<f9:., p. 33(1. 



El a1·t{culo 103-2 seRala que en lo que concierne a 

las relaciones c:on ot:rcs tratados internac:1on~les tel mismo GATT> 

y si hL1Diere conflictos entre t.ales acuerdos y el presente 

(TLCl. este prevaleceré en la meoiaa de su incompatib1liC1ad, 

sal~o aue en el se di:pongfl otra cosa. 41 

El Tratado preve la competencia ruinosa y establece 

los términos en que debe ser contrarrestada. bien sea a través 

de una suspensión, una c:omprotacion de daños o de una lucha 

contra el subsidio, soore toco cuando se trate de área& 

estratégicas. Sin embergo. no dice nada respecto al dumping que 

al iqual que el GATT <artículo VI> no considera tal 

distinción, permite la int1·oouc:cion violenta de los productos de 

un pais en el mercado de otro pa1s a un p1·ec10 infe1·1ar e su 

valor normalt permitiendo eventualmente la utilización de un 

derecho antidump1ng. 

En referencia al apartado de las salvaguardas 

globales se contemplan las señaladas en el artículo XIX del GATT, 

aplicables a 1cu: imoortaciones de toao el mundo. En este 

sentido habrá medidas e)(cepcionales de protección temporal en 

aquellos sectot"e» que sean severamente a-rectados por el 

incremento de las exportaciones. Las primeras de ,ellas seran 

de car~cter bilateral; habr.; una suspension ese la desgravacion 

Véase: SECOFI. ·SL..I1.C de Americ:a del Norte, tomo l. 
p. 11. 

Véai.;e1 Mil.rtinez Cortina, ~:afael, Op. Cit., Tomo 11, 
PP• 5¡9:..520, 
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o tambien un aumento del ~rancel previo a.l inicio del TLC sólo 

en su transición y d_urará .tan sólo tres años, pero mientras, el 

otro país recibirá. una· 'co~pensació.n obl igator1a. '' 

En la propfedad industrial. se obliga a los tres 

países miembros a cumplir con lo establecido en el marco del GATT 

y con otras formas. 

"Y en lo que oe t·efiere al trato nacional los tres 

países acordaron incorporar al Tratado los conceptos elaborados 

en el GATT ~ para otorgar un trato igual a los productos de los 

países miembros tanto para el oago de impuestos como para la 

aplicación del reglamento interno". 
41 

La importancia del GATT en las negociac1one-s 

comerciales del TLC radica en el hecho de ser la o~tructura de 

la conformación de la zona. Sin emburgo la exper1enc:1a que ha 

vivido Mé:üco en el marco del GATT muestra que dicho organismo 

carece de una entidad supranacional efectiva, con autoridad 

suf1c:ient~ piu-a 1·esolver sñtisf-actor1amente las apelaciones de 

nuestro pi11S ante el seno de este organismo, como lo demuestran 

los reclamos ante los 11 embargos atuneros realizados por 

los E.U.A., a los que Me>:1co y el GATT no pudieron dar mayor 

solución luego del fclllo a favor del gobierno mexicano y je la 

Vés::eJ SECOFI, Op. Cit., agosto 1992, pp. 50-51. 

Citado en: Sert"a .-:L1che. J.;11me. Avances en la 
negoc:iac1on e1el 1 ratado de Libre Comercio entre 
México. Canadá y Estados Unidos. Mex1co. Ed. SECOFI, 
marzo 199~, tomo 11, p. 4. 
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negativa. de los E.U.A. al mismo siendo que los peeci\dores 

me>:icanos sí cumplen· c:on la.s normas 1nt.ernacionales 46 que 

muchas veces ni lo: misrr1:i-s estado\..tnidenses cumplen. yr. que ellos 

tienen permit.idc una t.asa de mc;rtanda.O de 2(1,~0(1 delfines. 

Por otro ladc, el acuerdo <GATTl ne ha cumplioo c:cn 

el compt·om1so denominado "La nacion m&.s favorec.1da". ya que ní 

E.U.A., ni Europa. n1 Japón abrieren sus fronter-a.s a las 

mercanc1a3 oroc:edem:.es oe Mtnnco, c:cn lo cual la cesión en la. 

r•duc:ci6n de aranceles .fue de carácter unilateral, desfavot"able 

y poco recíproca par¿i¡ nuestro pa:is • ., 

E5 evidente la dificultad que tiene un ~cuerdo como 

el GATT para otorgar por sí solo igLtaldad y multilateral1dac:I en 

la.a nagociac:iones. comet"ciales de los paises qu& lo integran. como 

lo demuestra la cada ve~ m~s lejana ccnsolidacion de la Ronda 

Uruguay, debido a que la resolución de la misma habría redundado 

en la consumacion de un sistema de igualdad y reciprocidad para 

loa países productores de mater"H\S pt·imas. 

Otro c:le los ac\.ierdos 0L1e t.a.mbien estt1 presente en la 

conformación del T~C es el de la CEE, y este se deba 

funda.mentalmente a que les propositos c:omenaales en M~>:ico (muy 

proba.blemente tie los E.U.A. y Cana.da} EHit.ti.n enclav~dos en la 

.. 

. , 
\.'éase1 Za.bludovsky, Abraham. 11 Enesimc embe1.rgo 
atunero". fi:ev1sta ~ Mexico. s/e No. ::.s. 3 
febrero 199:<:, p,6 • 

Véase1 Meyer. Loren:o, Et. Al., Op. Cit •• p, 50. 
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divet-sific:ac:ión de las ewport.a.c1ones c:cn otros países ccmo los 

de la CEE, _ap1•ovechando tanto la coyuntu.-a del TLC, como la 

apropiación de capitales~ tecnología, y el arribo de empresas 

multinacionales que éste genere. Sin embargo e>:isten dos grandes 

obstáculos. El primero lo constituye el orctecc1cn1 smo comerc:1al 

de la CEE. ya Q\..\E.- imponen un gran númet·o oc berreras no 

aranc:elariAs; el sagundo obstáculo es c.11uel GUe distorsiona al 

TLC en su cláusula: los paises no miembros no podran bene-ficiarse 

del mismo. 

Se~alaremos también el Sistema Generalizado de 

Preferencias, el c:ual se crea como un mecanismo de preferencias 

otorga.do unilateralmente por los P"l&es 

desarrol li\dcs en favor de las importacionea prcceoente5 de los 

paises en desarrollo como les llamados Cuatro Tigres Asiáticos, 

(Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hon; f'.;.cnr;:p, les cuales fue1·on 

beneflclaóos por este sistema hasta el a.~o de 1989, 

Actualmente los únícos beneficiados siguen siendo México, China 

y Malasia. En el TLC, el SGP determina p~rte de las. 

negociaciones, por lo que ha.y que orestar especial atención a 

los hec:hos pot·que la l'ei\lioad nos permite ver Que en \a pr.tctica 

dicho mecanismo funciona de manera abiertamente protecc1onista, 

ya que evita y pone art1cl"1os conforme a las demandaG de los 

Véase: Serra F'Ltche, Ja.1me, Avances en las 
Dfil10t;iac1ooes del Tr'atado de Libre Comercio entre 
MéK!co, Canada y Estodos Up!dos. Mé•íco, SECOFl, marzo 
1992, Temo 111 1 p. 8 • 
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prodt.\Ctores de lo: E.U.A., em:r& O'tt"OSt cuan(jo con:s1aeran que un 

prodt.1etc ex"tranjero los estC\ cer J\.lt11ce.nco. 
49 

En la t:onsolioacion de la :or.a ti'.mC1én Fueron 

eonsi der~aos la~ leyes. re9li11ime11tos .,. ac1.1eraos C\mb1entales y de 

otra inoole para la~ relaciones con'\erc:1ales oel TLC: 

A> t..os siete ausct·1tos a.l TLC" además de los a.c\.1erctos y 

ane>:o¡ que se const.ituyan. 

B> El da Wa6h!ngtor, "" 1973 y en 1979 "El comercio 

internac: ional ~ntre aspee ies ~mena:adas de flora y fauna 

si lvestres 11
• 

C> El de Montreal 1987 y !99(1 "Sustancias a<;¡otadcras de la capa 

de ozonoº. 

D) Convenio de Basilea, 1909 c. su entrada en vigor para 

México, Canadá y E. u. A, "sobre el control de los 

movimientos tt·ans'fronteriz:os de loe desechos pel igrosos 11
• 

"Véase• Meyer, Lorenzo, Et. Al., Op.Cit., P• 48 



E> Acuerdo de Canaaá y E.u.A. "Del ;ncvimiento 

oa oesechos ,'pel ig~osos.'.' • 

102 

tra.nsfronten ;:o 

F> Entre E;·u.A. y Mexico para la "Cooperación de la proteo:16n 

y mejoramiento del amrJlente en la ;:ona fronteriza 198:'. 1
' 

Estos acuerdos prevaleceran, ¡.,.::1·0 cuando una de las 

partes pueda c:umpl ir, elegirá la que preGente menor 

incompatibilidad con el TLC. A dichos acuerdos podrán hacerse 

enmiendas o introducir otro&. 90 

f"or lo anterior podemos conclu11· que la plane~.c1ón 

estatal del comen:10 exterior requiere de la e~:1stencia de 

convenios internacionales que estaolezcan las reglas que ceben 

seguit· ayudando así a que la planeació.n no sea ineficaz y 

caótica. P.e ro ademas, es importante el ejercicio de la 

autoridad que puedan tenar dichos convenios Qn la ratificación 

de lo racional, debido a que uno de los grandes desafíos del TLC 

será el acercamiento de los tres sistemas legales distintos. ya 

que el doc1.1mento trasciende de lo c:omercial al ofrecer la 

posibilidad a los t1·es pais~s de realizar cambios o reformas 

necesarias oor m2dio de los acuerdos paralelos al mismo. 

Sin embargo~ ló interrogante es como se podre. 

mantener el conti·ol de la economía de caca oa1s y por separado 

benef1c:ia.rse del mismo, s1 el 1.1so de las leye; como las de E. u. A. 

'°Véase: SECOFI, Op. Cit., Tomo l. p. 11. 



son de c:E1ract.er L1n1latere.l y 1:a.or1cnoso y :s.1 el las no eata.n 

d1sp~1es;o= a p-r:irm1!¡1" u;, c,:.;.pet ii::cr oue a.so ira a un rango mayor 

e a Ltr. C'·~pt-.:. r,¡;og10;,¿..l más imi:.ortt1nt.-=~ elle~ no penn1t1ran un 

Japón ar, su fr·or1ter;1. Sl.H"." 

51 desue 197:, r-~1a>:.1noer ·-.· Rocker.el ler dieron la 

c:E1tegoria ~e paise;i tercermune11stñ! exclusives orovu~dores ae 

m.:\ter11Hi pr1me.s y izi o.:wa los anteriores presidentes c:omo Lópe;: 

Pa1·tillc 1Un merc:ado común impeo1ria el desarrollo 1ndust1·1al v 

conducirí.a caLllatinament.e a e:<olotar y eMtraE!r materias primas 

para los paises mas av.?.n:aaos·• •in entonces por que:. desde años 

atr~s se vivió e:•cll1s1vC\mer1t:e ce la producc:ion y explotación 

de matat·ias primas habiendo oportunidad de genQrar toco tioc 

de prcdL1c:c1on cuando la econom1a oermanec:1ó cerrada ant.e la 

competencia i nternac iona.l. 

La respuesta es QLle ni los sistemas Jur·ídito::i más 

avan:adosi ni el proteccionismo e~:tremo proporcion.¡n meJoram1ento 

en el nivel de vida de la población. Lo lmportante es hacer 

pragm.atica. a ia ley v a la. ve~ ejercer ltt. ~U'tOt"lr:'l~d rp~} y nt:1 

ficticia ante el ITIC\rgen del derecMo, y :io depender 

exclusiv~mente de las 1·egulac1one5 y de los ordenamientos legales 

eKternos. 

Véase: Conchello, Jose Angel. Op, Cit. pp, 17-19, 

lbidem P. 19(>, 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACTUALES 

Obs01·va1no~ ahora las re1aciune:s en el ambiente 

ec:onóm1co m1.1ndic..l y las cond1c:i::mes propias ce la lntegt·ación 

regional entre Mexico y su;; soc:1os comerciales. 

4.1 El capital y el nuevo orden mundial. 

Desde la antiguedad hasta nuestros días, el capital 

ha jugado un papel muy importante en las relaciones ql.1e han 

tenido lugar entre naciones e individuos, pot· lo que el dinam1smo 

alcan:ado por ese capital tL.\Vo que ser ac:ompañá'.do poi· el 

desart"olla de circunstancias y condic1ones Cilmlliantes propias de 

la existencia y el desarrollo del mismo. 

En Mex1i:o. el c:apltill domln<"nte oue tuvo lugar 

durante la epoca colonial estuvo .acompañado por 1.1n determinado 

tipo oe relac1on~s e;:onomicas, pol1t1cas y soc:1ales necesa1~1i\s 

para el fortalecimiento cr&cimiento d2 este capital. 

Postcr·iormente este capital pas~ ~ un~ fase suce1·ior· llamada 

imperialista. donde el monapol1a. el ol1gopalio, y la ol1g~rqu1a 

formaron par·te de las relaciones de p1·oduc:cion domir1antes en la 

esfe1·a econom1ca y social. 
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Actualmence. el capi~ak extrenj~ro condiciona a un 

nuevo ~ipo de relaciones economicas, donde aoem~s de ser 

monopcl ist;1. pre'tende i ntegJ"ar los cienes y /o serv1c 1os de otras 

naciones, con el ::ibjeto de lograt· una .navor pt·oteccion. Hablc:\mos 

propiamente oe un momentc en el oue el refor:amiento de dicho 

caci:o?l rr1.::·r1cD~li:aco1· apunt.:. n.;...::ia aspectos ce globalizacicn como 

frente ce y c:omplementariedad contra el 

protecc:ion1smo de s1.1s adversarios. 

De ah1 que hayan s1.1rgido uniones globalizadcras y 

regionales a mediados del siglo XX, ta1 es el caso de la CEE, la 

AELC <Ascc:1acion Europea de Libre Comerc:io O EFTA> la Cuenca del 

Pacifico, e¡ GATT, la OCOE. 

En todos los casos J.g, unión c:omC?rcial ha debido 

contar con dos elementos: el primero es la posibilidad de 

ofrecer bienes o servic:ios y el segundo es la posibilidad de 

demandar bienes o serviciosi unos tienen y otros no tienen, bien 

sea c:apital, tecnologia, recursos, mano de obra. 

En Alemania por eJemplo, despues de la Segunda Guerra 

Munchal lo& GmprG'D-1riaG ~C? dedic:aron a invertir para obtener una 

mejor producción; en Japón, los empresarios entrelazaron a su 

e><cesiva rnano de obra y se dedicaron a proouc:ir y a comercializar 

en grandes cantidades. En E.U.A., a partir de la Primera. 

Guerra Mundial (1917> se ocuparon de la inversión Y la 

fabricacion de bienes y servicios suntL1arios. Todo el lo 

Véase: Conchello, José Angel, Op. Cit •• p. 59 
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ocurrió en el interior de sus propias fronteras. Sin embargo, 

la especialización constante en la división internacional del 

t1·abajo exigió que las efic:ienc1as logradas con el mejoramiento 

industrial salieran de sus propios nemis-t=erios para poder 

transferirlas a otros territorios, meoiante la inversión 

entranjera, la cual tiende a ser el objetivo primordial de esta 

división internacional del trabaJo, en done~ se conjuntan uno y 

otro elemento entre una y otra nación con el fin de ohtener 

mejores ventajas de la globalización. 

De esta forma el capital monopólico eHtranJero se 

entrelaza con las econofhC\S d8 c~da país. no tanto por la 

división internacional del trabaJo, sine poi· el movimiento que 

dicho capital pueda darle al desarrollo tec:nolog1co. 

Debemos tomar en cuenta que en 11é>: i co tenemos dos 

condicionantes preestablecidos dur~nte la época colonial. El 

primero es la inducción del mercado interno y el segunda es el 

establecimiento de empresas mul ti nacionales en terr 1 torio 

me>cicano~ las dos forman parte de los mecünismos de dominación 

utilizados µor el capital monopolice extranjero que con la 

apertura comercial que ha tenido lugar en los últimos años, ambas 

condiciones se disponen a consolidar y a hacer crece!" la n1.1eva 

fase d~ complementacion y protec:c1ón que tendrá lugar con el TLC. 

Es por el lo que tanto la creac:ion oe empresas 

multinacionales como el grado de oepencienc:ia del mercado 1nt.erno, 
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requieren ae m.:.yores capitB.les y da me.lt~r .croouct.ividad para 

seguir fortó.lec1er1co su dominio: J'Estamos cerfeccionanoo el 

modelo abiertc de nuest1·a economíiA. Esta acertura al resto del 

mundo ·1 su. ftit:-nor· grado oe ··desa.t"rol lo' ·relat.1vo. 1mpl ic:an que 

F":1· .::lle, nemoa ·;is"t.:: ultima.mente ia gran afluencia 

de r·epresentant¡ie '-c.nierciales e;:t.rarueros c;ue nan venido a 

nuest1·c pais ois~uestos a invertir para pooer contrarrestar }os 

efecto~ :iag.:it.ivüs que PL:c3i1rran gene1·ar los obstáculos ,;.l comercio 

a través del ':"~C, oe~ GATT. de la CEE~ ce la t::1'"';TA. de lñ Cuenca 

del Pac: fico. de la OCDE, -:.-,n el único objete. de favorecer la 

actividad oroductL;i?. ael c:ap1'tal de c:adei Ltr1a ce sus nc: .. :ionf;os. 

En el ca.so c;el TLC 11 los norteamericanos saben que no 

es una ap\:r·h.ira. sine unie- pieza. para dominar o enfrE?ntcn·se al 

GATT 11 • :ii 

11 Un.:i ve;: qLte Mé>:ico haya cumplido a sat1sfsicc1ón con 

los diver!":tos c:od1g.:;s ae aoertut·a 1mpLtestos por los países ricos. 

y garantice mavot· re:c1prc:.:1ci&o 1 sobre- todo en mat.e1·1a de 

Citado en: Salina~ oe Gortar1, Carlo~. Q!et·to InT-ot·me 
de Soaierno 1992. Mexico, Ed, Presidencia de la 
Repúbl 1é·a~l992~P. 20. 

Citado e1i: Cor,ctiello, José Angel, Op, Cit •• p. o7 
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¡cu-vicio5 -financíero$ e inversión extranJerac set·a miembro de le 

OCOE ••• para el le Mabrá un plazo de 18 ~eses ••• ".• 

Come est.a$ declaYac1ones podr-iamos señaj ar otras dadas 

a conocer por las deli?gac1ories de austriacos, holandeses. 

astéldOLlnidenses, canadienses( -Franceses y ~lE'manes. oue nan 

..¡enido •"\ nuest.ro pal~ con el obJeto de lnv~rc1r capital, 

i\p1·0·1ecM~r el caja costo de la mano O?- vbra, lBs n~oucide.s 

t.r,rif?~ tmpositivas,: y la regíonali::acíon de t.\mérlciot del Norte. 

Veamos el crectmier.to economice de la l nvers1on 

e>:tranjera rm Mév.ico durante los últimos añoM 

CUADRO 1 l*l 

INVERS10N EXTRANJERA EN MEXICO <SELECCIONADOS> 

E.U.A. ALEMANIA GRAN E!FETAr.A JAPüN SUIZA 
<MILLONES DE DOLARESJ 

J'i75 3,5166 ·¡ :.11,0 275.9 lt)t). :!. 215.7 
199(; 5,836.b 676.7 ~5::.7 499.1 473.7 
1985 9.84(1.2 1.180. 9 451.S 69Z.~ 788.9 
199! 21. 46~. B ¡. (14(). 5 l.'187 .9 !, ::.29. J 1,414.9 

''l-o ,·~gli!.mentac1on pat·a la inversión extranjera en 

México limita la entrada de caoitt,les en perjuicio de Mé~ico, 

Citadt1 1:.·n: F'eriódic:o El F:..nancü?t"o, 7 de julio de fJll¡ 
p. "1 Declaración ae un ministro inglés, en su visita 
a Mé}dco. 
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( El empresario inglés) señalo que el TLC es un elemento q1.1e todo 

inversionista esta c:soerando para 1nvert.ir en Méx1co 11 •
1 

La espera de este acuerdo no ha impedido que algunos 

pi\ises incrementen S:Lts invli'rs1cinei;. Como se pt..1ede ;iprec:iar en 

el cuadro anterior, en donde el 41).5/. de las 1nvers1ones que 

MéKlCO a captado provienen de su p1·1nc1p~l socio come1·~1al, los 

E.U.A •• quienes desean obtener los mayores benef1c:1os de la zona 

comercial de Ame1·1¡;:a oel Norte, lo cual per·m1tird que Canaoa y 

México tambien aseguren beneficios económicos dentro del mismo. 

Pero no están dispuestos a c:omoart1r su dom1n10 con el de otras 

naciones por lo que han señalado que no perm1tirén el desarrollo 

múltiple de las ec:onomias de sus vecinas ni el uso de tales 

ecanomü\s como tramoalín de los intereses de otras países. 

E.U.A. sigue manteniendo su posición de América <El 

Continente> para los americanos <estadounidenses>. "Mientras 

9igue la disputa honda y el Gobierna norteamericana ••• surge la 

intención clara de Washington de ir hasta la pres!dn abierta para 

alejar de Mé>:ico y de Canadá las inversiones que considere 

enemigas, alm cuando representen un importante beneficio a la 

economía de sus vecinos ••• Si México y Canadá quieren asociarse 

Citado en1 Diario El Heraldo de Mexica, 20 de mayo de 
1993, p. 1-F, Empresarios Ingleses en Mex1co. 

<*> Fuentes Salinas de Gortari, Carlos. Cuarto Informe 
de Gobierno. Anexo 1992.L Me>:ico, Ed. Presidencia de la 
Rep"blica, p. 314. El año mus importante de la recién 
iniciada apertura comercial, fué 1985. 
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a E.U.A •• deben respetar los términos y no convertirse en 

plataforma de los intereses Japoneses. 11 • 

Estas dec:larac:iones dejan ver muy claramente la 

posición de lo= E.U.A. en la lL1c:ha poi· mel'cados, capitales <los 

de Gran Bretaña. Ji\pón, ••• >. y por la union de regiones 

complementarias que permitan sumar y aprovechó/' las ventaji\s de 

c:ada pais <como mano de oora, reclu-sos y otros). 

Por lo que a tr·ansferenc1a de tecnologia se refiere, 

habrá que señalar el enorme costo ec:onómic:o que Mé>:ico ha tenido 

que pagar para alcanzar el desarrollo tec:nológico, sin haber 

obtenido el menor de los resultados. Por el lo se espera que con 

la reciente apertura económica y con la creación de la ::ona 

comercial da América del Norte. el país logre tener acceso a1 

la nueva tecnología, a la nueva adopción de patrones eficientes 

de producción y al beneficio de las economías de escala. Todo 

el lo mediante la entrada de grandes empresas multinacionales, las 

cuales han sido hasta la fecha las principales promotoras del 

crecimiento e>4portaaor mexicano, ya que tan solo en el sexenio 

anterior, cerca del 50:~ de las ventas manufactureras las 

reali:.:aron compañías trasnac:1onales.' 

CitMo eni Conchello, Jose Angel, Op. C1t., p. 137, 
tomado del Diario Excolsior, 5 de marzo de 1992. 

'.Jéase: Meyer, Loren.:o. Et. Al., Op. Cit., p. 140 
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Lo anterior. reporta un a;:,arente oenef1c:io. para la 

economía rr1e;.(1cana; \obsérvese la bEila.n:a c:omerc1al, capitulo 1 

cutldro 3>. 

Sin er.icarqo las emoresas mult1rrac1onales ne estiman 

comp.:..f'tir Sl.IS oenefic1os ec:onOmicos, n1 su tecnología y si así 

fuera, la vida ut11 de la tecnologia moderna es cot.·ta, por lo 'que 

sería meJor c:iue Me>:u:o c:omen:ara a producir v.a comercializar la 

tecnologia. de otros paises c:on el objeto de empezar a ser 

productores de tecnología. 

Otro de los aspectos importantes por señalar, es el 

de la problematica que generan dichas empresas. La mas seria 

está en el margen de suot·.:mac:ional idad que logran alcanzar debido 

a que muchas veces estas empt·esas quedan fL1era del control de los 

propios gobiernos. 11 
••• Las empresas trasnacionales estdn por 

encima de cualquier poder político y económico•·.• 

Sin lugar a dudas. Mé>:1co debe estar c:onc:iente de la 

importanc:1a real que tiene el c:ap1ta.l monopólico externo y de la 

fuerza que sus empresas multinacionales pueden alc:an:ar, por lo 

que previo a la entt·ada en vigoi- del TLC deberán conocerse con 

precisión las políticas económicas del pasado y la situación 

concreta por ld que atraviesa el pa:i.sz 

lbidem, p, 4:5, 
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A- Las política~ de sust1tuc:ion· de importaciones y la actual 

oue perm1t~ la, 'en~rada 'de ,b1e.ne·s oe cap'ital y de uso 

intermedio r:ealmente no prooucen .tecnología. ni avance 

algt:ino, sólo .. l~·.r~Pt:OdLu:en;. 

B- El eMcedente ~~o~ómic:o aue se pueda lograr. debe ser 

pt.·ogramado· ·al igual que el excedente de las empresas de los 

particulares. 

C- El capital monopólico de los E.U.A. desea invertir 

primordialmente en el tu·ea de servicios, pero los 

servicios no generan c:rec:1miento en las fuerzas 

productivas. 

D- La inserción del capital monopól ice. vía TLC, ac:atTearé la 

inevitable quiebra de las diversas empresas. 11 Japón fue 

una economía donde se presentaron í ndic:es de quiebras 

dos veces més elevados que en E. u. A •••• las economías má'i 

florecientes tienen más quiebras".' 

Citado en: Masen, Edgard~ Op, Cit,, p. 38 

<*l Fuente: i:·enod1co El F1nanc1ero, 5 de julio 1993, 
p, 33. En servic:ios la informaciones acuml.llada al ler. 
semestre ae 1993. 
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FUERZA DE A~GUNAS RAMAS ECONOMICAS 

RAMAS 1992 1993 
'<lER;SEMESTRE> 

Cuero y cal~ado ~c:4;3y,: ::C3;2;, 
Maquinaria v equipo 'electrico''.'-' ,. ,:10,6\( .,-Y1;6Y. 
Industria bas1ca de n1er"ro y acero ·.::',<1·~4~!'.-· ,·; ·~1.1Y. 
Servicios en general .,.,. · 

.··<;·:; .. ::·{r·· +45t)Y. 

En resumen, el libre·comerc10 en México dejó de ser 

una opción para convertirse -:n.una necesidad y en una condición 

pa1·a el ouen funcionamiento dE!l oaís, debido al fortalec:1m1ento 

que ha tenido el capital monopól1co y sus emp1·esas 

trasnacionales. Por el lo Mexico seguira. estando atado al c~pital 

monopól ic:o extranjero, y su única sal id"' estar.:i. en la 

patenc:ializac:ión de su propio capital monopol1zador pr·ivado, con 

el objeto de desarrollar las fuerzas productivas del país, y 

logra!'' prodL\cir servicios, comercial izar la tecnología mode1·na, 

para crear una fuerza interna y dejar de estar dominados por el 

capital e::terno. 

Por lo anterior, si las empresas trasnacionales han 

logrado alcanzar mejores niveles oe complementacion, es el 

momento para que el empresario meHi.:ano comience a .;.provec:har las 

ventajas comerciales de la apertura comerc:1al y de la 

regional iza.e i ón par.a la Obtenc1 on de un mayor e>:ceoente 

econOm1co. 
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"· •• Mientras mas excedentes haya, más libre será su 

saciedadº 

4.2 lQué abre y qué cierra el T~C? 

Como ya se dijo anteriormente el TLC entre Mé>dc:o, 

Canadá y E.U.A. no constituye en sí la cr~ac:ión de un bloqLte 

econ6m1co, político y comun1tar10~ y mucho menos la edificación 

de una asociación sL1pr.:mac1onal de carac:ter público. 

Por principio, es sólo un acuerdo por el que los 

países miembros han decidido poner en la mesa de las 

negociaciones una reglamentac1on congruente con las necesidades 

ele crecimiento da cada uno de los integrantes. En el, se estima 

la liberalización y la prctec:c1on de btene~ y serv1c1os que éstoG 

intercambiarh así coma las condiciones que deben aplicarse en la 

instrumentación de tales principios comerciales. 

Por lo Qlle el Trata.do tampoco establec::e la ct'eación 

de autoridades supra.nacionales ni restricciones comerciales para. 

otras paisei: no miem1J1·os, cero ;;i establece la pas1b1lit1ad de que 

los tres países puedan crear leyes economicas que puee1an impactar 

el desarrollo de la fuerzas l nternas del pais, como la producción 

y la distribución de bienes y serv1c1os, el sistema comercial 

me>:icano y la d:--·oendencia prodt.lct1va, tecnológica y financiera. 

----------
Ci~ado en: &ettelheim, Charles, Op. Cit., p. 104. 
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Lo anterior se de:ce a aue la ü.Ct.1viaad ec:Ynómica 

relaciona a t.odoe los Slictores éC:c:nom1cos, ool 1ticos y ;oc:1ales 

de la poblac1or. oue oe cualau1er forma siguen estando 

oeterminados por el -i1nar.ciam1ento ec:onomico de los emprest1tos 

inversi.or, e~:t'"anJer"a dtrec:ta la cual trae capital -foraneo a 

Mexico pa1·~ QUG sea inver~1ao en una empresa, o 01en poi· la 

inve1·sión ~~~t1·anJera 2~01t·ecta que es ~i p1·estamo o c1·adita que 

otorga 1,.:,. ban:::a 1nten·.ac1onal al gobierno y1c a las empresas de 

Mé>:ico. f'ot· ello se ha a-r1rmado tanto que con el TLC o sin 

él, el E~aado me>~1canl'.l segu11·á estando involucrado con las 

fuerzas internas del cap1t.a.l 1nter·nC\ctonal\ observat· la. apertLll"a 

comercial realizada durante el se>:enio pasado~ 

entt·ada en vigot· del TLC: 

previo a la 

Ya se había libere.do már. del 76"!. de las importaciones. 

Ya se había captado la mayor pat"te de las inversiones 

procedentes de los E.U.A.. el 40.5'% de todas las 

1nvers1ones 1·ec1bidas en el país. 

Ya se habían censal idado las empresas trasnac1onales. 38 de 

lat& 46 empresas más fuertes del país son de capital 

extranjei-o. ·'! durante el. ser:en10 pasado a.rroJaron el SO'l. del 

saldo positivo er, la balan:a comercial.
11 

" Vé1»e1 .Lorenzo Meyer, At. Al. Op. Cit. p. lb y 102, 
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Es~o sf9nifica -.tjue ~ac1tamente no hay más que perder~ 

con o sin ~rata.do •. el 'paiS se está. ac:arcanco hacia la 

comolementacióri ,reg_ion.aí· con_: los E.U.A •• 

.. . 
. F·o1~· l~. :ánt-eri"ci~·· :es·._ fuñdamental que !os nócleos mas 

. ' '~ :«. 

fue1·tes; de.· -:}~-~ r? ~~b't'6t·e~<: ·pr i V.idos en 
-. ,.:·; ,::::,;,>_"!. ·. ·._ ~,· l 

México· adquieran la 

ca-.pac i tac:,i_ ó~~:X_,;1~·-C.C::~{~Pt~~~~A~.~ n~cesaria con relación al máximo 

ap~·.o~-e~h~~ieOtp ::--~Qtie;._:_,·;po.dría obtenet·se oe tal concertación 

transmitiendo···¡,or· medio de la estadística toda la información 

necesaria que arrojen las cifras y datos sobre la demanda interna 

y ewterna, con el objeto de genet·ar mayores excedentes para el 

sector croduc:tivo del pais. 

Por el lo las regulaciones r.lel 'íLC sólo confirman el 

compromiso tripartito de proveer de emple:o y crecimiento a la. 

zona mediant;e la expansiOn del comerc10, y el aumento de la 

inversión e>:tranjera. de tal forma que la conducción del 

desarrolla nacional dependerá e>:clusivamente de la actividad del 

Estado, en nuestt·o caso del Estado mexicano. 

Esto s2 puede constatar al analizar el contenido del 

documento que fue dado 
.. 

a conoter. en el, observamos la 

descripción de los aspectos generales en el comercio de bienes, 

barreras. técnicas al comercio, compras del sector pL1blico, temas 

de inversión. sP.rvicios, propiedad intelectual, disposiciones 

Véase: 5ECDFI, Tratado oe Libre Comercio de América 
del ~¡ortg_, Tomo 1, Mexico, 1993, p. 3. 
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administ.1·~tiv¡..~ e ins.tit.uc:1cna!ea y a1suos1c:1ones varias, que se 

enc:'..lentr-an c:-or~ten1oa;; en 22 c:&io.1,tuios, los c:1.udes permiten 

1nterc.i·e-:.i!'r cor. ;:-oc.a i:J.o::,t"iOad, lo ralac:1onado a las reglas .:::i~ 

origen ... reser·1c:1i: v -:,:ceoi::ones cue +ueron formllladas por estos 

E•· ese .::ic;c;.lmento 'SE 01c:e que ent.re lo:s alc:ances 

logrados. ~l de~ sectc:·r agropecuario fue el más sígnificat.1vo, 

debido a las .J~ntaJas i:omparat1vas c;i..1e sobre el particular 

obtuvieron los negoc: i .:...:rores me~1c:anos al eliminar par parte ce 

lo= ~.u.,;. el .::ili. ce ios aranceles c:crrespondientas las 

e>:portacione:; me:.i.::anas, y el :.cJi. de la.s export.ac1ones de E.U.A. 

en Me>:ic:o, en v1rh1d de que fue aceotaela la neceslClad de 

establecer periodos t1·ansitor1c~ suiicientes, asi c:omo la 

garantiEí ·.¡ la cert1dLtmbre de una normat1v1daa que permita al 

exportador trabajar libremente, pudiendo util1:ar sistemas de 

apoyo directos que +:ueron negociados adema~ de los accesos a 

insumos y bienes de capital en condic:iones normales, y la 

eliminacion ael uso de mecidas san1tar1as y fitosanitarias 

injusti-f1cadas ·1 el reconcc::im1ento de :::onas libres y de escasa 

prevalenc1.; ce plaoas. 1~ 

Cuantitativamente lo anterior signi-fica un avance. 

Sin embargo,. el agra en Mex1co presenta uno de los mayores 

retrasas, no sólo en lo que a competitividad se refiere. sino a 

.. Véase: SECOFI, Tratado de Liore Comen;io enr.t·e 
Méwico. Canada v Estacas Unidos, Mexico, agosto 1992, 
PP• 42-44. 
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la escasa ¡:irocuctivida.d y generac:1on de valor agregaoo. lo cual 

se cuede acrec1ar al ooservei.r el valot" de esta act1viaad en el 

mont.o del PIB. que hasta el año de 1991 representó un quinto 

lugar Junt.o a silvicultura ·1· pesca. <Anexo 2). 

A el lo habra Olle agregar el .:fesabasto 1 nterno, el 

in.:.remento de las 1mpcrtac1ones y poi· lo :TI1smo, el cesal1ento 

intern.:i pa.n1 procuc1r tales oroouctos, e igualmente el descenso 

er. las e;:oartac1one5 ce t:ales pt·oductos que se han visto 

afectados por la caida d9 los precios internacionales y la 

creciente amplitL1d de mercadas con los cuales hay que competir. 

Este sector podr.ía alcanzar mejores niveles de 

competitívidad si fuesen incorporados factores como: Trabajo, 

c:al1oad, mercadotecraa. valo1· agregado,, divet·sificación de 

cultivos. allanze.s orcduct1vas, y ampliación üe las vent.as 

externas, oue en coord1nac1ón, pocfr i an i nc:rementar 1 a 

product1v1dad y mejorar las concuc1ones del intercambio enterno 

con otros países, en los cuales no exista un sector altamente 

competitivo como en E.U.A. y Canaoa. 

Ahora bien, señalaremoiii las condiciones que fueron 

establecidas en lo que a propiedad, explotacion y 

comercial i Zil.~lón ae- recursos naturales se refiere. "r dado 

que ios recursos del territorio de las otras partes no fueron 



negociados ao1ert.amer.te, nclblM"i!m.::-5 ~·as1camente- ce los conten1c:Jos 

Las ,::c;,mpaií1as e~:tranJe.ras no t.encrc..n d~rec:ho a reali:ar 

ccmer~i~ :on energet1~os. 

1-a t?mpt·E?sa F'E"'1t.::t. oagara. e1empt·e el monto oe sus adeudos con 

d1r-,e1·0. 

La empresa y el pe.is no estarAn compt·ometidos para 

garantizar acas~o de oetro:eo (U otros> a los E.U.A. 6 a 

Canad~ 

La orohi bici ón de establecer g¿¡sol i net"f'.S extranjeras en 

territorio mexicano. 

La ratificac:ion en la c:onservaclon del monocolio del 

comercio en elect.r1c1daa, oetroleo crt.tda, gas natural y 

artificial, refinados y petroq1..11m1ca~ y del almacenamiento, 

t1·ansporte y ~1st1·1buc1on del mismo. 

En este mismo sent1co, las 1·egultl\c1ones no im¡:nc:ien: 

n1 el comer e io indirecto ce tal es re>cur· sos, n1 el Abaste 

solidario como se n1zo en la gL1erra ael Golfo, ni la venta de 

9asoline1·a~ (franqu1c1&s1 mexican~s a ind1v1ouos extranJeros. 

Veaser 5ECOFI .:..Q~_es Pl 1LC?, 11é,.:1c:o, s/e, s1f. o. 
4. 
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11 5e. confirmo la oec1s1on de PEME.X de adoptar una 

empresa filial que venda al 1nercaoo interno -o eHterno ••• a los 

el ientes que desea y al precio que meJor. le c·onvenga". 11 

Aún cuando la emoresa PEMEX no ha trabaJa.do 

efic:ie~tem&nte. su v1nculac1ón con la ac:tiv1oad ¡:wivada debera 

estar únicamente constreñida con el capital na\':1onal privado, 

carne lo establece la no1·matividad ae los E.U. A. y del Canada en 

lo que a estos recursos s~ refiere. 

La apertura comercial perm1t1r.a que la adopción de la 

empresa filial pueda vender materia prima, para que nuestros 

socios comerciales la lleven a un proceso de transformación en 

sus paíse:., y la regresen reimportada y con valo1· agregado; lo 

q1.1e generara una pérdida de compet1tiV'1dad al no l levat·se a cabo 

el procesamiento completo del producto en Me;.:ico. lo cual le 

restará competitividad y una importante fuga de divisas. 

Otra de las a.reas qL1e obtuvo un gran avance~ es sin 

duda, la del sector automotri;:, ya que con o sin TLC, esta 

actividad na lagt·ado un alto g1·.::'\dl'J dP as1m1 lación en la 

compleint-ntac1on de la zona. Y en lo que a productividad 

sereFiere, el SE-~ctor &utomotr1;: continua manteniendo un 

imoot·tE1nte porcentaje del F'IB. qL1e en 1991 represento el 2.5~ del 

mismo. asi como el '.25~~ de las e~:portac1ones manufactureras.'• 

" 
.. 

C1tadc· en: f-'er1od1co EJ. F1na.ncie1·0, lo. de febrero 
1990, o. 23 • 

'.Jéase: SECOfl, Op. Cit., agosto 199'.Z:, p. 40. 
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Ca.be destacar .que cese al alto graoo de 

complemsntac1én, ·1.;1.s neg~~i~i:.:i.ciÍ~s e5tl.\Viernn ó{5~ha'da$ ·~'O'- bá;.e 

a una mayor i~-t'egr~(:iQ:~··. r .. e¡jí:Q~á1· def:' . .-$é'¿t·or,. p01" le QUe se 

establec:íó una. ·g,·~~~i..(·:·qe~'reg.ula.c1on o.e las 01sposiciones de 

e~tos tres Pa>.ses:'.:: ~1:)-jé~;;~'tO···"~~t~iOc't.t;¡~ en Mexic:'?, las reglas 

de uso et=i..:1-erlt'e >~~¡ ·>c~·~h~~f'i·~~~. en e:.·U.A., y el 2-C:tterdo 

bilateral entre E·;u.'A~ / c·~~a,d.ll. 

Con lo anter1ot" ._se garantizó a la industria de 

autopa.rtes un~ proporc:ion ael valor agregado de la industria 

termina! en Mexic:o. 

En este mis;,mo sector se estimó la libre importación 

de ai.1tas usados a partir del año 16 de la entrada en vigor del 

Tt·a.te.do, la. CL\al concluirá a.l año 25 de vig~nc1a del mismo, 

siendo quizá una de las medidas más irrac:ionale!i, en virtud de 

qL\e nuestro pais compra lo q\..ce a E. U.A. no le girve ya qlle \.\n día. 

antes de que ~l gobierno me:uc:arro concediera la vent'°' de autos 

usados, el gobierno de los E.U.A. regalo una importante cantídad 

de éstc5. al gobierno chino. '
7 

S1quiendc con las lmpo1·tilic1ones, el QObierno me>:icano 

acordó deügl'a..var el 80% de el las. mt.smas Clle corresponden a 

bienes de c:a.piti'l, <maq1..11ni:..,-1a., equipo ele-ctrico, equipo de 

Fuente; Rebollo, Emi l i.o, "Estrategia Empresarial" 1 

P1·09rama radiofOnico, Radio Red VIP, 19 de febrero de 
1992. 
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transpo1·te>. productos quimicos para los que no eY.1ste producción 

nacional, 1
• bienes intermedios. entre otros. 

Sin cuda algL1na, sabemos que la importación de bienes 

ae capital pt·oduce deficit en la cuenta corriente y en le. calanzi'I 

de pagos. porque desincentiva la prooucc1on de los mismos, genera 

dependencia consL1nte por los camb1os t.ecr.t·logicos que se dan en 

la prodL1c:c:icin, hechos qLle se coi1tt·aponen al desarrollo ec:onómu:o 

del país. 

Habrá tamb1en una desgravacion gradual y paulatina 

de 5 años donde los E.U.A. desgravar~n sólo el 8% de lo que en 

1991 representó la totalidad de li\s e:.:portaciones mexicanas no 

pett·ohn-as. 

Por otro lado, se acordó la el iminac:idn de aranceles 

a productos enviados al e~terior para su reparación, lo cual 

constituye un importante avance que evita1·á la triangulación 1• 

de las mercancías. 

En materia de servicios y servicios financieros, 

Maxico permitirá la entrada de éstos. siendo que dicho sector 

representa a dos terceras partes de la economía de América del 

Norte, a.demás de ser el primero en su a.portacion en el PIB, 

Incluye: 

" 

la construcc:1Gn y los servicios profesionales, la 

Ve•se: SECOFJ, Op. Cit., agosto 1992, p.37 , 

ldem. 
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comput.ac:1Gn. el tr~nspot·te terres'tl"e. las telecomun1c:11c:1cnes. los 

servicies pui::.l1citar1ost los c.areels. los serv1c1cs de rep1iirac1on 

y (flantan1mientc, el comerc:1c ~l mavoreo y" menu,dec;, los servicios 

de telecamun1cac1cr,es oe · ... ·.alor ilgt·egado y los Servicios 

t.ur 1i>t1cos. 

P~ra lo anterio1·. no se raQu11·10 la obl ig~toriedad 

de resídenc1a. .. por lo aue se aut.or i zé el derecho de 

egtablec.er 1nst1tucíones f1nancieraii bancarias y de valores 

<auxiliares> en territorio de cualqi..uera de las tt·es partes, 

mediante unci liberacion gradual da los mismos, salvo en lo que 

a servicios transfr·onter1zos se refiere. prev1endose una 

progresiva regíonali:ac1on financiera abierta, er. el inter1or de 

la zona. En este sentido, el Est~dc 1ne>:icano se reservó el 

detecho de establecer las pal it1cas monetar1.a5' y cambierias. la 

banca de des.:i.rrollo, el sistema de seguridad social y otras. 

Sdlo se permite qua se hagaf"I por -financieras en competencia. " 

Can lo que se dió puerta abie1·ta al capital <mllltinacionales) de 

estas dos naciones. 

t.a 1nvers1vn por su par·te estD.l'U n:gulada por un 

sistema de re9las claras que cu1dat'é de los intet·eses del publico 

a la ve: que evi't.ará l.a cimision de billetes y monedas nacionales, n 

como lo establece la autonomía qt1e rec1er.temente se na conceoido 

.. 

.. 
H 

Ibidem, p. 45 

Ibiaem, pp. 46-47. 

Ibidem, · p, 35. 
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al Banco d~ México, la c:ueil consiste en regresa.rle a este 

organismo la exclusiviciao en el control de la política monetaria. 

y fiscal, pa1·a .;segurar la continuidad en la polit.ica económica, 

el interés sano sobre Clrcunstancias políticas, el control de la 

inflcción. la estabi 11dao en el poder adquisitivo de lA moneda. 

las tasas de interes. el circulante y el crédito, para que en lo 

sucesivo no se desvoque la inestaoilidad er.::inomica y financiera. 

lo que afectarla la premisa que fué necesaria para el TLC, pero 

fundamental pat"a el equilibrio del interés nacional. 

El problema real radica en lo riesgo~o que puede se1· 

la inversión extranJera en un país en des21rrol lo, pot· que genera 

importantes beneficios a las trasnacionales. e>:porta capitales. 

incentivii actividades e inversiones que la benefu:ien; sin 

importarle la pt·odLiccion de bienes bdsicos. c:t·ea procesos 

produc:t1vos incomoletos y sólo provee de empleo. siendo que 

actualmente el maxicano p1·efiere sal1t·se a v~nder me1·canc'a de 

c:ont1·abando a legitima oue establecerse y trabajar en una fábrica 

pot· un salario mínimo. 

F·or ello, es important.e la part1c:1pacion y el 

incremente del nivel competitivo en el sectp1· financiero 

nacion.:i.l. Su falta de prev1sion y su oesaforado lucro los 

pueden dejar re~agados ~n la competencia que se avecina. al no 

ilc:tuar a l ~ p.;1· ue las condiciones del Canadá y E. u. A.. Por qua 

entonces el cliente de me:.:1cano buscará la opción 0L1e le ofrezca 

un mejor r~erv1c10, alejándose de los bancos nacionales. 



F'cr otro lano• la 1n;:11.1stria de lC\ t.ransformac1on ha 

logt"a-::lo i..tn· 1mcortante avance en :ill c;:re-c¡mien"to y en la 

del ingreso tct.al oe l"a ·:u-=:nt.Q corriente, la que, podrá aumentar 

a p~r"tlt' ,.:?e l~ Íí"ia•¡.Jr comclementac:1or, oue genere e¡ TLC, el cual 

fortalece l~ _d,ivfz1on dJ?l Cl"Cceso ae oroducc:ion medi"ante el 

in;:t"ernentü oe Olantas ffiCIClllilaoor::is LlbÍC<idas ne solo en 

terr1tor1cs fronterizos, y oue estaran destinadas a la 

f'abric:ac:ion de pro;::n.1ctos eléc:tr1cos, elect1·onicos. automotrices, 

textlle5 y otrog, 

Hasta la fecha estas empt·esas reot·es~r.tan un 51.4% 

del total de la industria de la transformac:ión." El 

fortnlec:1miento ae dichas empresas com1en:a desde el inicio de 

la aoertura comercial, y con el TLC se esoera la llegada de 

muchas m.ils, por el incentivo que otorga a la oesgravac:ión del 

valor agregado. 

Aún cuando se cree que la entt"C\da de empresas 

maquil~doras en Me~:1c:o, orovoc~ra El Ge¡ern~l&c en los E.U.A. y 

Canada., la realidad es que propic1B1·a cierres, pet"o tamb1en habrá 

·mayores empleos para la :ona en general. 

ºEn 49 estados de E. U. A. hay empresas que i:; roveen de 

insumos a la indL1stria maqLulaaora oe Mé;aco. E>:isten 2(1,0(IO 

SECOFl. "La inou:=tr1~ maquilaaora oe exoortac1on y el 
TLC 11

, Mé>:ico, 199L p, o. 8-9 • 



Msi. oor cad"' 

uno en E.U.(~. de 

t.HOVt:"'f:ClLtl"ia. E:.iitC'l es un.:i &)t~ comulement,¡¡c10n"." 

detler1an 

ha s11ced100 eon i4JC;JL1r1é(':i ~oni!ls: as1C.t1cas,.. donde H• Vldéo dp 

t!I ies emrJr~sa.s h"' duroilao hast~ ;c;<.1 éñoa c~cllendo et· paso i:4. la 

HJ tQual aue otrog :sectorec;;, et te;,:t11 tencwa una 

.ta zon,;i,, dP.bl do a..J reo 1 men de 

1naat11 lci.s. Otn emhat·ao. nabra 1.1na gran c:o111oetenc1a, va que los 

E.U.A. srilo 1mpor~ari un 3.'..!f. de l1é>:1co v car.sumen apenas un 

rior· lo ciure 

P.xoortc1c iones a estos pa1 ses. 

se CJestaca Ja 1nst1·tirn1?nt~t:1C1n dt? un n?almr?n ne pi-ef.erenc1as 

ar.;H•C~larias sin .::wnc.1u· con l.:tis n~o1a¡:; de or1ar:n. v se estima 

91 bl ooueo it J;os •r. i .,,ciourHo.:.s cuc:tndo w~, ~<:a un,;1, amena;::a a 

u J.dem. 

" . 
V~~SP.: BHNCt.Jl'lt::-.: r. ·1·lar·::o teOf"lCCi d~ la 1ndustr1a 

mrliau11aao1·ii< • ¡;,:;.y¡¡:.tc1 Come1·c10 f:.ntenu.-. Me>11to,
v~·,1, •n. hin, -: .• m~.o 199~ .. ·¿~ ·4·1:-7:···· --



121 

sector o~en sea oot· cambios tecnolog1cc:·s c. ot"eferencia~ del 

c:onsum1 dcr. 

Hasta ~qui. :iemcs mencionacc algunas c:ons1deraciones 

sobre aquel los sectores que han. si~o .ragulado!'.i en· el marco· del 

TLC. Hemos vísto tambum algunas de sus implicaciones. Ahora 

señolaremos el runc1onamiento de tales regulac:1ones, 21que 

consisten en: 

Trato preferencial para los tres países. 

Nación más favorec1d.:i.; Lt:1s tres naciones, serán tratadas a 

interior de cada una de ellas como si fueran ciudadanos del 

mismo pa.1s. 

Apego a sus constituciones. La Nuestra ya fue modifica.da 

la de E.U.A. tendr~ que hacerlo para no aplicar sus leyF.!s 

a la jurisdic:c1ón de nuestro pais. 

No restriccion cuantitativa. No nabré\ m1n1mos n1 m~>:1mos de 

exportación salvo lo pe1·m1t1do en cuotas compensator1~s y 

leyes antid\.\mping, o precios minimos o ma:.:1mos a. ·la 

import~ción. En Mé>:ico, la Ley de Competencia Economica 

amo1·t1guará el conflicto. 

Véa.se1 SECOFI, Tratado de L1bn:i Come-rc;J&.1. Tomo I, 
Méwico 1993, pp. 57, 58 y 125. 
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No habrá oiscriminación entre la:. mercancias importacias. 

ºCada pa:i~ conserva el derecho de hacer cumpl u· sus normas", 

por ello no habr~ sanciones comerc1ales ni autoridades de 

carácter supranac 1ona1. 
21 

El respeto y cumpl im1ento de las not·mas en lil pr·otec:c1ón de 

la salud y la vid~ humana. animal y v~getnl; la segw·idCl.d 

del medio ambiente y la protección a los consllmtdo1·es.n De 

esta forma México podt"a emprender campa~as publ1c1tar1as 

destinadas a proteger el hábito y el consL1mo alimentario en 

cont1·a de la alimentac1on cnata1·t·a. 

El establecimiento de un mec~n1smo que ver tflqLte el 

origen del cert1f1cado (de los. bienes), lo cual 

contribuiré. a que el exportador actúe con seguridad, ya que 

podrá obtener un dictamen anticipado sobre el origen de los 

bienes y sob1·e la metodologiñ utilizada en su determ1nac1ón. 

La instalación dt:- Lln mecanismo de cooperación aduanera, para 

la rigurosa cipl1cac1cn de las t·eglas, y para el intercambio 

de informacion estadística.'º 

.. 
Citado en: SECOFI. lüu~ es el TL~?~ México. slf, &1, 
p. =~· 

Véase: SECOFI. Op. Cit., agosto 1992. p. 46 

ltJidem. p. 39. 



La oeter"minacior, espec1f1ca de ac:¡\.1:llos cienes que pocwan 

go=au· ae los bene.,:1c .. os preferen.:1 a1es 01en sean 

or1g;.nar1os oe i& ragion o que ores:ent.en un mínimo de 

contenido; reg1on~l. 

El camc10 de C~'~s1f.~caC.1on arancelaria, el cual regirla c:omo 

c.r i te1· 1c Ur11có en rna~ de: la m1 tad ce las fracciones 

a•·ancelarias de la tarifa el l1T~puesto general de 

import.ac iones en Me::ic.o. '' 

La garant.i:a de acceso ra=anable l?n el territorio de la parte 

exportadora con el obJeto de inspeccionEir y reali::ar 

, .. 
pl"'uebas u otros praceaimientos pert 1 nentas. 

La instalación de la normc:, del 1·equ1s1to de desempeño para 

el acceso de bienes al mercado, lo que hara posible la 

determinación del volumen, el porcentaje, la sustitución de 

bienes importados por otros de la parte que otorga la 

exención. n 

V el derecho a la cievoluc16r. de aranceles bajo el 1·égime11 

modificado. Con el lo se pretende igualar la carga 

arancelaria con la utili:::acion de insumos no originarios de 

" 
" .. 

Ibidem, pp. :7-38. 

Véase: SECOFI. Op. Cit. Tomo !, 1993. p. 15•), 

lbidem. p. 25. 
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la región, con la carga a.rance1ar1a resultante de utilizar 

dichos insLtmoe para las ventas internas. lo cual favorecerá 

la introow:ción a la economia nacional de los programas de 

las empresas altamente e>tportadorci.s y de maqu1 las. st 

En c:onclusion, el TLC vendr.;. optimi:ar las 

est.l"L1cturas de la proc:iucc i ón campar: l da. i nt,.oduc:: idas 

principalmente con la apertura económica. iniciada ctesde hace mas 

de 10 años. Esto es, que el grado de complementación regional 

sert!\ provisto de mayores ventajas para el crecimiento del capital 

multinacional. mediante el rendimiento del bajo costo de la mano 

de obt·a. las reducidas ta1·ifas lmpositivas, el bajo costo y la 

proximid.:'ld de los recL1t·sos, asl como la ampliación del mercado 

en Me~:ico. 

Quedarían por definir los beneficios que obtendría 

el Estado mexicano can tal negoc1acion~ 

Se estimulará la competitividao en el empresario mexicano. 

Se avivare.: la agri:siv1dad del empn?sar10 mexicano, para 

mejorar su product1 v1dad, l nct'Gmer.tar s1.1s n1er·cados 

externos y para competir. 

Se podrá e~;portar m~s de acuerdo a los estándares 

i nternac iona 1 es. 

Veaser SECOFI. Op. Cit., agosto 1992, p. 38. 
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Se crear21ri mas empresas. mas maquilas, más servicios. 

H&cr·a cre~1m1e~to accnom1cc. 

11.:iortA ur. mavor consume ce ot"ocuc:tos extranJeros. <De los 

E.lJ.A.1. 

Haora la coortunidad re-al de ootem:1al1:ar el capital 

nacional cr1vadc a fin de operar con el capital 

mul tinac: ional. 

Entre los asoe=tos negativos. seiic.laremos: 

El mantenimiento real d1..u·,:H;te al menos 15 años de los 

salarios mínimos. 

La constante presion de los E.U.A. pat'a no permitir que los 

empresarios Japoneses v Europeos i nv1ertan en Mex ico. 

El intet"&S qL1e ter.ürc..n los E.u.A. en a.1slar al mercr1do 

mexicano cel resto ael mLtndo. 

La dominación ::ic:-l mercado mLlltinac1onal~ en los procesos de 

produccion y distrib1..1c1on'del mercaca nacional. 

El gran c1et·re de empresas que acarrear~ la c:omoetencta. 
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La introcn.1cc1ón de mercanc1as procedentes de todo el mundo 

vía intermeciarias multinacionales de Iós E.U.A •• 

Al equilibrar los factores negativos y pos1t1vos 

tendremos que recordar que en México el capital monopol1co 

e~:tranJel"o ha sido y sigue siendo el instrumento de aprop1ac1on 

del e>:cedente económico. y a la vez apreciar que la mayor parte 

oe los empresarios en l"le:~1co siguen siendo dt· nr1gen español, 

judío, árabe y frances. Y como la firma y la fecha de inicio del 

Tratado son inminentes, lo mejor será aceptar el hecho y buscar 

las meJores vías de entrada como la potencializatión .,,.. el 

crecimiento del empresa1·10 mexicano mediante las ~cciones de la 

Administ:ración F'úblic'1 a fin de que ambos intervengan en el 

desan·ol lo nacional. 

4,3 Capacidad e incapacidad para competir en el mercado 

internacional. 

Fat·a poder enf1·c·nta1· el intercambio comerc::ial se 

r.>stima necesario el conoc1m1ento c:on;:reto de ~Quellos elementos 

que se puecen of1·Eco1· y de las ca1·act~ri~t1ca~ qu~ los hagan 

~dc1·1r\bles. Er• cie1·ta ~orma no se pu~ce ~fracer mientras el 

cemandante no estA d1spue5to a consL1m1r. 

f'21·t1enco de tal p1·em1sa comen~ar·cmos por anali:ar 

la situac1on real que acontece en La ~ct1v1dad proouct1va tanto 

en el quehacer economice come en la capacidad física Y hLrn,ana del 

ento1· no r.H~>: 1 ce'.\ no. ( cu.;dro :.) • 



INDICADORES VARIOS 

PIO 
<11ILLONE~ DE 001-Af"C:S> 

SUF'ERl='JCIE AGRICOL.A 
t HECTAREAC AfiABLf;:Sl 

FROOUccrm~ DE ACERO 
<MILES DE TONELADAS> 

i·ODLACION 
<MILLONES DE PERSONAS) 

PRODUCCIOf'l DE AU"fOS 
CUNIDADESl 

PRODUt.C I UN DE GASGL l NA 
.MlLC.S DE 10NELADASi 

MEXICO 

241,842 

23.lSO 

7,39;: 

81,25. 

044 

16,047 

. CUADRO 3 Ul 

REU\CION PROOUC TIVA 119901 

C. DEL SUR JAPON E.U.A. 

236.SOO z~7s6,•.J7s s, 423. 400 

--- 4.l]'Q 187.831 

23,700 107,904 aa,:>92 

7.0 123.54 249.97 

1,090 12.:;eo 10,670 

--- 28,594 300,272. 

--·--·~ 

E~f-:"ANA H. FEOtnHL t U J CAN....iDA 

------· 
~lb.94(1 t.:-.00.11.1~ 

15.e.S(I ! .2;-,J 4~.·J"JV 

12.S64 -&t.u7b 

30.20 o·.z.::.:. ::<'.6 • .2 

1.69e, 4.57:: 1.· ... ::;:. 

----- .:v. ::q¿. 2b.::1.;. 

<•> FUENTE: lNEGI • Agenda. Estadística d& los Es1;ados Un1dos Mexicanos, Ed1cion 1991.. Ed. INEGI. Abr·J.l de 
1992. pp. 155. 1~9. 161, 173 y 178. 

<-«> Cons1dera1nos so.1.0 a la Alemania Federal porque en est.;;, f"ec:ha no se había dado la uni~1c:~1ór. econom1ca. 

" "' 
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En este ~uaa1'-c poaemc.s aprciciar algunos oe los 

ind1c:adores ecor;omicos de es'tos países- no scilo los de E.U.A. y 

los de Cana.da, Porot.1e debemos t.t"abajar cara. que la. ~pertura 

aestino de 
,, - .,.·' ··:. 

nuestras e~P-crl~ci~n~~·~·· 

CÓrr.o .temes,_ el PIB en Mex1c:o se &ltua muy por debajo 

del gener"a.:ciO er{ E5Paña, Alemania Federal y ur. peco mayor al de 

Corea del Sur, siendo que estos países presentan menor 

población, lo cual no constituye un obstéc:ulo como lo cedemos 

confirmar con Japón y los E.U.A., quu~nes ocupan los primeros 

lugares en ia poblac1on mundteiL y con ello nan podido 

multiplicar su PIB. Lo que demuestra que no existe una relac:ion 

definida entre ia poblac:ion y el estancamiento o los obstaculos 

al desarrollo. 

De lo anterior podemos señal~r que si bien el 

progt"eso tecnológico e indL1strial ha conseguido que las empresas 

de. las naciones más desarrolladas disminuyan el Liso de la mano 

de obra, ello n~ significa qu~ ~&t~ íl1ocern1:ac1on ne se oued~ 

aplicar a nuestro pal::., ya qLt.? est.e Ldtimo cuenta can una 

poblacion alta y creciente, donde paises como Italia, que no 

cuentan con una amplia superficie territo1·ial ~ sus 1·ecu1·sos y 

energético~ E-on menare¡; l~s 1·ecur·so~, energet1cos y a la 

supe1·ftcie ter1·1tor1al en México. estos logr.:1ron dest6ca1· 

ubicándose en el g1·upo oa los 7, aun cuando SLt potiac1cn sea 

cercan.:1 a los 6t) mi llenes de t-.ao1tc;ntes y su ten·1tor10 se& como 
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el oe ¡¡¡-Península de Yuca.tan. lCómo. lo nan hecho? A través 

de su Lmico ·recurso: El humano; transformado en trabajo, valor 

agregado y diseño. 

Por lo anterior, la mano de obra aounoar1te no 

c:onstituve un impedimento para la modern1:::ac:ión como han señalado 

las Naciones Unidas. 

Sin embargo, lo Ql.le sí constituye un obsta.culo al 

dasarrollo de las naciones es la inactividad del ciudadano. 

Dicho de otra forma, el trabajo permite inct·ementar la 

productividad y el valor agregado de toda ec:onomia. En México 

la poblac1on ec:onóm1camente activ.:1 es considerablemente inferior 

a la población adulta en general. que no trabaja por d1fe1·entes 

causas, entre ellas. la que se menc:icnq en la enc:1c:lopeo1a 

española que define a la población meY.icana como un~ población 

vegetat1va. :n 

Siguiendo con el cuadt·o, obset·vamos que: Junto a 

E.U.A. y a Canadá, Me:n:ico resL1lt.a ser menos compet1t1vo re:;oecto 

~ la pr·oduccion de estos dos paises. y sus proce~o~ proouctivos 

tienden a ser mas complementar1cs. dado Que las orod1-1cc1ones de 

estos dos paises 1·ebasan ~n rr,ucho a le.is de- nL1estn:. p~is. Por 

lo anterior, a Me::ico le ccnvendrsa ernpe~ar a ser comoet1~1vo en 

aquel las ~fei.~S que estos paises y los uel restei oP.l mundo no 

V~ase; Martine: Cortina. Rafael. Op. Cit., Temo V. p 
546. l<1 tradL1cc1on dice qL1e se reduc:e a la sat1sfa::ción 
ae sus necesidades esenciales. 
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producen, siemore y cuanao generen un al t:o vci.lor agregaao, al tos 

beneficios, sllficienc1_c. alimentarla, oajos costos, y a1tos 

rendimientos., es· d~_i::ir, que su prooucc1ori se deoa c. causas 

internas, ''f. no· á,.1~·s. que s1rver1 ·Ei los E.u.A. e a Canadá para 

completar 11 ~·'.' -_.P·~~·d~~-~ i o·.!1.-, 

En la Prod~cc1on de acere por eJemplo, nuest.ro país 

no ea··n1 medianamé~~e competitivo respecto a los otros paises, 

por lo oue la meJor mar1era de competir seria con le; elaboracion 

ce proouc:tos altamente term1naoos. 

El cuadro '! nos dice que la producc1on de automóviles 

aún es muy reot.1c1da, lo cucil nos sitúa por debaJo de Corea del 

Sur~ España y ce todos los países aesarrollados. Sin embargo, 

por su importancia, este sector na alc~n2ado un alto grado de 

camplementacion a un nivel compet1tiva, por lo que se deberá 

seguir promoviendo su desarrollo. 

En la producc1on de gasolina, el país ha dejado de 

competir pese a que su prcduccion de petroleo crudo es superiot· 

a la de los E.U.A. y a la de muchos otros pailses. En este 

sentido~ Mé}:ico debe incrementar su potencial t·efinador y dejar 

de ser pro1,.eedor de materias primas. 51 el petróleo no se 

convierte. no se genera valor agregado. Es meJor pt·oduc1r 

derivados altamente tel"ml ne\ dos. que vender· mater· 1 élS primas. 

Recuérdetoc: que clL1r~nte el boom oet,-olet"o se olvidó que el 

petroleo atesora mi!ls cLt~ndo se guaroa, qL1E c:t.iando se vende sin 

transfcrmac1on. 



'A¡;os S_E ___ Slll.DO 

LECCiúNADOS TOTAL ( •*) 

1993 t4. L•4 
!9B6 5:.0::·.• 
1989 4(..~ 

190(1 5t:D 

CUADRO 4 <•> 
BALANZA COMERCIAL. POR TIF'O DE BIEN 

<MIL.l..ONES DE DOLARES 

f.XFOR.ThClONES 

PETROLERAS AGRDPE EXTRACTIVA MANUFAC MAQUILADORAS 
TOT~L CUARIAS TURERAS 

16.017 1. l8S ~24 4.58~ 818 
6.307 2.098 :510 7 • .:?4.:" 1.295 
7.876 1.754 o0'5 12.607 .::.001 

;.0.104 2.162: 617 13.95~ ::.551 

IMPOPTACIONES 

B. DE B. DE USO E<. DE 
COUSUMO l NTEKMEO 10 CAP l TAL 

1 

614 b.215 ::.197 
946 S,b32 :Z.fi54 

3,498 17.171 4. 769 
5 .. 098 lq.3.$4 .... 790 

<*> ~FUENTE: Salina; de Got .. tari. Carlos. Cuarto lpfgrmP oc 6.1bigrng An.,,.n'.::I 1~'12. Mex1c:o. 1992 .. Me;.ico~ ~d. 
f'res1denc:ia de la República, p, 301 

<*) El resultildo no co2ncide con el total por el redondeo de las ci.fras. 

9 
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Respecto a la exportación e importación de bienes, 

recordaremos que durante el s~n:enio anterior. EJl país obtuvo un 

importante avance en las exoortaciones lo que no ocurre 

actualmente, ya que l& importac1on de bienes de consumo y de uso 

intermedio na crecido vertiq1nosamente, merman:Jc, la actividad 

productiva de los particulares que no han consolide1do su 

capacidad, en virtud de que no han ap,.ovecha·~r.i la liberalizacion 

comercial, con el objeto oe modern1o=a1· v apropiarse de la 

tecnología o!lctual, mediante la importac1on de cienes de capital. 

En este último cuadro podemos considerar la neceF.ida.d 

apremiante de elevar la capacidad productiva del pais, para peder 

cont1nL1.:i1· con el intercambio de manera equ1l1brada que de no 

cumplirse, conduc:ir1a al pa~s hacia el circulo de la devaluacion 

por la descompensac:ión que e::1ste entre la· oferta y la demanoa. 

Por el lo a.hora mas qLte nLtnca Mé>:ico requiere de la. 

capitalización, la capacitación, la investigación y la capacidad 

de asociación. ya que el pais se enfrenta a la demanda global que 

exige calidad y bajo costo. 

Fasando al araa prodL1ct1va, comen::aremas por abordar 

uno de los sectores más olvidados: el ca;npo. En est¡z> sentido, 

la actual reform~ contempla su amplia cap1tal1=ac1on con el fin 

de contran·estar lüs altos cosi:os oe moae1·n1zac1on y las 

constantes perdidas ocasionadas por la estructut·~ de temporal. 

Sin embargo, es fLmdamental que se lleve a c:Dbo un estudio 

concienzudo que determine la informac:1on estadíst1ci:i. e-= 1aa 



prim:icale-s zc; .. ~s c:ultiva~les ·de ac:ueroo a !a 1nf.raestrUctura y 

a. los fac:tcres c:l iiTletol~.g1cos, iJbtenienao a.sí la. 1n.formz.c:1ór1 que 

pueaa multiolic:ar las ccsecn~¡. 

. . .. : "· 

Al rescec:.tc, se pu~ce. "Lit;~ll::~:;.:~·. l'·~·: g~lía· simole para 

las areas cor. ootencial clim&~ologlc~H:~~J;'~•:Úcit~:do,"y .. la 
.-,, ·.:_,,:: ' - ' . \;, ._~ 

aolicac1or. de metecos mecernos 

el imas de México. 

• Según la guía s1mple, en Mé>ei'c:o seguimo-s teniendo 

superficies sin cultivar como1 

La que es mitad estepa y mitad desierto, y donde es 

posible el· ganado vacuno, las ovejas, el cultivo de 

forraje, trigo, maí: y mijo. 

La de ranchos ganaderos donde es posible cultivar el 

trigo, el mai:, el arre:, así como ~l ~ultivo de 

hortalii:as. 

La de Chiapas y Campeche donoe es posible el cultivo de 

café, te, cac:i\o 1 agrios, entr·e otros • 

.. Vease: Martínez Cortina, Rafael, Op. Cit., temo 11, ? 
269 • 
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El adecuaoo uso de los métodos modernos. la 

enplotación 1·uc1onal de las zonas que hasta la fecha no han sido 

aprovechadas, el 1·eparto agrario efectivo. la educación especial 

y la movi 1 i:aciciÍl paulatina en' ia:s estructuras tradicionales 11 

permit1i-an convertir al agro en une!\ activiaad rentable capa:;: de 

competir con el mercado internacional. 

Además~ es importante comenzar este tipo de tareas, 

ya que el sector agrícola ha registrado una significativa 

reducción en la oroduccion. en la superficie cosechable. y en 

otros casos la desaparición de ciertos cultivos como el perón, 

o la desapc..:i.r1ción de algunas e~:portac1ones como el trigc. arre=, 

cebada. sorgo y frijol.ª 

Por otro l.:ijo, mencionaremos las pi-ir.cipales 

exportaciones que en 195(1 11exic:o envió a los E.U.A., por su valer 

tenemos 10~·, combust.ibles y aceites m1nerl\les, vehículos 

autornóv1 les, turbinas, artef.;i.ctos mec::aniccs, ma.te1·ial elec:trico, 

legumbres y hortalizas. 

Además, las que fueron destinaoas a Cc:-.nadi?., por su 

valen la: de motores, partes de c:arroc:er:i.a. prccasadores 

" Nos referimos a.l pensam1entc· del c:ampe::ir10 qL1e no está 
dispuesto a ac:eota1· las imposicionQs, bien sea en la 
selec:c16n de st.ts c 1_1lt1·1os, C• en li?, organizacion venida 
de una estruc:tur·a 5upe1·1cr. 

'./éasei Salinas de Gortar1, Carlos, Op. Cit., ?!nexo 
199:, pp. 23(1-235 



digitales, .:acles elac:tric:os~ a,tun, pet:-.:.leo~ graba.ceras, 

televisiones v Gq~icos oara·com~~tadora. 

L.c anterior .. '1Ós:·: ,.aeml.1eStr.a que eu1ste un gran 

p~t ene: .l .al er, t•a,Tia.s .cOmo:: .la:;;·~~:~~~~~~-¡ ~·n~· l. E- ·.roc:omn: ruc:c: ion y el 

:~::::::º:~ :q:lt~:~,r:~!c'&ti:t:t~E<: .• 0:n:::::·~a idees 

1 

m::::::: ::~ 
eau1pu, aparatos y. 8~t.-tC:.~1~~{ei~~tric:cS- y e.lec:tronicos. •o 

. ;, .~· :: 

Sin embargo,_ aüñ .·e.i<'fStÉt·:·una escasa diversificación 

en la oroduccion de nuestr,as.- eMportac:iones, ya que ~e los 200 

prod1..u:to; que son enviados al·e~terior, sólo 6 de ellos absorven 

el 51% del total de la.s divisas captadas por esta actividad. 

Entre éstos estén: El c:afe, los autos, la plata. los motores, las 

pie~as para coche, y el petroleo. 

Mé·,dc:o c:Ltenta con g~·andes posibilidades de 

incrementar sus e~pot·t~c1ones, ya que cuenta con; 

Una situac1on geog1·af1ca pr1v1legi&da oue ~e permite 

reduc:it· algunos costoE en l~s transacciones com~ ~l del 

transpot"te. 

Vee1se: SECOFl. el ADC del Tr·ataiJo ele L1bt.:.,~_Com.fil:f.l_Q 
g_ritrei i~fil:_lf_q_,,~10~ v ~st~Qf-_LiL!J..!_d§. Mr-;:1co. s/e, 
slf, pp. 1-4 

Véaser INEGl, "L~. i ndustt· ia maqlt1 lador.;; de 
exportación'-. en Gaceta Infcnr,ai:ni' INEt?_i, Me~:ico. 
D1recc1ón General. Vol. IV, No. 3 Julio 199:, p.18. 
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Una ola.taforma de recursos na.t.urales como petroleo, 

plata, grafito. arsen1co, a.ntimon1c, zinc, plomo, bismuto 

de azufre, mercurio. 

Una. imoortante línea costera que cuenta con la ~ufic1ente 

infraestructura para desarrollar la actividad pesquera. 

Una infraestructura en redes de servicio. transporte y 

comunic:ac i ón. 

Un bajo coste de la mano de obra, la cual es su mayor 

venta.Ja competitiva, pot' ser de las más baratas del mundo 

y de las mas diestras. 

Una reducida tasa impositiva, por . d~baJo de lils de 

E.U.A,, y Canadá, 

Para ello. nuestro país tendrá que empezar desde 

abajo, tal como lo ha hecho hasta ahora, teniendo que ser· 

maQL1iladot" primero, para c:onoc:er y a.prer.der el procesa produc:t1vo 

que le permita tener las bases para cre~1· una 1ndustr1a 

incipiente y pod•::>1· llegar a perf1l~rse como Lln C:;).Ti:wt1dor mas. 

Me>:íco tendr?. c¡ue afrontar tamb1en los oroblem.:\s que 

se han ido generJ..ncc· como el orotecc1on1smc1 Je- poca acept.:.cion 

cte nuestros proauctos en el exterior y el l1mite de nL1estra 

cdpacidaci product.1va. 
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"Los empresarios e:iDortaaores estan J lega.rico a un 

límite an su capac:ioaa ds ve-nta al e>:t.ranJllil""Dt puesto que en los 

tHtimoe 1& meses \de 1988 a 199(1) muestrñii un.;, oesacele,-ac1cin en 

su ac:'Civ1oe.d comercial, a pesar oe 01..1a en los pasados b años 

desarr·ollaron con e~ito 5U tracaJo··. 41 

Lo antericr pal'ec:e 1r,au:ar oue el empresario aún no 

está oreparaoc para a-t=ront•r. la competencu1. q1..ie generaril el TLC. 

c:orr.o lo ha señalado el presidente ae CANACINTRA: 

11 Las industrias tienen poco tiempo para ser 

eficientes, y si no hacen lo necesano para mooerni Zt?.rse en un 

lapso prudente. quebrarán y desapareceran, y~ que el tiempo se 

Es por esta razón qua México CJebe l mpr 1mi t· más 

trabajo en lo que hace, v acelerar su capacidad productiva a. fin 

de alcam:ar un nivel c:ompetit1vo que con el t1empo permita 

desarrollar una industria nacional, mediante la adecL1ada 

asignación de le.s acc1ones y de los recursos canalJZñdo~ por el 

Estado, 

.. 

.. 
Citado en1 Per1ód1c:o El F1nancie1·0. 13 febrero 1990, 
p. 22 • 

Citado en: Zabludovskv, Aoraham, 11 La desaceler.:acion 
ec:oncim1ca toce a fonao", en Í(ev1sta Epoca~ Mé>:ico, sle, 
No. 105,. S Julio 1993, p. 44 , 
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Alln -falta muc:ho por hacer. pero el ceder desñrrol lar 

una industria nac10nal es posible. Como el caso japonés que ha 

aprovechado los inventos de otros paises como el fax, la 

grabadora y la v1deocassetera. descubiertos por los E.U.A.& el 

disco compacto poi· los europeos, llegando a ser actualmente los 

productores y c:omet·c ial i:adores más compet1 ti vos de estos 

últimos. 

1'El que puede fabricar y comerciali:ar, de la manera 

más competitiva, se los hab1·a arrebBtado al inventor: 11
• n 

Es importante que el empresario comprenda q1.1a solo 

no podrá hacerlo. Se necesita de la actividad conce1·tada de la 

Adm1nist1·ac1ón Pública que- sin intervenir directamente, coadyuve 

a e5t1mul.:1.r la ilct1v1aad prodL1ctiva de todos los sectores del 

país. 

Y no prop1c1ando la concentración de un eerv1c10 o 

un bien en una sola empresa por Qlle con ello contr1bl11rá a 

limitar la comp@t1tiv1o~d del mismo, por ello no debe recaer en 

una sola empresa el funcionamiento de un solo sector como la 

telefonía oübl1ca, que n1 con el Sector F'úbl1co n1 con el F·riva.do 

(dueño del actué\l TELMEX), na. cado el servicio que requiere la 

ciudadanía y el empresa1·io, que también hace uso del mismo. 

Citado en: Diario El Universal, 5 de febrero de 1993, 
PP• 1-4 • 
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En esta case, las gestiones de la Administrac:ión 

Pública deben estar er.caminadas nac1a la coordinación de la 

actividad saludable c:1el s~ctcr y hacia le.. apertura comercial del 

mismo. Si hubieran m~s empresas de telefonía, el sector podría 

competir r:on eficacia pa1·a el bienestar del consumidor en 

general. 

En nuestro pais los factores de la producción, no 

cuentan con la su~ic1ente inversion para su potencialización. 

Pa.r· ello ni el trabaJador ofrece mano de obra especiali:ada que 

ha.ya sido adqu11·ida por una capac:itac:1ón amplia, ni las empresas 

ofrecen un producto con CBlidad óptima. que hay~ pasado por un 

prcc:eso productivo que conteng<1 insumo:; oe alta calidac. con una 

mac¡uinaria tecnológica que conserve y procut"''e la rac:ionalizac1ón 

del insumo y que conserve la salud del ambiente y del t1·abajacor, 

toda vez ciue este 1'.lltimo no cuenttJ c:on loa suficientes estímulos 

para integrarse al traba.JO 

procw:t i ve. 

integrarse i'ISÍ al proceso 

El ef1cientar el progreso productivo, requiere de 

grand@s 1nvere1ones y esfuerzos intet"nos por parte de los 

empre!l~rios, ya que ellos ¡;on los que enfrentaran la competencia 

que se avecina. 
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4. 4 Pal11e11 11ubdesarrol lado; alin&ados a paíaas desarrollados 

en la integración comercial. 

l Cuáles son las posibilidades reales oue tiene el 

país para crecer y desarrollarse. en el área del libt"e comercio 

de América del Norte? 

La f'espuesta podemos encontrarla al observar ciet·ta 

analogía entre las economías subcesarrolladas que se han 

_integrado a la regional iz.ación comercial en Europa del Oeste, y 

en el Surest~ Asiático. 

Esto no significa que necesariarr,2nt.e t1?nd1·ía que 

haber un pat·alelismo entre los beneficies obtenidos por estas 

economías y los que se obtengan en el .proceso cc¡¡¡e1·cial de 

América del .Norte, ya qua tanto el objetivo como el liderazgo 

c:omerci al se encuentran representados por diferentes n?.c iones. 

La CL1enci:i. del F'acifico, por ciJemplo. inic:Ht su 

evolución cuando el Japón se enfrenta al desplome generado por 

la Segunda Guen·a Mundial, hecho qL1e acontece alrededor de los 

años 50' s. La miseria económica originó que los japoneses se 

levantaran con el Lmico recurso que contaban: El humano. y 

mediante trabajo, libertad, comerc10 y libre mercado lograron 

organizar sus pr- imeras empresas, (en Trust) y formar monopol i06 

y ol igopol ios con el objeto de penetrar a. otros mercados 
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mediante el aumping y la :.roduc;c1ón en serie de objet~s a pt"ecics 

bajos. 

La ir.-+=luencia de l~ intervención norteamericana fue 

crucial en el c:even1r Japones. ya que el país llegó a convertirse 

en maqu1lador B$tadoun1cense de proc:1uctos de mala calidad y bajo .. 
precio. 

Este hecho dio la p~uta para que el Japón conociera 

·"el uso intensivo de la tecnolog:ía, y de los conocimientos 

técnicos" •• pud:.enoo oesan·ollar así la alta tecnología y el 

ajuste interno oi::: sus c:ostos. En otros términos, se consolidó 

y canstituyG así la estrategia Japonesa qut por tener ~Mito al 

interio1· da su ec:onom:ía: esto es. porque consiguió elevar su 

productividad y sus ventas exter·nas, logró asimilarse en alguno~ 

de low países del Sureste Asiático, para poder ampliar el proc:e$o 

de producción compartida con otras naciones. 

Lo· anterior se llevó a cabo a través del traslado de 

las procesos productivos, " de la 1nyecc:1rin de capitales a fiUs 

plantas productivas y del proceso de pt·oduc:c:ión compartida. De 

Véase: Mat"tínez Cortina, Rafael, Op. C1t •• Tomo 11, p 
171 • 

Citado en 1 Comite Asesor de las Naciones Unidas, Q:>. 
Cit., p. 135. 

Véase1 Mendoza Sánc:hez, Juan C., Op. Cit., p. ~7 
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esta forma la producción combina partes que se fabrican en Cerea, 

Taiwán, Singapur, Hong Kong y otros. 

Esto dio lugar ?. que Japón se convirtiera en líder 

de la región, no sólo oor ser el impulsor de proc:esos compartidos 

de producción en la zona, sino por el equilibrio económico que 

en 1992 le permitirit un superávit comercial l'écord de más de 

117.6 millones de dólares, una tasa de desempleo cercana al (li.," 

una producción óptima que origina que sus productos sean punta 

de lanza eccnomic:a, científica y tec:nológicm, y un segundo lur;Jar 

en las potencias industriales del mundo. 

Entre los paises subdesarrollados que integran sus 

economías a la producción c:ompart1da, se encuentran: Hong l<ong, 

Singapur, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur·, China, todos c:on un 

comón denominador: el bajo costo de la mano da obra, la baja ta.Sa 

impositiva de las políticas fiscales y arancelarias, la 

importación de c:arácte1· ree::portador, y las fluc:tuac:ianes en las 

altas tasas de cambia. 

El lo dio lugar a que estas economías pudieran 

reinvet·t11· en sus plantas productivas y que ademas, pudieran 

alcanzar un alto índice en sus tasas de crecimiento superiores 

inclusive a las de los países más desan·ollados. (cuad1·os 5 y 

6i. 

Vease: Periodico El Financiero, 7 de Julio 1993, P• 2b, 



CUADRO 5 <i> 

RELACION DE CRECIMIENTO (1976 - 1986) 

PAISES SELECCIONAOuS 

TAILANDIA 

SINGAPUR 

COREA DEL su;;. 

TAIWAN 

CHINA 

E.U.A. 

CANA DA 

MEXICO 

7.J.7. 

d.5'l. 

B.O'l. 

8.01. 

3.31. 

3.4Y. 

CUADRO 6 (U) 

COEFICIENTE DE INVERSION (1987) 

PAISES SELECCIONADOS 

SINGAPUR 

R. P. CHINA 

AUSTRALIA 

JAPON 

E.U.A, l19BO-lq861 

INVERSION INTERNA BRUTA 
PORCENTAJE DEL PIB 

39 

38 

15.6 
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<•> FUENTE1 Mendoza Sánchez, Juan C., Op. Cit., pp, 
24 y 25. 

(U) FUENTE1 Hever, Lorenzo,, Et. Al., üp. Cit., pp. 611-
67, 
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~ctualmente, algunos de est.os paises han alcanzado 

la condicion de nación e1esa~ro~l.1d~,~ como.el caso de Ta.iwán, que 

hasta 1qq1 ocupaaa el lugai· · No. ·25 entt·e ias econcmius más 

sobresa.l ientes y que por hacer ·alcanzacto ·en 1'992 un Producto 

Nacional Bruto superior a. los 1(1,1)(10 dólares per caoita, ha 

obtenido ya la categoría de nac:ion desarrolla.ca. •• <E.n Mé::Jc:o 

tenemos un f--•NB inferior a los :.,O(tO dólares per ci\pital. 

En otros casos, la producción e}(portadora se perfil.a 

muy ~or C\rriba de la QLte se genera en nL1estro pe.is, cese a QUE? 

nuestra población es superior a la de el los. Como Singapur pais. 

pese a que nuestra p~blación es superiot· ~ la de ellos. Como 

Singapur oue con sólo ::.6 milloneE ae habitantes exporta 401. más 

qLte ¡'1é>:ico con 81.9 millones ce: habitantes y como Hong ~<ong que 

con 5.6 millones de habitantes l!l){porté\ el triple de nuestra 

nación.º 

5ln embargo, la desventaJa se encuent.ra en la mala 

distribución del ingreno, ya que aún e>Dste un coeficiente de 

desigualdad. Como se aprecia en el si9u1ente cuadro: 

.. Vease1 Diario Exc~lsior, 29 diciembre de 1992, s/f. 
p, l. 

vease: Masen, Edga,-o, Op. Cit., p. 69. 



CUADRO 7 <*> 

COEFICIENTE DE DESIGUALDAD t1961-1988) 

fAISEE '1üRA !JE rF\HEiH.,,:0 l"IALIUl LADORA5 HDli:A 
SELECC:ON'1Dú5 tll (l¡_i;.. To·ABfiJü EN DLS. 

MEXICü :i: ::..1: a - • ~8 

E.U.A, D~ 1(1. 64 a 1::.. G-C1 

CANi;DA tic. 'i.~: ~ l~.57 

JAF·CN i;E !,. lQ .. 1:::. 14 

SINGAPUR DE ¡, 79 " 2.1>7 2.67 

COREA DE 1.08 " 2.46 

TAIWAN --------------- 2.71 

Este coe~ic:1ente de desigualdad que existe en la 

distribución del ingreso nos hace ver 0L1e en realidad no ha 

habido un mejoramiento on el nivel de vida ce estos ca1ses. F·ero 

si comparamos el coeficiente o~ México respec:to a estos mismos 

países, la nuestra es c:ons1c:1erablemente inferior, ya que hac:ia 

el añn de 1991 nuestt·o o.:Hs tenia una t·elacion de 1=. VE!C:es menos 

la. ganancia de los pob1·es respecto a la de los ricos. Sólo 

pa~ses como Maur1tan1a ccmpartGn esta m1smé\ r·elac1~n. Y• Que en 

Corea y Chine reciben S veces menos los 11obr·c;¡; ce lo QL1e gen.:1r, 

los ricos, o c:.:i.no Ta1lé\no:.i\ v Ur·L1gL1av, cL1yo ingreso de los ricos 

equivale a 9 de los oob1·es en oromed10.ªº 

.. 
Veasd~ Concnello, José Angel. Op. Cit., p. 10:. 

FUENTE: ~Jeyer. Lurer,=o., E.t. ::¡1,. 6..§ 1ntegui;__tº-.Q 
~ .. mne1·ci.:d q~ r"'1?>;1co Est.;oos. ~.Q ... !..ºRs __ ,_.;_anadé 
¿AJt[:n1at1v8 o oest1no:-. f1c:o,;1co, td. 6. XXI, 1990, 
pp. _:04 y :o5 



Como vemos. ~l pai.s no pueoe retroceaer más en la 

distt·ibuciór, .del ingl·eso, cero sí avan:at·. Comenzaremos por ser 

maquile,dores en algunos sec'tores, pero finalmente tendremos que 

des,:.1·rol lar una industr1a nacional propia, creada por el sector 

El logro del m1sino _se cJeoer~ a la 

reinversión C12 c:apit.ales y a la. ·producción compar.tida de la 

industria nacional~ 

En el caso europeo la 1ntegración económica tiene 

lugar pocos años después de haber concluido la Segunda Guet·ra 

Mundia.11 el derrumbe económico y la amenaza hegemónica de los 

E.U.A., plantean la pcsi bi l i dad de crear una L1n16n de 

coope1·ac:ión regional, que les permita facilitar la discr1minac1ón 

c:Omercial contra los E.U.A. y aoemás, eleve cons1det·ablemente el 

:índice deflacc1onar10 del excedente de exportac1on. 

La Comunicad Europea agrupa a· P.aíses. como Gran 

Bretaña, F'ranc:ia. Holanda, Alemania, Dinamarca, España. Portugal, 

Luxemburgo. Italia. Grec:ia, Irlanda, Bélgica y pro}timamente a 

algunos pr.íses del Este europeo que tambien desean al inearGe. 

t:111nque el 11de1·a.:go lo lleva f.\leman1a. el resto de 

lag. naciones se perfilan come. naciones desarrolladas y~ que la 

unificación ha dado las economía: el c:rec1miento y la 

homogene1::ac:1on en el nivel da vida de los paises y de los 

cn1dao~nos QLIP la ir.t.egran. 
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En este sen~icic, ei r.1vel de salc;.r1os y el oapel oe 

actividades: c:ientific:as 1nternac1onales que fac:iliten la c:ornora 

y lQ c:onser·.1ac1cn de ~qu1poe caros, ademas de la preparación de 

progrc:mas conJu;;o::.:: ce 1nvestiga.::ion 'Y e:<oel'1mentac:1on. 

·• .... i'I Com1sion. ater,dera: .•• las 11ec::es1dactes de la 

c:omuni dad o ara el aoastec:im1ent.o de materias primas y de 

productos sem1elaborados, c:u1cando que no queaen falsead=s entre 

les miembros las c:one11c:1onas ce competencia para los productos 

elabora.dos"." 

Como vemos, la integracion que se esta dc1ndo en la 

CEE establece la creac:l ón de organismos supranac: ionales aue 

canal icen adecuadamente el abasto y el consumo de o reductos, en 

cuanto hayan sido homologadas las condiciones de vivienda y de 

salarios~ con!:ervendo lo polític.:o 't lo cultural en lo interno. 

En este conte>:to podemos puntualizar que la 

integt·ac1ón comercial de Amer1ca ael Norte dista mL1chu de los 

principios y de los obJetivos que se dan en la CEE. Es por ello 

que hemos d¿1ido mayor enfas1s en la reg1onalizac1on comercial del 

Sureste As1át1co • 

.. Citaco en: Instituto ltalo-Latir\oamet•iciino. AcL1eirc!o;¡ 
lnternac1onale:s.-9P_Jr.tegració_Q y ComerCl.Q..i. CEE~ 
Colecc1on EFTA-ALALC-~lCCA-CAF~IETA Grupo Andino. Roma, 
Vicesecreta1· ia Ecor,omico Social I l TL¡:. F'Ltbl icac1 ón No. 2, 
1970~ ~rt. 29~ P• 22. 
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Sin embargo, para nuestro estudio r.os interesa la 

evoiución española en el marco ce la CEE, ya que hasta 197(1 este 

oaís seguía siendo una de la naciones más atrasadas del entorno 

europeo, por lo que, hasta su tardia integrac1on, Espaí'ia. pudo 

comen:a1· a ~armar parte del intercambio come1·c1al oue 1·eal1zan 

esto;¡ paiser;. 

Retomando el c:uadt·o :: de este mismo ~apitulo, vemos 

que la pobl8ción españolei es menor a la me\:icana; pese a esta 

1·azon. genera el doble del PIB que genera nuestra nac:1on, y el 

nivel de sueldos es c:ons1oerablemente superior y está muy cerca 

de alcan:ar los niveles que tiene Alemania y Francia, lo cual 

repercute en el nivel de vida. que es superior al de la nacion 

israel ita. 12 

~o ante1·ior significa que la integración le sirvió 

para obtener una meJor distribucion del ingreso y al mismo tiempo 

mejorar e incrementar la calidad de sus exportaciones 

intereuropeas y del exterior. 

Por el alcance de c:stos beneficios. podríamos 

considerar ma.s completa y benefica la integración ce una unión 

económica, sin embargo, las concucianes propias de nuestra 

estn.1ctura y la ce1-ci\n1a geograf1ca con !os E.U.A. nos &proximan 

más a la regionalizac1on comercial de América del Norte. Con 

el los podremos dots.rnos de infraestn..tctura y al ta tecnología. 

Véase: Ane~:o I. 
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Asi, los E. U. A. ootenc::wan un amplio mercado 

importador~ el ct.1c.l ree;.:001·t.ará orcauc:t.os con un valor agrega.do 

que perm1 ta de esta forma que amoas ec:oncmias se oenefic1en. 

:JwEtstro .i.nteres ••• rao1ca en un mercado abierto 

.¡ c:c,¡¡pet i ti vo ••• nuestri' expel' iencia con Mé}.l ico prueba Jt1stc.mente 

eso• desde que r.uestro país comenzó a acr1r sus mercados en la 

última déc~o.a. nuestra balan;::a. comerc1.al h.:.. mejorado firme y 

constantemente". 13 

El lo se debe a Qlte como pa1s ma.qLll ladot· generamos un 

importante aho1·ro en el co~to ce la mano de obra, una reducción 

en al transporte. una disminuc1on en el costo de la producción 

local de las empresas multinac1onale~ y una importante cre~cion 

de empleos para las dos econom,.as. en la que los E.U.A. proveen 

de bienes de uso intermedio a la empresa maqlliladora. ubicada en 

los Estados Unidos Me~icanos. 

Hemos comenzado así y tendremos una gran a.fluencia 

de empresas maqui laderas (en algLtnos sectores) por al menoi 15 

años, sin embargo, debemos preparar el camino a seguir mediante 

14 planeaci ón de las inversiones, con el obJeto de acelet·ar el 

fortalecimiento del PNB, de la olanta prodL1ctiva y de la 

industria nacional privada. 

Citado en1 Diario Excéls1or. 28 Junio 1993, pp. 144, 
ReuniOn. de Secretarios de Estado de los E.U .. A. 



151> 

En este. proceso, el Estado deberá emprender la 

previsión de las .~nyersicnes y sus impactes en les z;ectores de 

la economía, pára, q·ua E.l~u~os sectores como el de servicios 

no sean las (mices oenet=íc1ados con la integración me>:ic:ana a la 

regiontiliz.ac:ión comerc1al, porque s1 sólo perm1t1mos la entre.da 

de servicies o maquilaocras~ el l'ratado entonces no nos est.aría 

sirviendo en nada. 

Nuestro pais nei:esita empezat· a des'°'rrol lar una 

planta productiva que adopte el uso de la alta tecnología y el 

uso de los conocimientos técrncos y de mercado. Y los servicios 

no proveen r.~ de c;wand~~ inversiones, n1 compat·ten la alta 

tecneilcgía~ porque no ti-abajan con elle, lo Lmic:o Que propician 

es 1~ tr·a.ns-ferencia de rec:ul"sog a.l e:.:ter1or, supet•iores muc:has 

veces a las Que se g~neran en otros países. Véase c:ómo la Nt 

Oonalds (hamburguesas> es más cara en Hé:dc:o que en su país de 

origen <E.U.A.). 

Falta. mucho por hacer y los resultados ne seran 

inmediatos, sino que habrá un gran cierre de empresas y una 

contracc:ión de los 3ectores~ sin embargo, siempre y cuando ae 

mantenga 1~ a.utonom1a del Estado, la. eficiente gestión de la. 

Administración Püblic:a. la a~~toridad pública, la calidad en los 

productos y la oivers1f1cacíón en las ewportac:iones 

(1mportanti.simol el paí.s podt'a afront~t" 'f aprovec:har la entra.da 

en vigor del 1'LC. 
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Pi;1·a el lo 't.endremos Cf:le p~nernos Q la al tui·.;. como lo 

ha hec:no Canadtt c:or1 P.l acuerdo comerc1al s1.1sc:t·ito c:On los E.U.A. 

El E-.C:t.le?rd~ no crovoco la qui'ebra de empresas: 

directamente rc-lac1onados con al c:oir,ercio en los E.U.A., la 

inveors16r1 c:c.r1ñd1ense en maqu1na1·1~ y eauico se incremento en un 

11 ~: ••• " ••• 

Lo anter1or no 1mplica que no se haya dado el c:ierre 

ce pequeiías o grandos empr~sas. el traslado de otras o la 

contracción económica da algunos sectores. condicionantes logicas 

de la integ,-ac:ión comercial en competencia, sino que hubieron 

quiebras y cierres de algunas de ellas. 

Así, la Administración Pública y los sectores Pt·ivado 

y Social me>dc:anos deberñn tr·abaJar- en condiciones de competencia 

y coadyuvar así al mejoramiento del nivel productivo del país. 

La calidad. la ef1cienc1a v el .::1pe90 estrict>J d las 

normas, z.er·an las únicas armas con las que el oais podra 

enfrentar las multas comerciales que señalan los Acuerdos 

Paralelos con los E.U.A •• ..,. el país aün no se encuentra preparado 

Citado enr Aspe Ar·melJa, Pedr·o, ''lntervenciones del 
Presidente de la Republ ic::a en el Foro de Consulta de 
las Relaciones de Mex1co con el Mundc 11 , en Mercado de 
Valot'es~ Méx1co, Ed. Nacional Financiera, lw'ol. 5(1, No. 
9, mayo de 199ü, p. q, Intervenc1on dal m1n1stro 
c.tnadie_nse de comercio eY.ter1or. 
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Paraleles con los E.U.A.,·.¡ el país aún no se em:uen't.ra oreoarado 

pa.ra i:ompeti r en estas condiciones por lo QUe una multa de 

20,úUO millones de ddiares" tencwa un costo muy elevado pa1·a la 

e.c:or1omía del pais. 

Una vez mas set'á puesto en cuestionamiento la 

división entre el deber ser <l~s normas> y el ser Clo real), s1 

no oesaoa1·ecen o se hacen una sol a. el país no pod,.á competir ni 

en lo comercial, ni en l~ relación interna con los particulcwes. 

Y esto le saben nuestros socios comerciales, ya QLte se vieron 

obligados a recut·rir a la sane.ion comercial <multa> para hacer 

r:L1mplir las normas CIC? competencia en el país. 

Aunque estas multas se destina1·<7'n a un t=cndo, el 

Secto1· Pltblico y el empresario tienen que ap·rendet· a respetar las 

not·mas y hacer 1 as cumplir. 

En resumen l& inminente firma y entrada en vigor del 

TLC nos obliga a busc:ar y mejorar las estruc:tLiras productivas del 

país, en virtud de la alta caoacid~d externa con la que tendr~n 

que competir los orcductct·es nacionales. 

Citado en1 Canal 4, Jnformac1dn del Sr. Presidente 
Carlos Salinas de Gortar1 ante el Cierre de loa 
Acueroos Paralelos d~I TLC, 13 de agosto de 1993, 1:00 
p.m. 
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El TLC >Jerm'i.t1ra con.al lo qt.1e sear. e.Levadas las tasas 

de :rec1m1en'to ·con .porcent~:Jes s1m1.lares a. los. de" la Cuenca cel 

P.lcif1c:c~ dado oue nuestra estructura Orocuct1v.s ha si~o creadil 

~ara complementar los oroceso~ orcc:a .. 1ct1v~s de nuestros socios 

comer.cialee. 

Nuestro pa1s tendré que suoerar entonce; los atrases 

y re:ago: de '$-U planta productiva y e1e la oroductividad misma 

para incrementar· sus beneficios dentro de la. zona. 



CAPITULO V 

PROPUESTAS PARA LA ORIENTACION DEL TLC HACIA 

EL DESARROLLO SANO Y SOSTENIDO. 
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De una u ot.t•a forma. nemes seña.laca las condiciones 

apremiantes que el pais requiere cara Ja obtención del má>:imo 

aprovechamiento en la apl icac:16n oe las p1·~c:t1cas comerciales con 

nuestros socios c:omerc1ales. 

Comen2aremos entonces por establecer las bases sobre 

las cuales deberan eser pu2stas en marcha las practicas 

correspondientes al marco del area de libre comerc10 de 1"1éx1co 

con América del Norte. 

Estas bases serán el oari\mett;o de las: aspirclciones 

y de los ca~inos que el país estará dispuesto a seguir. 

5.1 Forma Q&n•r•l del deaarrollo. 

Por la tn:perionc1a. de m.1e»tro pasado, se ha tenido 

como bien el considerar a Ja planeac1 ón como punto de partida en 

~l desarrollo del modelo que e>:pondremos. 

L& configuracion que aeñalaremo¡ 1 no es dificil de 

sJec:u.tar, bastG aleJe.rnos de el la, para ccmprender que vamos por 

~l camino equivocado1 el de la dependencia. 
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El aspecto general -::iei ai:sa.rrcllo n:viste las 

siguientes carac¡eriatica:: 

A- Tr.;oc,jar: toda oase ce una &C:Oli:>mia aesarrol la.Cla 

En r;ue::tro pais, la·00Dlac10n mexicana na redui:ido 

su c:aoacidad l~Doral. ello se cace tanta a la falta. ce 1n:oumo:;, 

recursos, apoyos y est1mulcs, como a la. acundanc:1a ce recursos 

naturales en algunas regiones, ~sátisfactores bá:sico:;J que junto 

con el paternalismo estatal cotaron de elementos esenciales a. la 

población más necesitada. 

Mé>:ico tiene que superarse, y la Unica forma de 

lograrlo es trabaJandc, multiplicando sus esfuer=os, en las 

aulas, en la oficina, en la fábrica, en la Administración 

Pública, en la invest.1gación, en la agrupacion. en la emp1·esa y 

en el campo. Se ha demostrado ql.1e hay capac1oad, lo que falta 

es· trabajar con crecimiento, la alternativa es elevar la 

capacidad laboral o seguir igua1. 

B- Incorporar más TrabaJo a los F•t·ocesos F·rodLic:tivcs. 

Esto es, generar un i nc:remento en el valor agregñdo de nuestros 

recut·sos. Para crear as:i. Ltn excedente y un precio superior al 

de las materias primas, que no experimentan un alto valor como 

el de los productos al tamentii? termi nacos. 



C- Aplic:ar los Avanc:es_Científicos y Tecnológicos c:on 

el fin de maximic:ar el rendimiento de los.recu~·sos.potenciales, 

"en un mundo extrema.óament~ com~et(tiVo,. nif1gún país por pequeño 

que sea - y menos aun uno grande -, puede ·confiar exclusivamente 

en la explotac1on triadicional de sus' recursos n.aturale~s 11 • 1 

F'or el lo es importante que las ampn!!sas comiencen 

i. adoptar procesos al ta.mente desarrollados. 

D- E;pecial izar a los Agentes Productívos en lo que 

eocialmente se ha denominado como División Inte1·nacional del 

Trabajo, para dejar de producir a pt·ecios altos y i:cn baja 

calidad, lo que se podr :ia importar a p,·ecios más oajos y con 

buena calidad, tomando eri cuenta que debemos producir lo que al 

pais más le conveng~. 

La división internacional del trabaJo no significa 

que sólo "X" producto se puede obtener de 11 Y11 lugar. el 

significado implica la especialización y la producción idónea de 

lo rentable. 

E- Educar y Capaei tar al Personal. Sin el 

apn1ndi:zaje constante no puecie haber desa.rrol la, ya Que hasta en 

la compra, selección y maneJo de maquinaria importada altamente 

sofisticada, se requiere da ciertos elementos que permitan 

Citado en: Comité Asesot· de las Naciones Unidas sobre 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo, Oo. Cit., p. 2~ • 
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conocer el .,:1..1nc:1onam1ento. la. comcostura o el mejor 

aprovechamiento ce J.~ .T11s1r1~. Sir, amoat•go~ l~·capac:1tacion no se 

limita al campo c:e .a. emp1·esai el Sarvlaor. PUblic:c oece t.t1mbien 

fli'i de corregir los obst.:i.culcs al 

pe~ie:c1onamientc oel sistema, 

De esta forma todas las areas tenor&\n oue c:ontinuat· 

cor, el ap1·enc11:aje, soot·e todo la .::iue se re;iere a la 

capac1tac1on ·v valoración ae le:. tecnica. 

F- Fcrt~lecer a las Pequeñas Emoresas. EstAmos 

hablando del 99~·; de las empt·esa:: tracucionale:: 1·egistradas en el 

SegLWO Social, las c:1..1ales genet·an el 64-~. de los empleos y el z.5r. 

de la producclon del PIB t¡ul10 oe 19931. 1 

La importancia de este sector en la globali2ac1ón del 

TLC no es min1ma, sino por el contrario, este sector, en 

coordinación con las empt"esas altamente exportadoras podrían 

abastecer tambien al mercado interno y e~tet'no. Sin embargo, hay 

que tene,. cuidado, ya que actualmente el país está permitiendo 

la entrada de las f1·anQL11c1as de set·v1c1os, acabando de esta 

.forma con los pequeAos establecimientos. debiéndose esto al 

temor que los t!'mpresar1os mexicanos tienen de ct·ear sus propias 

e•tructuras competitivas. 

Véases ·Conchell.:;,, Jose Angel, Op. Cit •• p. 52 
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"La axoerienc1a, an lo5 E.U.A. muestra que la clave 

del éxitc del menudeo de oequeña escala es la cocperac:1dn. Esta 

toma la ofcrma ne cocperación entre un número de detallistas 

indepehdientes y un numere de mayoristas para a~equrar los 

ber1eficios más completos ce la estandai·t:ación y de la .:ompra en 

masa".~ 

G- Asociar a los Factm·es Productivos. por eJemplo 

en el campo, 9e podr1a organiztir la construcción comunitaria 

de un sistema de riego que beneficie a cada uno d~ los individuo$ 

de esta comunidad, lo que pet·m1t1ría un importante aumento en la 

producción y un~ ~1gni~icativa reducción en el trabajo y en los 

costos. 

La a.sociacion se puede llevar a cabo entre empresas, 

pequefias empresas, fábric:as multinacionales. c:ampesinoa, 

institutos de investigac:16n. Sector Público y Sector Privado. 

H- Normal i:ar de Manera Flexible a las Empresafi con 

el otueto da símpltf1car, cocra1nar y documentar lo» 

proce~imientos de 1·utlna dent.ro de la organ1zacion mediante la 

medic1.jn del número de modelos y de un c:ontrcl ce calidad mas 

avanradc. • 

Citado en: Lewis, W.A. Op. C1t., p. 153. 

·Jea.se: Comi te Asesor de las Naciones Unidas, Op. Clt., 
p. 62. 
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Si r.o se e>:iQe ün ñún1mo de c~lidad, los empresarios 

estarán compit:.er.do e¡·. cor.aic1ones de-.desventa.ja • 

de disminu:r 

. '::,:'- . . .· 

' . - . ~. :: . '. : , ' ' - . '~ ' 

I- lntrodu~1·r .E.~~a,1~s.·~de::P-t-'od~cc1ón, con el obJeto 

lo:s cos'tc,a·::ri~. ·~t~ód¿·¿~iÓ:~-,_ en' -'todos. i"os sectores de 

Los cos"Cos en ~:/ ~·~·~~~¡:~n de este tipo de sistemas 

son altos: s1r1 emoargo, ·l..lnG:a importante asociacion de amoresarios 

J- Deliberar v .::onc:ertar las Previsiones Ec:c:;r1ómica.s 

de los difet'entes sectores de la producción. Conocer el 

desarrolle auc tend1·á la. ofert3. .,. la cemar.da er, lo interno v en 

lo ei:terno, nos perrr11t1rá creer las meJores opciones en 

producción y venta. 

K- Lleva1· a las Empresas a los Núcleo.; de F'oblaci.dn 

Cercanos, preferentemente a aquel los que esten desempleaoos. 

tratando así de descentralizar los problemas que genera la 

conc:entt·ación de empresas en unos cuantos estadas de la 

Repüblica. Para ello. el Estaco oeber·a incent1va1· la creacion 

o el traslaoc· de 01chas err.pt"esas. mediante la dot.;i.ción de 

servicios básicos. infra~structura o el subsidio de .:.:iertos 

servicios, si es posible y sólo por un tiempo. 

Lo anterior cara lugar a la Colonia lnt11.1str1al, de 

ta.l forma que sean d1sm1nu1dos los costos.' Fara ello, 

Vease1 Lew1s, W.A., Qp. Cit.~ p.13~. 
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a:.tua.lmente la Aoministracion P(tblica no tiene que echar ma.no de 

sus oroPics recursos. _·Por ejemplo. en las c:.3.rreteras de regiones 

..,. mun1c1pios apartados, la concesión parmite el ahorro Je esta 

obra de l.:.. infraestructura br:.sica. La pr1vat1;:ac1on de los 

cuertos, sería ct1·c eJemplo de el lo. 

L- Producir lo que se Considere Rt:?ntable y Fact1ble1 

cambiando s1 es posible, las estructuras tradicionales de manerL\ 

paulatina. En este sentido, tendremos que procucir lo que el 

país, la región, el territorio, la t~cn1ca y la de.;t.re:a 

permitan, no lo que sirve a las metropol1s o lo que no comoite 

en el mercado internacional y recordando que lo que esta en el 

mercado internacional est& en el abasto interno.' 

Hace mucho, nuestro o.:hs fue productor de la seda. 

Actualmente este prodL1c:to no se genera en la regidn de Amér 1ca 

del Norte1 si se hubiera segu1c:10 elaoorando. podríamos tener un 

sector altamente competitivo para la zona. Pero nuevamente los 

factores externos prohibieron su continuidad. 

M- For·talecer la D1vers1f1c:ación de los Destinos 

para los productos nacionales, ya que el 66;! del intercambio 

Por eJemplo: De que nos sirve oroducir para exportar 
acero, si la producción de otros paíaes es superior, 
los prec:i;::is son menores a los nuestros, y posiblemente 
se estén vt?no1endo en el mercado interno. Convendría 
entonces produc:11· elementos de acero altamente 
acabados. 



167 

comercial de i'ILtestro oai:s se- afectua. con loe E.U.A. 7 \1969). 

Ello puede sign1ficar 1..1r.!'gran 1~1·esg~,'":.~ar·~· ei país. en v1rtud de 

que las comot"a::. aue este. Pc;._.iS. ,,;~a111:a podt:ian limita1· la 

dive1·sificacion en la croducc1ón nacion~l y aaemás, en el caso 

extr¡amc, colap5tc"· c1e.1·tcs s&c't.ores de la ecor1ci~lia en caso de q1.1e 

en Lln 11 J'. 11 mome'lto este oa1s oec1d1e1·a arb1trar1amente aeJar de 

co:nprC'rnas. 

N- l n::orponu· un Mayor t4ümerc !le Empresas Nac 1onales 

a los Met'cados del Eriter1or. con el obJeto ae hac21· menos 

vulnerable a la economJ.a, porqueo s1 recordamos que en 198=i' cerca 

del 50% de l~s ventas extet·nas !le manufacturas las t'Palizaron 

empresas trasnacionales. veremos que es tooavJ.a poco el 

aumento de la incorpcwacion del sector nacional privado al 

ámbito internacional. Por ello es importante colocar el mavor 

mlmero de empt·esas a la expo1·t.:..ción. 

O- Adoptar una F'olitica Librecambista en lo Externo 

y f'roteccion1sta en lo Interno. El objetivo no consiste en la 

proteccion del mercado inte1·no, sino en afrontar al propio 

protecc1oniemo que en lo interno nan utJli.2ado paises como E.U.A. 

y J;,.pón. 

Véase: t-lernandez, Héctor, Et. Al., Op. Cit. P• 1(11 

Idem. 
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ºNo podemos aceptar la liber.alización de las 

imcortac1ones de arroz" La· adopc1on de este tipo de 

ool .íticas resultan· difíciles d.e entender,· siendo que la. 

suoet·ficie agrícola e1el Japon ,es mt.1y ·reducida, incapaz de 

aoa::~ecer a su propio mercacio de mas· de 12(1 millones de 

habi tanteG. A nuestro país le han afectado las importaciones de 

Qranos básicos, al no reducirse el precio p.Jra el consumidor. 

pero sí para el productor. 

P- Restringir el Paso de las Importaciones que 

limitan lei actividad comewcial del país, socre todo cuando no 

vienen directamente de su p~1s de origen. Cc.nw es si:.bido, los 

E.U.A. protegen a las e::oortaciones de China a tr~vés d~l SGP, 

por lo que 111s exportaciones de este país entran a r1e~:ico vía los 

E.U. A •• Nuestro país solo det•e aceptar. la comercial 1.<:ación 

dit·ec:ta sin intermediarios v sin t1·iangulacicnes de impuestos. 

G- Ajustar l.;:is Políticas Monetarias que hasta la 

fecha han mantenido al peso caro y al dolar en relación barata 

con el f-in de fomentar las importaciones. El caso contrario 

resulta i?n un .:;umento de nuestras e~:portaciones pero de una 

manerl\ -t=1ctic1a. F'ot· el lo le determinante debe estar en el 

aJUS't.e del tipo real de c~mb10 posterior a la entrada en vigor 

del TLC. y procurar m<1ntenei-lo estable al tipo de cambio mediant.e 

el cont1·ol de las importaciones. 

Citado en: Diario El Universal, 15 febrero 1993, pL 
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Como se hac:e, en. ELlr~pa.· \:3onde es müy ·01-fíc:il 

encor1traw loa Pt~·?auc:~os·.;deL St.tre:~.;:.~ .. AS1~tic~ .·a los precios c:iue 

se encvent.rar, er1 MéKic:o. Dl'fíc¡ ftiiente: oerml:ten la ent.rada de 

este tipo ce ccmoetencia'. co·e ,malm c::a'l'i_~·a·~>.y. precio bajo). 

R- lr.crementar el ~~-~~:~,~-F·¿_~~1co y ei Ahorro Privado 

para prcmavar la inversir.n _.p1·60Ll~t1va.· del país y poder así 

fortalecer c.. las empresas ast.rategu:as que 1·equ1ere el país. 

S- Capi~alizar a lñ Micra, Mediana y Grande Empresa, 

mediante la oarticipación del Sector Bancario, brindando de esta 

forma capital pa1·a invertir y re1nvert11· y por otro lado, la 

posibilidad de compartir riesgos con el socio comer"c1al bancario. 

11 NAFIN ofrec 1 o a los banqLteros la pos1 bi l i dad de 

capitali~ar pasivos de micro. mediana y pequeRa empresa y poder 

participa1· como socio comercial ••• 11 'º 

T- Hacer Efectivo el Reoartc Agrario, y Alejarlo de 

la Política Popul1sta. E:; necesario que cada campesino cuente 

con la titularidad de la tier1·a oue le correpondonde, par·a que 

se ·inicie el desarrollo de las 1=uen:as productivas en el campo. 

mayor 

Reco1·demos que en ~nter1cres capitulas v1mo~ que la 

parte de las empresas tuert.es de los E.U.A. estan 

Citado en: Perioo1co El Financ1et·o, 7 julio 199:, ~ 
6. 
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relacionadas con el Sector Bancario. F·or el lo, el Sector 

Bancario me>dcano debe b&jar sus margenes de lucro y benefic:10 

ya que las i;ondiciones de c:omPetenc:ia e>:terna se avecinan con la 

entrada en vigor del TLC, acabando de esta forma con el merc:aao 

c=-.utivo. 

En general, e=:tas pueden set· algunas de las 

ca.rac:tet•ístic:as esenciales con las oue el pais debe contar para 

enfrentar el acuerdo en funcion del meJoramiento económico del 

país. 

Si bien la brecha E!conom1ca que e>:iste entre nuestro 

país y sus socios comerciales es amplia, como podremos constatar 

si comparamos la economía de los E.U.A. que es :7 veces m~yor a 

la nuestra, 11 ello no significa que ex1tan impedimentos para 

que se dé .una adecuada coordinación de las actividades 

productivas~ por parte de la Administracion POblic:a, pero sólo 

en la coord1nac:ión evitando los trámites burocráticos y las 

ac:tivid,:\des que nean vulnerables a la corrupción del Sector 

PIJblico y del Privado, como por ejemplo la c:reac:16n de 

ent1dad1:.,s mixtas en la lmpa1"tic1on de just1c:1a, seguridad publica 

y set"vic:ios p&ra que la respansab1l1dad de uno y otro sector 

equilibt"en la balanza y el Gector privado actúe en la eficiencia 

de los n?c:Ltrsos v el pt.tblic:o en la de Jos servicios. Todo ello 

con el obJeto de tt"ansformar al pais en t.tna economía competitiva 

que emprenda el camino del desarrollo sano y sostenido. 

11 1h·:ase: Meyer. Lorenzo, Et. Al. Op. Cit., p. 2(1 
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5,2 Las acciones de la Adm1n1straciÓn P~blica. 

Hemos visto que tanto .. el ·seCtor Público como el 

Sector F'riva.do r1ar1 sido tncapace=>,. por·:·sí' solos de promover ei 

desan·ol lo econemico del pai. s. Es. por el lo aue l.¡s nuevas 

pol ít1cas de mode1·n1zación estén er\cam1naoa: a fortalecer el 

desarroi lo de la a.c:tividao privada de confo1·m1oad con las 

i'C~1ones concertadas por la ac:tiv1 dad pública. 

5,2,1 La Administración P~blica y al Sector Privado. 

Solo con la union de ambos sectores se pueden 

potencial izar los esfuerzos destinados a consolidar el desarrollo 

nacional. Por el lo, es imporr.ante que uno y otro canal icen 

adecuadamente sus r1.ct1viciades con el fin de construir los nLtevos 

cimientos que demanden las condiciones actuales del capital y del 

mercado internac: ional. 

De ahí que la Administración Públ ic:a mantenga su 

ambito de competencia en la creación y prestac:1ón de serv1c1r:is, 

infraestructura. ate ne l on, gestor .1.a. 1nstaut·ac1 on oe 1nst1·umentos 

de regulac1ón económ1ca. normMt1v1dad Jl.1ríd1ca, relaciones 

inte~nacionales y en la adopción de mecanismos que le permitan 

corregir las distorsiones en la adecuada d1stribuc1ón de los 

recursos. 



El Sector Pr1v~do P'?r su parte. tiene a su carc;¡o la 

.::roac:iór, de proces?,~-~productivOs_y .~.omerci~les que lo faculten 

as generar· las ·~ercaÍi~í~s '';l. servicios susceotibles de c:ompeti1· 

con los qUe se· f~bric~n-- en· el mismo mercado y/o los que se 

elaoo1·an en el -eXt.Efr·.ior. 

Dé_ esta forma~· cada uno de estos elementos crea su 

propio eslabón en la cadena pt·oduc:tiva del país. 

No obstante, para lograr la sana coordinación en la 

conjunción de ambos elementos. se requiere de la concertación. 

Con ella los diferentes sectores productivos del país podran 

establecer- las condiciones t·eales de la produc:ción, el consumo 1 

la distribución y las prev1s1ones ec:onom1c:as programables que 

tendt·án lugar an el ccnte1-:to internacional y en el ámbito 

interno. Todo, con la ayuda de las reuniones de trabajo y de los 

resultados de la recol~cción estadística que podría pl"oporcionar 

el lNEGl u otros centros de información y e1.copio de datos. 

LQ planeacicin y la pr·ograma.c1ón generada podría 

arroj¡w todo tipo de c""tos que nos permitan saber c1..1ales son las 

necesidades de c:11da sector, con QL.lé recursos se cuente.. y cómo 

se pueden 1nvoluc:rar los diferentes sectores en la reactivación 

ec:onOm1ca. poi· señalar alqunos. 

De esta fo1·ma len estrecha c:ooperac ion). podr ian 

formularse lBs bases, a fin de emprender las estrategias 
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ec:onómica: oara imPl\lsa1· el =rec1m1er1to econom1co y su 

sostenim1em:o en ~a aoert.ura c;cmerc1c.¡ de América de1 Norte, 

evaluandc asi la Cb~ac1-:::1ao c. ia incapacidad ae caca una oe los 

sectores en el fo.!evo marco de competencia internacional. 

Y .:amo todo cesar rol lo implica in'w·est1qac1ón, sera 

necesat'10 quE se est.able:c¡.r. los convenios y act1v1dades 

pf1or1t.ar1as que .:c.nou;:c:an a elevar el nivel comoet1t1vo de las 

empresas. 

Este tipo oe medidas tendt·an oue ser organizadas por 

las pecueñas eintidades. a T-in de evitar el burocratismo. la 

ineptitud, la corrupción y la infunc1onao1lidad de las mismas. 

f'or ejemplo, si el sector inaust1·1al üel oais solicita a la UNAf"l 

o al IF'N en el area espec1f1ca de iri·,estig.:\c1011 de la ingeniería. 

la creación de un proceso de reciclaje de material de desecho 

industrial, tendría que solicitarlo di1·ectamente a la sección de 

investigación de la propia facultad de ingenieria, depositando 

también los estímulos correspondientes a los fondos de la misma. 

dando cuenta del uso y de los costos en la elaborC1.c1on de estos 

proyectos. 

Además, este tipo de operaciones permiten Ql1e las 

pequeOas y granees coorporac1ones c1er.tif1cas v tecnclóg1cas ael 

país, participen en la elaoorac1on de proyectos como el 

anteriormente descr1to. 
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Asimismo, c:o.n el obJeto de propiciar que oroyectos 

así no se c:¡ue~en:~st~iic:~dOs.:. ·l~s empresas involucradas podrán 
\."· 

permitir la· oifu'sidn,.. de ·,.'los·, mismos ~síempre y cuando no sea 
:'•,· · . .. '.:'·:· ··'.·: .. · 

secreto induStríat'> para· recupe,rar parte del capital invertido. 

El Estado al re~peCt.~. tenaría. que regular los c:amt.iios 
. · .. ·. ,· . 

estructuralEs en_··1a· adopción de las innovaciones. 

Er1 cuanto al financ:1am1ento y la moderni::ac:1ón del 

Sector F'rivado, el Estado ha determinado que no se recurriré al 

endeudamiento~ por el lo es fundamental que e>:ísta un acuerdo de 

cooperac: ión nac tonal, entre la Banca F'ri va da y los Sectores 

Productivos del país, con i=l objeto de controlar la unión de 

grupos regionales de accionistas qLte posibiliten el desan-ollc 

y al crecimiento en las dife1·entes ~onas de la Repüblica • 

. Otra forma podría ser la adopción de esquemas que 

posibiliten la combinac:1ón er.tre la propiedad pública y la 

propiedad privada, como la compra gubernamental de un número de 

acciones de la entidad privada, actuando así como inversionista. 

De est.a manera las c;irtnanc 1as se 1 ncrementan para el gobierno y 

no para s1.1 conc:entrac:1on en una sola mano. La reallzacion de 

este tipo de inversiones podría llevarse a cabo en empresas 

grandes y estratégicas. 

Par otro lado, es importante que el empresi\rio este 

conc:1ente de las neccisidaoes reales ciue debe emprender: aporte 

tecnológ1c:o. empleo. salario. capac:1tac:16n. investigación, 
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recaudación, .:al1da.d t.ctii.l. y Pt"cductiv1daa, oara exigir ttl apoyo 

de la. Adm1nistrac:ion í-'úbi1c:a en las resoluciones ccntrovers1i!i.le& 

qu& cuedan ter,et· lugat· en la 1·a9uiacion comercial del TLC. 

Asimismo, e1 Sector POblico t&ndra ouv rec:onoi::e•· la5 

labores e::'trCii:lr"cllnart.a.s Que puedan reali:;ar los empresat·1os 

mexica.notS en la ccmpetenc1a interna.c1cnal, g.i.emc..t·e 'r' cuando los 

apoyos ael'n c:ompatíblus con les a1spL.1esto= en el acuet"oo. 

Er. Mé;dc:o existen d1ferenteo grada$ de de1arrol lo en 

lci.s e•nores~g. ¡:·cr l\ri lado e6t~n lü& que e.-nprend.en actividades 

altamente compet!tivt.l.s~ esttln t.a.mbien las t1'i'.C:llc.1onales, las no 

vinc:uladas a la competencia e::terna~ y las entrelazadae i\ los 

proc:esoa prodl1c:tivos dal e}:ter·ior, por Jo que 9$ importar.te qua 

en la cont:ertac1ón sectorial se conJUnten esfuerzos a fin de 

posibilitar la producción intet·na y/o e»Portable condicionada por 

el E$tudio, la. p,·evisión y el banefic1c intet"no y no por' el del 

e»terior. 

Otro tipo de- lnformac:1ón que es -ft.moa.mental en la 

plAnaación del Oefiarrcl lo consiste en la obtención 'fle.-:1ble de 

la evoluc1dn pt~cch.tc:tiva de las empresas con el objeto de hacer 

prevlatbles el .::ierre de empt'esas, los despidos,. la. 

desocupación, el aesampleo y 1~ canal tzación de los t·ecu•·•os para 

&IJ rea(;t t.vaciOn, pudiendo de esta formr. in1trumenter la adecuada 

conducclon de los mismo•. 



176 

Por otrei parte. al papel que la Administración 

POblica deberá asumir en la acertada regulación del c:omerc10 

internacional es de'terminante para el buen desarrollo dE!l 

proceso. Para el lo. dependencias como SECOFI, SHCP, SEDESOL, 

STPS, entre et.ras, deberan preparar a todas la.s instancias que 

permitan el adecuado uso de las 01sposic1ones c:omerc:1ales del 

TLC. 

No esperemos que el Sector Privado por sí gola 

emprenda el camino del desarrollo, ya que hasta ahora sólo unas 

cuantas empresas como la Cervecer·1a Modelo~ Televisa, Vitre, lo 

han hecho, por ello. la actividad pública deberá promover al 

c1·ec:imiento de los particulares en función del desarrollo 

nacional. 

Por citar un ejemplo de este tipo de apoyos, podemos 

mencionar ·la neces~ria. salida de empres.;i.rios me><icanos y 

funcionat"ios publicas al exterior para promover y comercializar 

los dife1·entes productos y servicios que puede ofrecer el país, 

mediantf= el ap1·ovechamiento de organizaciones mundiales de 

cooper.;.c 16n y mercado, y mediante las act i vida.des de la 

Secretarít:1. de Relaciones Exteriores en cadñ país. Para ello hace 

falta voluntad. 

Otro tipo de apoyo sera la a~ilizaoión, 

personificación. solicitud y afectividad de trámites que emitan 

las depencmncias encargada& de la actividad productiva y 



177 

comercial del país. Hasta la fech' hemos visto que en la SH y 

CP, en SECOFI ••• a(m existen much,1s deficiencias que entorpecen 

la actividad del empresario. Retr<>sándclo e impidiendcle abrir 

una empresa. 

Por ó.ltimo, s1 a.hora sabemos que el Estado y su 

administración posibilitan la estabilidad económica, la 

certidumbre financiera, la apertura comercial, la racional 

distribución del ingreso, y l.;1 dotación de servtcios e 

infraestructura, entonces la actividad que resta dependet•á "del 

espíritu de la em~resci. libre y vigorosa" del sllrgimienlo de 

hombres con ideas nuevas, con libertad de apoyar las, cont1·a toe" 

oposición de obtener los t"E?CLwo:-os Je capital, tt·abajo y ••• , 

CL1alquier forma de planeación que 1mp1da esto de fo't·ma perm4'nente 

y poi" medios c:onsiderables para ln misma_, con~truirá la ruina 

de ••• n,. Menico. 

5,2.2 La Administrac:idn P(1blica y el Secto1· Social. 

En este sentido, la c.c:tiv1d,1d pL.1olica puede dotar de 

teda;; las instancias jurídicas y lP.CJales qL1e posibiliten el 

desat"rollo del Sector Social, así corno l.;1. ("":Onfront.acion con las 

rGGoluciones equívocas 1"elac1onadas a.l ~mbientE, al trabaJo a al 

derecho humano. 

" Citado en: Lewis, W.A., Op. Cit., p. 47. 
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Retomamos nuevamente la virtual necesidad de dar 

cabal cumpli~ientC a las aspiracione$ legales de nuestro 

Proyecto Nacional y de los nuevos que deberán formulars_e, sl no 

cumpl itlliento de )es mismos podría gene1~ar un elevado costo s.:ic:ial 

en el. bienestar coman de la sociedad. 

Por ello, un importante instrumento de la 

Administración Pública. el gasto soc:ial ~ debe utilizarse para 

cumplir con las tareas de educación, san1dad1 capac:itac16n 1 

Viviend~, seguridad, servicios (como solidaridad) 1 y para la 

amortización que pueda darse a los problemas que generan la mala 

distribución de la riqueza y los impactos sectoriales en la 

regionalización comercial. 

Aunque el Estaelo me>ocano siga Qenerancio un 

importante aumento en el presupuesto que designa al gasto soc: ia.l 

(cuadros 8 y 9 ) , las labores de investigaci~n. ecologici y 

desarrollo científico y tecnologico, siguer. siendo de vital 

imoo1·tancia para consolida1· el cesar1·ollo industrial del país. 

CUADRO B <•> 
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

( SEP-CONACYT> 

Ar.os 
SELEC

CIONADOS 

1989 

1991 

F·f;:OY~CTOS DE 
BIENES DE 

CAP! TliL 

1, (•:04 

ESTUDIOS DE FACTI
BILIDAD ECONOMICA 

•/ FINAl;CIERA 

18 

27 

cmwENIOS DE 
TRA•JSFERENC 1 A 
l.JE 'fECNOLuGIA. 

5 

12 

<*> FUENTE: ~alinas de Gortar1, Carla:=., Cuarto Informe 
dei Gobierno. Anexe. 1992, Me:dc.:i, Ed. Presicencia de 
la f':epútl1ca, 1992, p. 39t), 



AÑOS 
SELEC

C IONADDS 

1991 
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CUADRO 9 <*> 

PROYECTOS Y ACCIONES DE EDUCACION 

íOTAL DE 
BECAS 

OTORGADAS 

1,666 

( SEP-CONACYT> 

Flr~ANCIAMIENTO DEL CATEDf\AS FONDO DE_ 
SISTEl1A Nl.L. 1MMPJ El-1 FONDO REPATRIA 
D~ rnVESTlGADDRES f·ATf;'JMONIAL DOS IMMP) 

43.5 tJO HUBO NO HUBO 

115.6 161 :::1:; 

Hemos visto de esta forma los apoyos y recursos que 

18. Adrñinistrac:1ón Pública ha destinado c:on el objeto de promover 

el crec:1miento er. la educación y el desarrollo cientifico de la 

industria, pero ec; todavía muy poco, dado que se requiere de más 

proyectos y mus recursos, ne. solo del Estado sino en coproducc:iOn 

con lo. actividad privada, pa1·a elevar el nivel científico y 

tecnológico del país. 

Reiterando la importancia que tiene el gasto social 

.en.la Administración PUbl1ca, en este caso, en los servicios de 

seguridad juri.dica, la li'bot· consist1ra en amcliar la 

no1·matividad pc.ra. hacerla rec;\l conc:t·eta y coerc:itiva contra 

·detractorea de la 1ev. En nuestro pi?-ís los delitos han mantenido 

un rango de impunidad, corrupción, 1mprocedenc1a e invalide;:. 

Esto tiene que camoiar, y para ello hace falta la mano fuerte 

lil FUENTE: Ibidem p.p. 82 y 3'>'(1, <MMP: Miles de Millones 
de Peso•». 
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en todot: los aspectos de. la vida jurícsica, ya que con el TLC la 

leyes 'traspasarán las. fronteras y or1'ginaran1 severas multa• 
. . . 

infundadas, graves cost.os de infrac~1ón~ .·º in.cremento& en la 

falta de efectividad de las reglas,. 

No se puede c:ont1nuar promoviendo el desarrollo si 

no se castiga toco tipc de acta· del ict1vo entre los ciudadanos 

y entre lo; servidores püblicos. tomando en cuenta que los 

ciudadanos más susceptibles de cometer delitos <corrupc1on) en 

concesiones~ apoyos, permisos, entre otros, son los funcionarios 

públicos. 

Si se aspira a competir en condiciones de igualdad 

con nuestros socios comerciales E.U.A. y Canadá, y si deseamos 

promover el desari·ollo a través de TLC, ,entonces neceE1tamos 

forz-osamente. qL\e la normatividad y la ejecución veraz de la misma 

sea re:petada an los diferentes niveles QL\e se S$tablecen en las 

regL\lac:iones con estos países. 

Otro rasgo sobresaliente que debe asumir la 

Admin1strac:ión PL1bl1c:a es el de pugnar por uni\ mejo1· distribución 

del ingreso. Se ha dicho que con los Acuerdos Complementarios 

al TLC, el salario será compromet1do con el nive-1 productivo de 

la e¡;onomía. Sabemos q1..1e no habrá un incremento salarial t·eal 

a corte pla::ol sin Embargo~ nuestro objetivo debe estar fundado 

en las adecuaciones econdm1c:as, laborales y 'iilnd1cales que puedan 

ten~r lugar, para que los trabaJadores, por su parte, también se 
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comprometan a trabajar productivamente con calidad, destreza y 

eficiencia, s1 les son elevacros sL1s ingresos salariales. 

Es un hecho que tenoremos qLie aoecuar y tr.;insformar 

diversos reng~.:mes de la =ultui-a.. r.1st.ór1ca, politiCr!I y sac:ici.l del 

servidor publico . .,, de los ciudadanos en general, no el legado que 

nos dejaron nuestt"os antepasaooE. ~ tr·.:wes de las luchas por los 

1~eales an las guerras de lnaecendt?nc1a, la Re.forma y la 

Revolución. Hov. a mi parecer la actitud histórica es la 

·transformac::1ón de las estructuras soc1ales que resultan de las 

madi fice.e iones economicas correspondientes a los cambios 

circunstanciales en las condic1ones del capital. 

El cambio de mantalidad. 

La _parte medular de todas las acciones se encuentra 

concentrada en las estructuras mentales del individuo, por lo que 

todo tipo de cambio debe operar 1n1cialmente en los esquemas de 

Bu,' pensamiento. 

Si comprendemos el concepto concreto de las 

evoluciones mentales. comprenderemos también la razdn de tanto 

atra•o. 

Desde peqLleños hemos ci.prend1do que m.1estro país ha 

sido explotado, saque~do y maltratado por el extranjero 'I por los 

agentas económicos externos. Esto es un hecho que ne podemos 
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olvidar, pero si analizamos el desarrollo histórico en otras 

latitudes, veremos que la historia económica del mundo ha estado 

regida por este tipo de antecedentes aunque no necesariamente 

iguales. En España, por ejemplo, la dominación externa la 

tuvieron les árabes, Trancases, i tal 1 anos. En España, los 

árabes: en Filipinas, los espa~oles; por otra parte, Italia 

perdió el territorio de Niza1 Irak el de l\uwait1 Alemania cedió 

parte de su tet-ritorio a Polonia. u 

Si, hemos perdí do mucho, y muchos lo han hecho 

también, pero se han levantado y han aprendido el único legadÓ 

que tenemos que aprenoer también noeotros1 la e~:periencia. 

Nuestro país cuenta con recursos, capacidad, mano de obra, ello 

significa que tiene todos los atributos para superarse y 

reconocer que la capacidad y la experiencia.son las únicas armas 

con las que podremos combatir el único obstáculo que tenemos en 

nuestro camino: la mediocridad, que nos ha mantenido en el 

retraso político, científico y tecnológico de m.ás de 100 años 

respecto a otros países, en la constante ineficiencia labor-al, 

en el d?.smesL1rado crecimiento del endeudamiento y en la ya 

dete1·iorada imagen de la Administracion Pública. 

Por ello el obJetivc fundamental debe recaer en las 

transformaciones mentales del acontecer pal ítico, econi6mico y 

Véase1 García F'elayo, Ramón Gross. F'egue5o Larousse 
Ilustrado, Mé>1ico, Ediciones Larousse, 1984 1 p.p. 1100-
1392. 



cultural ae. la f1.•et':a iaooral toe tocos. va qt.te t.ooos somo:; 

trabajacores). 

No se •.rC\ta oe inan1pula1· sino de estimular la 

c.ao"'c1daa v ie. necesic.:.ct de les rne.>\i.cancs t:·ara emore;;der el reto 

de ia mocerr11da~ y ael cesarrollo ~ larga plazo. El 

cuest i or.a,ni c-r.to de ¿. qu um debe empt•e-noet· este t ioo de t.at"FJas7 

es muy claro: LA i~mil1a, la escuela. la empt·esa. 1~ sociedad, 

el Estado; ésta es l&oor de todos. Cada 1.1no .:?n SLI ?.mbito social 

debe condL1cir al fcr·talec1miento cie la mentalidad me~acana. 

Es por ello Que el empresario. el cb¡·ero. el 

campesino, el servidor publ ice, el oa.nquero, todos tendremos que: 

luchar contra la inope1·ancia y el con~orm1smo. mec1ante el uso 

de una adecuada reestructurac:ion en los pati·ones psicológicos del 

me>dcano en general. Al que le ha faltado mucha necesidad de 

superarse. 

Aparte de esto se nos ha inculcado que somos un pais 

pobre~ en las escuelas se nos ha dicho en re1terc1das ocasiones 

que el estudio y la preparación no deJan grandea beneficios: que 

la mayor parte de los que inician terminan en el subempleo. La 

discusión no est~ en el recrudecimiento de la realidad, sino en 

el desaliento psicológico que oene'tra en la mentalidad del 

es~udiantado. y que en algunos. a ~L1c:nos casos influye en la 

preparación y en la superac:ion! porque van avanzando creyendo 

que al terminar no obtendriln una buena remuneración. 
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Otro de los problemas es al tiempo que·_ si! invierte 
,_. . ·-.. 

en it:ducac1on. La mayor parte da los estudiantes· no practican o 

no se vinculan a lo que ·han aprandid6_eri las\aui~~-· por_·,.~o· que 

no se oreocupan por la superacion y·ac~ualiza~~ón de' la inateria. 

Er1 el trabaJo, por eJemplo, los me>ucanos (la mayor 

parte-i no rinden al máxime ni al n1 vel medie de su capacidad, y 

ello se debe a oue el empresario no los ha . incorporado a la 

empresa, n1 ha propiciado los estímulos necesarios que permitan 

compt·ender al trabajador que el beneficio da la empresa es P.l 

bene~icio de su personal y del país. Se requiere de una gran 

capacitaciór, al respecto, y de motívac1on al empleado y cil 

empleackw. 

La actitud de !os 1nc:Justr1ales tiene que cam
1

biar a 

fin de emprender la nueva revolución tecnológica e industrial, 

basada en los proc:a-sos modernos del uso intensivo de caoital, 

tecnología, recursos humanos calificados, organiza.e i ón. 

automatización de orocesos y sustitución de materiales. Sólo 

mediante el uso y la aplic.Jcion de e~tos elementos, el empresaria 

me:-:ic:ano 0001·d c:omoet1r efic.:.:mente en la competencia interna y 

externa que se avecina. 

El funcionario oúbl ic:o po1· su pat"te, tendrá que 

trabajar orgar.i:adamente y no mediante la funcion de imagen 

pública, planedndo y construyendo con visicin, congruencia, 

eficiencia, calidad total, y responsabilidad, observando al 
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ciudadan= como a un el 1ente, u reestn1ct1..1ranco área 

imp1·oduc'tivr:·s (cL1:::.ndc só1t· t.r:lbaJan 1 ¡,era, oc: S r,cras), y 

est1mulando a l.t.s pr:iduct1va.s. 

Por' et.re lado. e-1 Cñmoesino. leJ~no de toca 

planea.e i 6r1 y oe- toce,, e~tn.tc.tUra U:rDána oe pensamiento, debe ser 

ca.oac1taao para OLtE- compt"enda que el desa.rrcllo de sus cultivos 

no pcdt"é cepenac.:1· ev.clusivamente oel temporal, del financ1am1ento 

bancario o de los subsidios guoernamentales. En Japón, poi" 

ejemplo, el campe~1no ademas de trabajar la tierra, ocupa la 

mayor pat"te> de su tiempo en el t.rabaJo que le ofrecen las 

industrias cercana~. es aecir, su c.;ipac1dad ociosa y su 

fi"anciamiento lo invierten en el traoajo ce la f~bt"ica.•• E~ 

Italia. el campesino genera Lina nf.:iduccion para la ventai y 

ad¿más de los cultivos, cría animales y siembra otro tipo de 

cultivos en una parcela chicci. pci.ra su propio abasto. ~l Estado, 

como respL1esta del valor oue gi:neran, ~porque cobran imcuestos 

altisimos>. se compromete a pr·cporc1ana1· las servicios básicos 

ds infraestructura. 

11 

En Canada. al ciudc.aano se le trata como a un 
cliente .;il qu~ se le ofrece ~i::rvic:i.:J y calidaO 
total. Fuente: Pearson, V. Lvnne. Seminario 
Internacion.;,1 La Admir.1strac:1nn F'L'..1blica en lQ..!i! 
F'J"oceso de Inteqrac1or., México. Colegio de Ciencias 
Pol itlcas v Admin1str~c1on F·abl ica. ~3 noviemore de.i 
199::. 

Véases ~onchello. J. Angel. Op. Cit., p. ~7 
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f::ste atraso se c:Jebe a QUe el Cl\mcesino mexicano creyó 

QUG en todo deber1a l\poyat· lo ii-1 Estaco, y r1unca ¡¡e preocupó 

por capitalizar la tierra pcw no contar con los rec1..11·c:cs, a.unque 

la realioac:i es que no lo nizc:. pot·que nunca sintió Que fuera 

tii:1·rc:. :s\.1ya y se acostumorc ~ la mala c:alidQO, a lBs perd1dAS y 

a los cultivos tradicionales; ello dió origen a la 

imoroduct1vidad en el campo y a nivel enterno, a la mala imagen 

que tienen nue:tros prodi..1ctos en el e>~tt·anjero. 

Lo anterior, aunado a la 1=alta del e.=pir1tu de 

mercado, tanto del campesino como del empresaric. 

(comei-cial1~ada1·i, ha hecho que pat· un lado este sector haya 

venido decreciendo, v por el otro que sean los empre5at·1os de 

otros paises io::. que oot;::n1Jaí1 las meJOres ... entaJas de lo~ 

cultivos mex1canos. 

F·ot· r.J:ofl'lrlo. 1.; emoresa Japonesa Cosmos 1
• ha venido 

aprovecnando la corr.en:1E1li;::ac1on de pt·aductos agricolas me>:icanos 

para colocarlos .?11 difici lmente penetrable mercado e o terno 

agrícola. Es absu1·dc que has'ta la fecha los e;.:tranJeros que 

vien~n a nuet;t.1·c. pr11~ s1g-"n ¿,orovech.:1ndo las vent.ajas que ofrece 

el potencial meM1cano. 

Otro de los tiE;¡.•ecto: en los que es importante que 

haya una trans,:orm?t.c 1 nr, m&onta l de este tipo, es e 1 J ur i 01co. y& 

.. ·.,'ea.se: Dii'lr io Uno Mas Uno, 18 ae agosto 1993, p. 23. 
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qua ls c:ompetenc:1a y los "4;erm1ncs ae las resoluciones comerc1ales 

entt·e México. lc;..s E.U.A. v Canoda e:ugen ~e ur. aars.lelismo entre 

los trGs s1stt:m.:u: JL1t"1d1:os: laocrales, ambientales y 

comercii;,~as ;.ie lo:. t.res Pld.ses,_ i e-r.tre la e,:ect1v1csao y ei rigor 

OE' l;,: n=rr..:..z. ;:·et· i!l!o. el oerecnc p1.1bl1c:o dab~r~ transformar 

la- normat111:.cao rr.9;.·1cana nac1ancoles saber ;, sus JtU"!stas oue el 

s1stemc. J~1t·1.:11cc menacano na 07..do un s1stei11:. caduc:c q1..1e no ha 

r~soonditlo v n1ngur;.:. de l.:.:. neces1oc)c:les :soc:1cdes, en el 1nter1or 

ni en el e~tEr1cr. 

Esta. Dituac1ór. r.aviste un.:.. seriedad~ dado que las 

resoluciones pi!.ctada~ al termino oe la r:egoc:1&c::1ón~ en los 

Ac:uet·dos Paralelos al TLC, comprenden la aplicacion de Ltn monto 

econdmico (2(1 millones de dólares) ptw inc:1.1rrit· en alguna 

violación en la~ prácticas comerciales con los E.U.A. 

Por el enorme peso que tienen estas sanciones 

ec:ondmicas, es Ltt"gente que el Estado haga mas efectiva Y real li:'\ 

.aplicacion de la ley. 

En &.1. ntesi :;, la única manera de censal i dar E?! 

desarrolle nacional esta en elevar 21 nivel mental del meMicano 

a un nivel oe cesarrol lo: el hacer las cosas con meJora 

ccntínua. E~to tan:o·o deoe 2morende1·1a el Estaoo med1ante el 

estim1.1lo y la capacitac.1on oe rr,aest1·os, paores ae .;amil1a, 

alumnos y serví don?=- pl'ibl icos en gener-s.l. 
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Este estimulo y esta c.:1pac1tac10n debera estar 

fl.lndada en dos bases:· La efectividad y la un1on compart:.da de 

los esFuer2os colectivos."· De wsta forma, con el ¡:¡rimero se 

det.ermína la superación, la e-fic1eric1a, el esmero v la tntegridad 

y con el segunoo.se vincula al maestro con el aiumno. al cbrc1·0 

con ~l empre:!.ario, y al t=uncionar10 c:on el c1udaoano. 

Comprendiaos:. estos ascectos, el gremio empresarial 

(peQuefio o grande> podra compet11· realmente contt·a el capital 

monopólico extranjero, quien JL.tnto con el industrial mexicano 

determinarán el futuro economice del pa1s. 

El TLC es para los empresarios, su funcionalidad o 

su infunc:ionalidad, dependerá exc:lL1s1vamente Ue- los cambios 

psicológicos qL1e operen a través de las ac:c1ones de los 

menic:a.nos. 

Por ello la Adm1n1strac16n Pública debe de c~mbi~r 

t.:smbien ~ fin de contrarrestat· los efectos dañinos que se 

produzcan en el devenir come1·c1al con América oel Norte. 

Todos tenemos que camb1i\t las estructuras y actitudes 

psicológ1co-mentales dP.l quehace1· JLirídico, pal i tico, ec::onom1co, 

l~bot·al, cult1.U"al y sac:1al del pais. 
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e o N e ~ u 6 I o N E s 

A lo lat"go de esta e:.:posición, hemos comprobado que 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituye un 

instrumento más de la política del desarrollo utilizada por la 

Administt·ación Pl1blica pat·a enfrentar las nuevas condiciones que 

establece el capital monopólico e>;tranjero. 

Es así que el surgimiento de tal concertación <el 

TLC> no se da. por si mismo en nuestro paí.s, sino que tiene lugcrir 

con la instt·umentación del nuevo modelo de desarrollo con 

apertura comercial que ha si do impuesto a los países 

te1·cermundistas que 1·equie1·en del financiamiento otorgado por los 

organismos internacionales. de tal foi-m"- que el acuerdo pueda 

representar los intet·eses global1:adores del cinp1tal monopól1co, 

en el enfrentamiento con los bloques ec:onómico-c:omerciales de 

otras naciones. 

Es por ella que previo a la. negociación de acuerdos 

de libre comercio~ al Estr.1do me>:icano, Chile, Costa Rica, 

Argentina y otros paíDe=> de América Latina en general tuvieron 

que abrir sus fronteras a la competencia e;:terna, privatizar 

sectores product1vos y emprender· la desregulacion del Estado en 

la actividad económ1ca. 

Tal composición fue aceptada por la 1·upt1.ll"a económica 

en los modelos de desarrollo ante1·1ores. que fueron determinados 
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cor ·los organisn1c=: financieros internacionales, a t.raves de la 

denominada Alianza para ..:1 F'rogre50, !a cual estableció, entre 

sus obJetivos:' El fomento a la inteqrac:ior. 2conomica de la 

1·egi6n. en vi1·tud de la experiencia exitosa de los E.U.A. en la 

;::üna m,;m;.iladora del SLu-e~te H&iático. 

Er, otras palabras, los l ;.tereses da los 

inversionistas. banqueros y aueños de emoresas multinac:1ona.les 

de loe países industrializados <principalmente de los E.U.A). 

astan obligados entrelazar sus actividades y procesos 

procluct1vos, mediante la c:omplementacidn de procesos pt·cductivos, 

y la competitividad de las empresas, como n~sultado de las 

ventajas que la regional 1 :ac ion comerc:i.:d gener·a ~l c:ap1 tal 

monopólico de otras regiones. 

En nuestro caso, mc!\s que econom1a c:ompetitiva somos 

una economía complementaria, ya que contamos c::on pocas ventajas 

competitiva~ como: la mano de obra bar ata~ las baJ as tarifas 

impositivas y el peso sobrevaluado. 

Las cuales son ·¿entd;as PC\ro -?l exterior que 

permanecer-ar. pot· al menos 15 el.ñas, y,; que la 1·eal idad es 

ouenuestt·o aparato prodL1ct1vo aun no está capacitado para 

emprender un nivel de compet i t 1 v1oact en la p1·oducc: i óri l nterna, 

y meno~ at:.\r. en la pt·oduc:c::1on e~terna, por no contar con 

tec:nc loc;li.:., ca 11 oad, cap1ta1, de:arrol lo, i nfraestn.1ctura. 

Véase: Guillen, Arturo. Op. Cit •• p,p. 37-38 
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investigación. c:~pac:1ta.:1cn, mercados~ ent.re otr·os,. para f'orJar 

el c:rec1mler1to ae nue:;;.'tra c:ai:iac1aao t.J·oouctora. 

Pat"'a lograrlo .. el· Estaco mex1car.o na instrumentado 

una ser· le ai: acc1cnes OLle no n~r. ·:Ja.do 1os r·esult.aaos' ~=.:>eraaos. 

PCT lo c·.1e. aL.1n ciece 13mprenaer ctras "1as como una aoecuada 

le~islacic;-. 1n-:.e1·na, y la r·ees:.t.ructurac1ón de la Adm1n1stracion 

F'úbl ica. 

Pensar en la anulación e en el apl.:.zami.ento del TLC 

re~ultaria 01ficil, ya que se ha reGuelto llevarlo a cabo en la 

fecha programada, le cu~l constituye un g1·av@ oroblema pa1·a el 

país por no hallarse preparado para brindar las mismas 

condiciones de comoeterici& con las que c1.1entan sus aliados 

comercia.les. 

Estas cona1cianes de competencia equivaldrían a tener 

el .nismo grado de d2sarr0Uo em 

La normz..tividad de las 1nver-siones. 

La regl~mentacion d€tl uso de desechos. 

La regulación de lüs empresas altamente contaminantes. 

La efectividad de los orden.:.m1entos legales, ·; la 

efectividao de las ~cc1ones. 
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La capacidad, rendimiento y estímulo económico de los 

trabaJadores. 

La calidad total de los mexicanos. 

La adecuada regulac1on pro-trab~Jador~s v pro-

emp1·esar ios. 

Todo ello para poder acomc:ter la 1ntegrar:ión 

comercial en condiciones comolementar1as, ya qL1e para t1E1c:erla en 

c::ondic::iones competit1vc:,s. la t~rea equ1valdr1a a potenc:1al1zar 

el aoarato prodw::tivo me::1c:ano y su capac1dao para poder pt"od1.1c1r 

y disti·1buir prodL1c:tos, inversiones v set .. 11c1oc:: en le!: diferentes 

mercados. ¡-:-¿ira el lo tenijt· 1a,1.05 qu~ c:ont.::1r c:c·n un;. gran 

indL1strio. nm:1onal que:> aun no tenemo~ en todos los sectores. 

Por ser aun más grand;; la brecha competitiva, ei p211s 

se integrará in1c:1almente y por algún tiempo en cond1c1ones 

complementL11·ias oara li\s econom1as de los E.U.A. v dE Canada, 

dando como reE~ltado el manten1m1ento del nivel sala1·1al y del 

Lo ante1·101· n.:. constituye un atraso porque con o sin 

Tratado, el trabajadot· me;.;icano ha ido perdiendo su capacidad 

adquís1tivéo, y L.••• v sín T1·.::1tc.-dJO, t:l pai.s s1gu& Sli:ndo de los málii 

8trasados ae la 1·ey1ón ~de ~m~r1ca Latina). 



Pese a que se nos na nec:no pensar que Mé>nc:o tiene 

el liderazgo ecünom1c:o de la reg16r, y oue somos rorJadores del 

nuevo modelo de oesarrol lo. este no tiene fundamento, ya que si 

retomamos el anal l sis que no: at"roja.n los inaicadot·es, veremos 

oue: 

El PIB mexicano en 1~79~ fue de 2.5% el de Chile 9.5%, 

v el de Venezuela \' Pana.me\ de 7"1 •• ' 

La calidad de vida de nuestt·o país no se encuentra ni 

entre los primeros. 25 del mundo.' 

El nivel de vida de nuestro país esta muy por debaJo del 

de Chile. 'Jene::uel a, Ut"LIQUay." 

Fuera de la.s urbes del O. F,, Ouerétaro, Guadalajara, 

Monten·ey y ot1-as, el p~ís s1gue teniendo condic:1ones de 

atraso en se1·vic:ios. infraestructura y desarrollo. 

En democ:rac1a real, México no figura entre los 25 

primeros. del mundo, qL1e en 1L1g~r 18 se encuentra 

Costa Rica y en el 22 Venezuela.• 

Vease: Diario Uno 1"1~s Uno, 18 agosto 199:;, p.23 • 

Véase: Anexo l. 

Citado en: F·rog.-ama Televisivo ECO, ~(1 julio 1992, 
1:. OC1 A.M. 

Véase• Ane~o !, 
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No somos orec:ursores del levantamiento del f1.1ero 

político, y que las impun1oaces políticas y legales siguen 

t=ormando pArte de nuestro sistema. 

Estas son algunas de. las caracter1st1cas reales de 

nuestro país. por lo que podemos señalar que a.(1n se tienen que 

emprender grandes 1r1vers1ones y obras de infraestructura. Es 

por el lo que se tuvieron que aceptar las alternativas que 

permitieran acometer la vía del crecimiento y del desarrollo en 

las actividades políticas, economicas y sociales. 

El Ar:uet·do entonces, const 1 tuye una e~trC\teg1a mas 

de la Pol it ica de Desarrollo Nacional quE- aunque impuesta por el 

FMI y el BIRF <cuyo ~val son los E.U.A.1 eetá oe~t1nada il elevar 

el nivel product1vo del pa1s. por lo, que cor1lleva a un 

mejoramiento y no a un retraso en la ac:t1v1dad. Tal mejoramiento 

será paulatino y repercutirá inicialmente en algunos sectores de 

la produc:c:ión. 

Sin embargo, el compartir relaciones comerciales. con 

socios como los E.U.A. implica para r.uest1·0 país dar pasos 

seguros para alcanzar los niveles de protección. seguridad y 

eficiencia en materia JLirídica, ecologica y labo1·a1. 

De:,de luego que la Hdministrac:16n Pübllc::a tendrá que 

instt·umentar nuevas 1nstanc1as de regulac:1on y normali:ación que 
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permi ta.n dar ef:ct i ·.., i daa a las c:ondic:io:ies b.!..sic:as de la 

Para lo anterior~ ha.ce falta la presencia de cuadros 

que se estén ft•rff1aru::o con la nL~eva ·v1s1on v en el cor,teuto actual 

de la Acm1n1st1·acior, Publica. 

La capacitac1on, el tncen"t.1vo .economice y el perfil . . ' 

del .ac:1min1st .. ador. pod1·án dotar -de· :to.das" laS: aptitudes para 

eJerce1· la programación, la gestión y la 'atención de las acciones 

d~ gobierno 't.eno12ntes a desarrollar las jerarquías y las 

funciones que =on prete'fto del TLC coadyuven a lograr la 

efictem:ia de la administración. 

L~ capac1tac1ón del A.:lrr.inistrador f'úbl ic:o, por lo 

tanto, debe empezar desde la uhivers1dad, con obJeto de que sean 

ampliados los concepto;; y las teor ias que figuran en la 

actu~lidad, ya que la Adm1n1st1·ac1on Pública est.; ut1li::ando las 

instancias del servicio, ef1c1encia y calidad total que emplea 

el Admini6trador de Empresas. Na se trata de hacer privada a la 

Administr&=1on Pública, sino ~~ darle efectividad a las 

organi~ac1oncs sociales p1·oduct1vas del pais para que con la 

formación y con l.:; capac:itac1c.n labor-al pueoan hacet· eficientes 

y ei~ctivas las act1v1dt7tdes P1..1bl1cas ele; 

Las ministerios públ leos. 

las o.,:icinas adin1n1strativas, 
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Los departamentos de gestion y tramítac1ón. 

Las áreas de servicios. 

Los cep·artamentcs de control. 

Los organismos comerciales. 

Las estructui·as nacionales" estatales y municipales, 

encarga.das de otorgar· permisos y concesiones. 

Lo anterior con el objeto CJe reducir ill maximo las 

act i vi da des centrales. burocrati:adoras. ine-fic1entes y 

corruptivas, oor lo que es fundamental que el Estado se organice 

conjuntamente con la actividad de- los particulares. a fin de 

instrumentar las instanc1~5 eolternat1vas oue permitan la 

adecuación de los órganos y de las funciones pa1·a. la cot"t"ecta 

.:.plic:ac:iór. de lo:. prcgram,;:¡:: y Or;! las leyes. 

Sobre esto último, el país tiene que n~conocer que 

s1 no se equip.:u-a nue?stro sistema legal al de l.as nc:tcione~ más 

desarrolladas. ser"° muy dlfícil qLte los me>;icano$ luchemos contra 

las ineficiencias y lim1tac1ones d& nL1estro propia sistema lo que 

conlleva1·ia a una constante v1olac1ón del TLC y de los Acuerdos 

Paralelos del mismo. 

Es por el lo que el Adnu n1strador· PUbl ico tiene aUti" 

cambiar su mentalidad y modificar sus actitudes contra la 

iniciativa pr1va~a nacional. y pensar que 1mpuls~r Y promover la 

actividad de los p.;i.rt1cula1"es fam~nta la competitividad entre los 

mismos. lo qu~ generaré\ bienestar para el c:or.sum1dor, recordando 
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Ql.le a. favor ce est~ 1r.1smo 01enesti'tt" cebewár. instrumenta1·se v 

gest1onars$- los sc-r·-11c1c·s .:H.:: r.eq1.:.1er~n los c11.1ac;at01nos. Ca 

qu1ene¡¡. ciebe ve1·:;e como ~:l~::or,i:es). Cie acL1.erdc a.. un código de 

regulac1on v no1·m~i1:a~~~~ ca1·a la calidad total en la 

Administra:1c~ Públic~. 

s~ h~ ;1·1ticaoc mucno la pr1vat1:~cidn de c1e1·tas 

C\reas de la econom1a. ce1·c la e:-:oer1enc:1a que hemos vivido 

cH.1rante les ultimes Bnos nc:E r,a demoEtraoo Ql.te cuando se regula 

y se normi\11:.a le. ¡..ct.1· .... 1oao de los oart1cul~res en condic:1ones 

de competencia. los resultados snn 1··avor"Mlles, <como es el c:aso 

de las carrE·t~rv.sl, '. 

Este tipo de c:ontroleis deben reali2;.u·se con 

disciplina ·.¡ c:on c:1erta medida, i:Lt1cando de intervenir 

anticipadamente por medio de la t·egL1lac:1on previa. a la actividad, 

y de no intervein1r din~ctamente en las acciones de la empresa. 

en la visión r·t:g1onal d.=: l.:.. ec:onom1.:i, instrLHneritanoo con ello 

todas l~~ instancias aue reQutera el oesarrollo indu~t1·1al del 

país. 

Pese a que se r.a. c:r1ticaao la, invers1on p1·ivaoa es est~ 
rubro es uri nacho qLH? o~tc de mayores ·~1iometros 
constru1dos 1 y el ser·v1c10 o~en o rr1al no PS oeor que 
l!i:!l que orestr:ib¿; el ;:1..1bl ic:o con:o lo ::;ue terci la 
autoo1~ta ~~, ,~1. 
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En virtud de aue a lo lar~o de este traDajo hemos 

señalado que 1.7. única ;:.¡)c1c.n cue tiene el oaís para c:onsol1dar 

el desa1..-ollo r.ac1onal. es la potencial1:;:acion de la actividad 

privad& nacional, con ¿~l obj2to de c1·ear un aparato productivo 

:omoEtemte. nLte::.tra me ~o ent.onces se encuentra en el camino arouo 

que tendt·emos QL1e recm-r.:-r, por lo qt.te tenemos que dar caleridao 

a illlestras acciones v P.str.:i.t.eg1a.s poi- que 1::;. entrada en vigor del 

TLC inicia i:!l io~ de enero de 1994, por lo Que hay que t"eali:ar 

los cambios radicales oue ceben acerar sn las estructuras 

psicológicas y práctir:as dal administradot·~ del funcionario~ del 

jurista, del empresario, del trabajador, del estudiante, del 

rn.o1estro, del campesino y cel .:i1.1dedano. 

Para emorender lo~ cambios necesarios en el sistema 

y con el fin ~e: poder· C"lfrcntar las ,-esolt..1c1ones comer·c1aleli 

contt"!Jversiales, las concesiones ospec1ales. las transfenmc1as 

y f1..1gas de divisas, las 1m.1ltas com~rc1ales, la competencia 

ruinosa. el desequ1libr10 ec.:inoinico, las actitudes monopólicas 

y la 1neficienc1a de la;;. le;.·t<-s v su ,::1pl1ca.cion, se requiere oue 

las i>olit1cas y regulaciones l~ternas y eMternas sean Etmilaras 

e!\ las de lus nac1one~ má::. :je~·al"l·ol l6das, oe1·c1 de ~cuerco a 

nue!tro Proyecto Nacional. 

t:.n este :-entJ.áo. :~l9i.1n.;..s •Je li:\s moa1r1cac1ones que 

na : le-v;;.i:Jc: a .:a.:;G E:l C:.st.:.oo me::icano ·?n su normativ1dad comercial 

:-_or1 L:l c~:tri?.njero. hc).n per JLta¡c::1C10 seve,-amente las actividades 

c1r.~res<0.1r1aie;; oei país oc,r- n.::. nabe1·se instrumentado los organos 
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ni las t"egla.s c:ompet.entes O\.\e. pueoar, pro;:eger lo pro.ducciOn 

nac:ion~l de las importac:1one:;. oue no reunen les reau1sitos de 

normalizac:ion como el crec:10. la =ali dad.y el pago .ce impuestos. 

la instt"umentac:1~n di: mec:ar.1$m~:. oos1t1vament.e protec:c:ionistas 

y no c:Eoutivos sino ae e>:1gen~1a t.ar:t.ü para la importación como 

para la prca1.1c:c16n n~c:1cr,a.1. ya Cl':le todos los paíse;;. soore todo 

los máe Clesat·roll.!'dos. emple.:in aa una. u ot.ra forma act.itudes 

protecc1on1stas. 

ft•ontet·as. ¡:.ero no obtL1v1mos rei:ioroc:1e1ad en lae negoc:iac:1ones: 

no la herr:t1s rec:101do de n1ngun país; noeotros le::> c:omoramos más. 

pero el los no: por .1.0 que debemos rev1sl\r .:,mpl iamente nuestras 

reglas c:ome:t·ciales con el exteri.01· al marC)en de nuestra apert\.\ra 

comercial y no pet·m1ti1· la entraoa 11·regular de p1·oductos sin 

de la nac1on. situación qus no debe 5uceder. ya que la Dpertura 

c:omei-c;.al v n1·inc1palment.e l.;:. n.:ig1c:-1.:.l1:~..:1on comerc:1al de 

a corte pla:o rorJ~r .:l de5orrol lo de l~ r~l.;.nta prom . .1ct.1va 
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Por lo anterior. toda acción que sur ja de la 

Admlnlstra~ion. Pabl!ca :te.ndrá que sostene.-se sobre la forma 

general del des~~·rollo :q~,e· ya héinos· descrito en el capítulo V y 

terid1·á aÍ.I;, .';~o.rregir y: buscar las opciones que enfoque·n las 

actividades .del .. TLC :h.acia' la planeac10n del cesar rollo nacional. 

Mé)<ico .'debe comeniar desde ahora a adoptar la 

eficiencia y la efectividad de los instrumentos públicos que 

existen ª".' ·:~troa. países. Ese es el r.equisito previo pé.t·a 

emprender .eqmlibradamente 16 ent1·aoa en vigor del TLC en 

condiciones complementa1·1a.s (competitivas en unas cuan't.as 

industria.a> para la economía me>e1cana. 

Así, la regulac1ón1 el t1·abajo, la no1·mal1zación, la 

equidad ecológica y da trabaJo que debe naber en los tres 

sistemai: legales, la protección leal, el cambio de mentalidad, 

la a1_¡,taridad real. la efectividad come1·cial, l~ prodL\C::tiv1dad 

labo1·a1, la compete ne i a benéfica. la 

ccoperac ión 2ntre el Sector F'L1t.l ice y el Sector f"r1vado. la 

potencialización ~e las fuerzas pl°cduct1v171s~ el c1·ec1miento y 

pl;;nen;:1Gn, ta C·r·e,,.·1sión. ia ..;1s1on a futuro. l.; cor-rEc:cion 

n.xmativa. la d1sc1pl1na estatal. la info1·mac1on est.adí5t1::a. la 

pri,¡at::.zac1ón temporal en :i.a construcción de infreestrLtctw·a.. ia 

perf1j del func1ona1·10. el esttmu!o, .l::> asoc:i?.c1ón benéfica del 

obre1·0 can el empresario. esto como una empres¿¡ de int.en~s común: 
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el castigo se~e1·0 • 'ª corrupc1on. el 1·end1miento laboral, la 

ree!.tructurac1ór, menti!li de~ s1nd1r.:ato, este es apcvo al trabc:.jo 

agre;iado. el ·:!eE.arrollo ti!tnologico, la Vi"lorncion de la técnica. 

le act.1al1::aclC·r. edur..1tl~Ei. l~ li'\g1l1:1.cion CA lz., ge;tión 

.admir113tr~t1v!i. l<M orotec¡:1(.n o ¡Qi\ OQf"ecno•' humanos, el uso 

ef1c1cr.te ael presup1.1eHit.o. la cor.'tenc10P'I die- la infla\:ión ·.,· c..:o la 

Ge~aluac1on~ la v~lu~f1on a1·monica oel peso, la a1versif1cac1on 

de los de::;t1no~. de nuestras e.:portac1ones, la diversificación áe 

productos PlH-~ H\ e~:oortac .. on. la proouccion cara lQ e.:oortac:ton, 

la proaucc1on ce insumos y bienes de capital de 1mport~c1on. la 

racional de los t"ecursos, la e;.:plotac1on y comen:1ali:ac1ón 

nacional de e.reas y proaucto~ .?sti-ateg1~c;s p.?.1-~ el pa1~. 

Constituyen varios de les mecanismo::. y estrategias qL•e el Est.::1do 

me>dce.nv debe 1 levar a cabo par-a apt"o"ec:nar el TLC c:omc L•n 

instrumento del desar·1-ollo nacional. 

Pa1·a e~ect1vamente logr~r lo c)nte1·1or. se requiere 

Qt.IG 10!3 provectos y la5 estructwr.s 1egcde: se c.ol1quen en forma 

real y opot·:.-...:na v Ot.te- ,-,e; ;;.,: queae'1 en el oa.pE 1. ce.no SE n~, hi=.::nc. 

naci.:inales. La teor1a debe lle9r.it· a la ¡::n·actic:~ oarSo ¿..':er1·1:a1· 

el Oeber se·· con ~¡ ser. 
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especialización para que Juristas y servidores públicos estudien 

las leyes y reglamentos; y la aPlica.c:ión de los mismos en los 

E.U.A. y Canadá. a fin de que ext=ta un paralelismo~ y sea mas 

lejana la ¡:iosibilidad de aplicar las leyes da estos dos ¡:iaí,.es 

en el territorio mexicano. 

Y perfilarse e.sí en c.oodit:.iones de c:ompetencii\ 

analoga en el ámbito legal, e.en reperc:l.\siones para el beneficio 

del país, par que hasta la 'fecha segllimos manteniendo instancias 

jurídicas y legales dentt .. o de un sistem.a que ademas de ser 

tercermundista, no va. a la par con los cambios que ¡s.e vienen 

generando al margen de la apertura comc:arcial con los E.U.A. y 

Canadá. 

Es; indispensable entonces~ conoc:e1· sus leyes y su 

aplic:ac:ión en relación con ol comarc10 internac:iona.l para saber 

con quién se compite en el ámbito legal. 

Otra forma del aspecto jt.wldico que tampoco ha sido 

regt.1lada debidamente en nuestt·o país, es la prohibición y 

e>1pansión de monopolios. Es bien saibido por todos que este tipo 

de empt·esas han venido func1onando en rn .. 1e'ltro país y pese a su 

prohibiclón siguen cr·eciendo y expandiendose cada vez más. Le 

que significa qL1e no existe el cumpl 1m1ento de lél. Ley en Mé1dcc. 

Y esto es grave, por que s1 en lo interno ne podemos aplicar las 

leyes ¿coma podremos esperar que con el TLC se respeten?. Si, 

m..1evament~ se denota un abismo entre el deber ser, lo que 
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t::stablace la Ley~ y lo real. 16 cree 1ente conformac ion de 

monopol íos. 

Lo p1·imet·o que debe he.c~r el Estado para af1·ontL?.r la 

p/oblemática a1.1e crí9ina lil comerciali.:ac1on de un pl"od\JC:to en 

menos de un solo ~bastecedcr, es re&tt•in9;.r el uao da práctica~ 

ccmercialgs qua afecten el de~arrollo armófüco de la coinpetenc1~. 

No basta la prohibic.ión que establece el articulo 28 

Constitucional, hac~ falta la ejecución de 1·eg~laciones 

st.tficientes para ne engrandecet• o entoYpec:er las ge!it iones 

?icimini9tt·ati'la.s. sl .. no pa1·a establecer las ba5'.e$ leg~les sobre la: 

que deben constituirse y dF.!ser1volver•e lc:1s emp1·esas. 

Por lo que, vigilar el de5arrollo de l~s empt·esas 

par~ que en un futuro no se censal iden como en ti dcides 

monop6líc:as, compo.r.e une\ f?i\t"te sus.tanc1.:.l de las estrategias que 

el Estado d<?bt: ~cometer er, centra oe los manopol 1ns. Porq\..\e 

¿OLtién pl\ede ~segurar O\..IB e:-n un .futuro hab1·á mets orod\.\ctores de 

un mismo proo\..1t:to7. 

¿~ como ood1·a la Adm1n1str~ció~ Pública garanti:ar 

~a ;,•;..t1nc·on de ac:t1t.udes monopol1ci\s;';'·. L~ Unic.?1 m.1m~ra de 

log• a.l"lu €:g 1:.:..m~nt.;.noc. la c:orr.petE;>ncia. esto es. promoviendo lc:i 

prcl1l·ei-i..1cion c_1._, :::;.mon~~i:"S q•.;e por t.in li\do C::\.unplr\r1 con ~l aba.sto 

y por ~:-i ot1·0. ~;$tí.mL\len la c:apac.\dad d~ invert.11·, para c¡L1e los 

emoresa1·10:; me:;ic~nas ir.tt'oduzcah ese ~1smo ar-tícl\lo '°n\re un~ 



cabe e~;. elio ;l ·.1erdaoe1"0 efe-et:;, oc: la ccimt·~tenc:1a. 

poroue al :;.·c;rr.c.· .. ·er : fome~.tar la ccmoe:-::erc1t, e;;t1·e on:;ouctores 

11 C:er.e1":ic.:.ür al ccns~1muior, en v1rt:.to de ciue Pod1·a elegir 

entre '..\r,a ¡;~ma .:le proe1uct.:ls que ofrecen cal 2 oad v crecic$. 

el c¡ue mas convenga a :ius necas1d.:1des. 

2} Estimular la inic1at1va de \os emore5arios mexicanos p¿\rc;. 

crear proc:asos 

efectivas. 

oroauc:t l vos ·¡ estructut- as come: re i al es 

3) Incrementar la c:alidao de los prodLtctos hechos en nuestro 

pa1s. 

4) Fomentar !a cooper"'c1011 oa1·,; alcan;:ar meJ::We3 r.1vele~ de: 

c:omt:.c:t i. t l v1 aao. 

Es 001· f:'llv. oue h1a-gc di: u.na regL1l.:.c1ón comen:1.:-.l 

instrument8da ~ ae+1n1~~ ~G,- 1~ ~~LOFI. ¿ntr~ 0~1~s ¡~at:~c1~~ 

gubc1·namentale'i. l..;;. ; .,:;.r.:,Ltt'é1r".tJr .. jf: =rr .. -.i-e·:;u; r.o mononol ;..-;,:;..;::, o~·,<c

estt"1- ,:¡rr,er-'l":adC. C•n .::1 rom[?nt·:· ü .l.C. Bffi0~¡:?"1ClOn dE lc.S 1•,1s,1,as, :;.,:.:·,;. 
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que fabriquen un mismo prooucta . preferentemente con c:api tal 

nacional y/o en coinversión con el c:api_tal eMtranJero. 

Estableciendo también las instanc:iias ju1·idícas que 

normen el flujo del capital internacional~ para que no se de la. 

ccncentrac:ión de éste~ en un solo g1rc o una. sola empresa. Como 

TELMEX, que absorbe arriba del 5(•'l. del c:apital exte1·no, que ha 

entt·ado en nuestro pais en les l.:iltimos años. 

Les funcionarios públic:C)s encargados de la inversión 

foránea deben estimular y fomentiiir la inyecc:1on de capitales en 

las diferentes empresas, y en les diferentes sectores del país, 

mediante ac:ti tudes normativas adopt<ll.das por un consejo nacional 

que apruebe la inversion eHtranjera en compat1bi lidad con el TLC, 

complementado c:on el uso de la esta.dístic~. pa.r~ ofrecer otras 

Areas de inversión y coinversion. 

De igual fonna. puede servir, el uso de im:ent1vos 

-Fiscales, el apoyo arancelario condic:1onado por el TLC para la 

e>tpo.rtac.ión, la integración de grupos c:omercici.l'?s en l.;;$ 

ac::t1vida.des publicas del ei:terior. la c:r-eac:ión de 1nfraestr-Ltctura 

produc:tiva que allegue a le\s poclaciones más api\rtadas, loa 

canales de a.basto y empleo a traves de ind\.\stria.s o colonias 

industriales. 



Otiservando que al ..:oment.ar la creac16n d~ ~mpresas~ 

se ~stimulc:t también la i"1mpl1acion de emoleos. lo cual c:oni;;tituye 

una manera de enfrentar q L o&~t?mc leo. 

S1n .embi:irgo e>:iste Ur:1 aspee.te qt.te la competenc.ia por 

sl sola no puede logt·a.r, como el incremento salarial. 

VQ que oe lograrlo permitiria l.ln meJoram1ento 

s1..{stancial en el,nivel dS vida de los trat:iajacJores. sobre toco 

de áQt.tel los que percibe-n ·un salario mínimo, reperc1.tt iendo de 

igu~l · ·roY'mB. en el abandor,c - de actividades corno la economía 

subterráneil. y en el descenso de la misma~ 

Pero el lo no ae p1.1edL> lograr m1entr.:i.s no en 1sta una 

política laboral. orienta.da a fomentar loG e11ve1·~os can<:\les de 

empleo, 

¿y como lograrlo. s1 el Estaao ec:t\.lal no -t=orma parte 

del proceso produc::tivo?" la respuestti. es: fomenti'\ndo y 

estimulando la creación ce emp~·osa::01 oas1camente con el 

foi-talec1mH''.:r,'::.:: y el m.anternm1ento OP lei r\CtiYioao empresarial. 

t.n e:.;te sentido ¡a A1..1m1n1strac1on Fública ciebe 

se lea .?, .. .,-:-.·1adc· t :..nto er. 1 P c1·eüc ~ on de fuentt=;:¡ dE -::: :·abnJo como 

en lZ>G ·.»·,)ct1c:as l:cmet·c1tde$ q1.1e ~e oponi;lt,ri ~ J.~ =cmpetenci.:-1 
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actividad productiva en beneficie de la distribución equitativa 

de la riqueza, 

Porque la apertura comercial en Méuico. además. de ser 

una e>:igencia del capital mcnopól!cc ex.terno debe estar orientada 

hacia el desal'rollo armónico de la competencia interna. En 

virtud de Ql..le sin niveles de calidad, precio, m~no de obra, 

.!lranceles y costos; el ínversionista nacional enfrenta una 

competencia en condiciones de desventaja., sobt"e todo por la. 

enorme brecha que tenemos en tecnología, y en los procesos 

productivos como las economías de escala,, 

Este es un aspecto que la Administración Pública ne 

debe soslaya1·: la actui\1 apertura comercial dabe contene1· 

principios que estimulen el crettmlento de las empresas 

nacionia1es, no que lfls desalienten. Porque como ya hemos dicho, 

todo Estado debe edgir" de la 1mportac:1on lo mismo que e):1ge de 

1a prodt..1ecion ínter·na, para que .trn1bas cC<ntengan las norm.ls de 

Cé\lic.Jad y precio. 

El demandaf el incremento en la calidad de la 

pt·oduc:c: i ón interna, cuando las i mportRc iones no cumplen con los 

t'equisitos mínimos de c:alidao ¿ No es algo u·rac1onal ?. 

El administrador público datie esta,. consciente, 

comprendiendo QLle sólo fomentando y est1mi.1lando la c:n!ttción y el 

mantenimiento de las empres~s p1·oductivas en el país, podra 
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t"• :·opo1·c l ona1·se- empleo. l ncrementa mayores 

E:<portac1one5- y we$c~nso de las ort1.c:ticas de la economía 

subtet-rt!'inea. 

El TLC y lo: Acuerdos Complementarios no lo 

sustentarár,. Ya que, sólo el E::stado es. y· segt.nrá i::.1ene10 el 

promotor oel desarrollo en MéH1co: lo Ql.le invt.:tucra empleo. Por 

ello es necesa1·10 que el ser ... ·1dor publ1co dir1Ja sus patrones de 

acción para regular ef1c1entement.e y no interven1r en la 

actividad de los particulares para que sin proteger la 

ineFiciencia de estos se logre una alta compet1t1v1dad. 

r·o1· wtra parte. sabemos que el Estado no PL1ede 

SL\min13t1·iJ.1- empleos directos. pero s1 puede r"ealizar 8c:t1v1dades 

cooro1naoas cnn la iniciat1-.,.·a or1vada para p1·op1c1a1· l.;1. creac:1on 

de empleos, "I evitar la actividad detractora de las impo1·taciones 

dE•sleale5 ·.¡ motivar el consl.1mo interr1G ae la :i1·oduc:.:1ón interna 

que reuna las ca1·acte1·ist1cas ae la cal1dBd total. 

1·euni'lr• ei m1<:mo nivel oe cal10e.o ·y PtºGClO qun :=.e e:;t.:. e}:1g1endo. 

Si la ,:or1·\J~c1~n ne lo oa1·m1te, entonces se1·1a v1~ble pens61 ~n 

i~ 01·11~t¡zac1cn 02 llO T1·¡b~nal ~~ffierc1el que normara el oaga 



Para oue en lo $UCes1vo se f~rtale¡ca la prooucción. 

las e:.q:;crt.:..c1cr-,e:;;. 1& o?ntr~da de cn·;is&s, le. grmeración di; 

empleos. el mejcramientc 5alar1al. l~ cali~&d de los p¡·oouctas, 

las f1nam:as saii.:.$ .,, lC' :nijtr1oucion equitativ.:t de la riqueza. 

Y poder ooter.c.1al i~i:-.r de esta forma. las ventajas 

campet1t1vas para. el area de l1b1·e comercio de América cel Norte. 

Va Ql.te con la 1 nt~grac1 ón comercial de esta zona, 

podran enfrentarse las crecientes barreras proteccionistas que 

los bloques regionalen generan entre uno y otro. 

En particular, es necesario señala1· que luego del 

intervencionismo estatal, q1.1e muchos países especialmente los 

subdesa1·1·ollados. llevaron a cabo al inte1·1cr de sus economias. 

se puso de manifiesto Qt..te elevar la capacidad productiva de una 

nación no se logra con 1.;i. e:d1ficación de un apa1·.:tto estatal. que 

más que genet·ar product1v1dac ·Fomen~a la ocup~c1cin infructuosa 

de empleados publicas que no generar, r1aue:a so;:1al. 

todo!:i los p1..1eolos, que en la actt1al1aad nuer::.tro oais na debido 

asimi 1 ar. y es i.Jf? esta fo1·ma como se ha comprend1 do q1..1e la 

estabilicaci, el ~qu1l1tr10 ¡el 1nc1-Emento de las facult~des ae 

las individ1..1os q1..1e 1:omponi:r. a una =.:Jc1eaaa. dct·en sc:1· cd-=-,;r, de le, 

Adm1nistrac1on Publ1~a. 
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Entender Que en un mundc. dor.oe la division social dnl 

trabaJo y la desiguñldi\d de recw·sos. menogcaban el aisla1rdento 

de la.e ecor.omía~. requiere oue un po.is como México. en 

cr;.r1dic:iones de- desve¡¡taja ccmpet1t1va, la aperture. comerc1al esté 

enfocada hi:icia el desari·ollo de las ac.tiv1dades complementarir.s 

para cre~r intereses en un área de libre comercio. que permita 

fortalecer el comercio extrarreg1onal, y enfr-:ntat· de esta forma 

la lucha por capitales, mercados y tecnologías, que los actuales 

bloques P.conómicos, han venido absorbiendo. 

Poi· otra parte los cambios que han tenido lugar en 

los ültimos años, responden a la c1"ec1ente conformac1on regional 

con la que se pretende profundizar en lit especiali:.!'c:ión 

productivc:, para OtltenQ1· las ventaJas competitivas que 

aisladamente pudieran alcan:a1·se con di~1cµltad. 

Esta es la 1·azón en la que se sustentat·on las 

naciones desarrollada:> c:uando la economía de el las se colapi;ó al 

finalizar la Segunda Guet-rc:. Mundial. 

El caso del Je.'\pvn. muestr.:- una vez mi.Is Qlle el 

fortalecer los procesos prooL11.:t1vüs de m.::ineri\ compartida gener·a 

i1nportante;; 1Jenet=ic1os ya que se nan a.prop1ado de las 

p1·aducc1ane<;. complement&r1as de los otras p~1.ses. cama las de los 

Cu.:.tro Tiqre5 del ,· .. :..c11·ico. 



Oue aoema:. representan las garantias de abasto para 

su prodi..u:éiQr,, er. el caso ae q1..1e logren oefinirse 1os aspectos 

e5pecific:o= Ol;e denote- ia F'onda UrugL1c-y en la igualdad y 

multilateralidad ael comercio. 

En v1rtuc ce Que el exito alcanzaco con la resoluc:ion 

plena oe la f':onda representarH\ avances 'pos1-civcs. sobre t.odo 

para aquellos Paises abt?stec:edol"e6 de ma-cerias- primas. por que 

e\ results-se10 impl1c:aria lograr la reciorcc:idad en el ccmerc:10 

int.ernacional. 

Hecho que 51n d1.1da ·en loli momentos actuales. no 

resultaría d:ífic:1l de pensarse. Por que al alinear=e los países 

subdesarrollados en áreas. 1.1nion~'3 o c:omrnüdade~ ec.:.nómico

comer~iales, las 'lentajas del ao1·0~1s1onamien~o de recursos y 

mano de obra seguit·.An manteniéndose por la c:omplementac:ión 

Ra::on POI" la c:ual, M0;-;1c:o, E.U.A. y Canadá han 

decidido for·mar la zona de ltbre comercio de América del Norte. 

El TLC rep1·esenta fundamentalmente los inte1·eses del 

capitel mcnapól ic:o e::tranJero, q1..1e o&rél enfrentat· las cond1c:1or1es 

poderío con el de ot1·as nac:1ones pa1·a inc1·emEntcn· l¿:, ::¿\pac1dad 

de 5U produc.c:1ón \. e :oct"'ti'1C:1on; ... ar.c:.::.rat- rJE· e<.::tCI ¡:c_q·11u;. ~.!. 

proteccionismo Pn el aue se desan·.:Jll.:. ,:¡ ..-:a¡:¡1tc..i mL1l-.:1n.:.c::r1al. 
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En Norteame1·1ca. los E. U.A. representan ei pr1m:lptil 

lídei- de la. rQgión. QLt1enes oeSpues de naber aorovech.;.do las 

V6-nt.:.jas competitivas del Sureste As1atico v de América Latina, 

como la mane de obra~ necesitan incrementar su fuet·:za productora 

y enportadot·a oara enfrentar el protecci,on1smo de otras regiones, 

obteniendo sus constantes beneficios como la Lttili:ación de 

recursos, y el incremento de sus ventas en la región. 

Es por ello que Amét·ica Latina ha sido definida por 

los E.U.A. como Principal abastecedora de materias primas y mano 

de obra, y al TLC impactara entonces la producción y el consumo; 

y los estadounidenses influenciaran de esta forma l& oferta y la 

demanda de Latinoamérica. 

Er.ta es la clara po~ic:ián con la que los vecinos del 

norte concibieron el Ac:l1erdo de Libre Comercio. y si los 

negoc:iadore5 mex1cano5 no vislumbraron estas intenciones. no 

podr~n instrumentat" la~ e;=¡trategias que permitan g~nera.r la 

inductrializac:ion dal pais como una def1n1cion para el camino oel 

desatTol lo. 

Y la t"ec1proc1di:;d obten1oa con la r·esolución ~ la 

ft:onda L'rt1gl1ay, 1mpondria cono1c:1ones de- c;,:irresponaenc:ia mútua, 

fundamenU-Jlmente soor~ ~as oroauci:1or1~s regionales. 
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Es por .el lo c:;ue lo: caises aesarrol ladcs, han 

lnvitado a Oü!"'ticip~r· a s1.1s contsaoi&rt.es tercermuno1atas en :onas 

de libre ccmerc10. 

La CEE. ta Cuenca del Pacifico; 1a·'Aso~i.ación Eut"opeo 

de Libre Comerc:.o, son ejemplos clat·os· de eúo. · aunoue en la 

segunda se con-r1rma la clara preservac16n oel aprovecnamiento de 

los recursos de los ca.is.es en desarrollo. en la primera ·y· en la 

tercel'a. se afirma la posibi 1 i dad de qLte con oportunidad y 

rP.ct1tut1 en los pr1nc1p1os genet'ales de la zona. puede 

c:onsegu irse q1.1e lOS caises t.ercerm1.ind1stas potencial icen su 

fuer:a pruductiva y eJer:ar. el comE!rc1c en c:or1diciones 

competitivas. 

Esa es l"" 1·a;:ón que pooemos aceot~r del regionali:mo. 

Ya que para Mé>:ico y el mundo entero las cundiciones en ciue se 

desarrolla el capital adquiere n1.1evos matices para continuar 

i ncremen+:.and,:-. su oader i o. 

Les ~loque~ 1·ag1on~les 50n ma~ que un tema actual~ 

1·epresentan la s1gu1ente fase ael cao1tal con la qu~ se pretande 

continuar con el dominio del c¿i,p1tal mult1nac1onal. 

Y :1 '10 tuer~ O!'.? est.a torme.. el ,"?ic<.H:d·ao .;:.:imercial cor, 

los E.U.A., no t.end1·1c:. la oolt>m1ca qu~ n.;\ alcar.:::adc; y no se 

hubiese negociado F1~al~ente el aocumeG~o. 
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Porque la conformación regional r.o es problema de la 

democt·ac:iat es el sistema que represent.a los intet·eses de 

banqueros e inve1·sion1stas <multinacionales); ya que son ellos 

quienes proveen de empleo y finanzas para el Estado. 

F'o1· otra parte la pluralldad de ooiniones y 

democrc,cia dentro de una soc:iedad como la de Jos E.U.A. que por 

mue.he tiempo mostró apatía antE el TLC, y por ot1·0 ac:iqu1r10 

oposición, días antes de su a.probación en el congreso. 

Sólo responde a la desiqua.ldad de intereses políticas, de un 

partido <demócrata). que por mucho tiempo no ha i'prend1do de las 

lecciones del pase1do. Er-1tre 1as que desta-can el 1·cconor:1miento 

al mantenimiento del orden, el tomento a la mov1lioad soci~l 

ascer,dente, el apoyo a la dive1·s1dad etnica al mismo tiempo que 

se afirma l•:.. c1.1ltui-a n~c1onal, y el cont:a1· con 1.1;1a politic::; 

exterior bipartid1sta que p1·omueva le. 11bert~d y democracia al 

interior. 

Los democt·atas en el Congreso Norteamericano al igt.u\l 

que los sindicatos y g1·L1pos ecalog1st~5 son incapaces ce 

cmtender la n::al l d.;.d deo un mL1ndo QL1e se coni:orma en f-avor dc

el los, 

C.l TLC desde su c:incepcic.n en los E.U.A., al igual 

que en nue!S.t.ro pa1s, ha sido un i<CLH?rdo impuesto por los 

01·ga.n1 smas f1n21ncii?rGs i ;it.ernac ionales, l~s 

mult1n.acionale11 )' los gobiernos. en v1rt1.1d de que no se 



aprobó su :segu1rn1er.to. Lo c1..1al. 1mpl ica. QLie le; e1e111oc:ri:icia a lena 

er. est.os o<;;::.se:; .::;ista1 muchü Cle la elecc1or. cirec:ta de cada uno 

de Si..iS miembrcs y d'-::· 1;. elecc1ci1 d1rect.a. ce sus políticas 

económicas. Ya l'JUe está se halla~ .,:a,vor de una representación 

gr;;im1aJ. 

Est:c "º implica que el Tratado de Licre Comercio 

contriwengi' les pi-1nc1p·1os de c:rec1m1ento y· cesarrollc, 

ft.tndament.;lm~nte oara los C:stados Unidos de Amer1c:i:'4 or.wque !a 

demo:::racia en ese oa.i.s, es s1.1cer1or C\ la de los países del Tercer 

Mundo. F'ero cef1ni ti vamente 001· ser éste un acuerdo comer e ial 

p~ra regulai· el comercio entre oroouc~ares est~1·á fundada an la 

imposición formal. 

F'ar·r1 nue~t:ro pf'lis. carente de democracia, el acuerdo 

ha sido visto coma una concertac10n del gobiet"no, que debido a 

q1.1e estamos ampl1a¡nente alineados, or·oductiva y comerc1almente 

a los E.U.A.~ imphcat·~ me101·c5 Cü11d1c1ones para enf1·entar la 

competencia bajo e;;te 1nstrL1mento ae la polit1ca economica 

orientada al CPsarrollo. 

Es .:;::-1 Ql\E me:·1canos un1üos tt?ndr-emos que meJora.r 

nuestra caoac1dad p1·oduct1va. nuestro nacet· polit1co y ~uestra 

cultura social pa1·a elevar los niveles &ctuale~ d& r~traso y 

estancamiento nacional. 
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Para que tracajando y coopartic:ipando ~in· 

inte1·venc:ión, el gobierno y la soc1ecad en su co~junto apBquen 

el TLC como un instrumento más de la política _del desarrollo. 

Poroue la integración bien definida conllevara a 

estos paises a elevar su capacidad productiva. 



A N E X O S 
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ANEXO 1 <*l 

INDICADORES DE BIENESTAR 

LA CALIDAD DE LA VIDA LA DE~IOCRi\C 1 A REAL 

1. Japón 1. Suecia 
2. Canada 2. Dinamarca 
3, Islandia ~. Holanda 
4. Suac1a 4. Finlandia 
5. SL1i2a 5. Nueva Zeland1a 
6. Noruega 6. Austria 
7. cs:aoos Unidos 7. Noruega 
B. holanda 8. Francia 
C/• Aust1·a1 ia 9, Alemania 
1(1. Francia lt). llélgic;; 
11. Gran B1·etaña 11. Canadá 
12. Dinamr\l·ca 12. Suiza 
13. Finlandia 13. Estados Unidos 
14. Alemania 14. Australia 
15. NL1eva Zelandia 15. Japon 
16. BélgL:a 16. Gran Bretaífo. 
17. Austt·1a 17. Grecia 
18. Italia 18. Costa fdca 
19. Lu>'·?n,burgo 19. Portugal 
20. E".sr1añi\ 2(1. Fapuasia 
21. lsri:-el z1. Italia 

·~· 
lrlc..nda ~·· './anezuela 

.......... Grecia 23. It·landa 
24. Checoslovaquia :4. Espa~• 
.;..,Jo Mal'Ca 25. Hong Kong 

(tj t="l.iEtJTE; FerLOdlCO La Naz1ono, 29 mar:i:o 1991, p. 10. 



ANEXO 2 <•> 
PRODUC:TO INTERNO BRUTO <PU. l POR AC:T IV I DAD 

--------·-
AÑOS ~Go;. üPECUAR 1 O INDUSTRIA CONSTRUC- COMERCIO SERV1CIQ._, ca- .5EfrVIC. ros F Hlrt:'\IC1i::r.:os 
SELEC- TOTAL<••> SILVICULTURA H!NERIA MANUFAC- CION. RESTAURANTES MUNALE3. SOCH't SE'.GUkD;-.: Y i3 I c::;·!ES 1 N ~ 
C:IONADCS Y PESCA TURERA. Y HOTELES. LES "/ F'ERSDNALE5 :1t.:EBLE.S: 

19b0 1.2~2-~ 195.6 41-8 254.8 65.5 283.6 209.C 14(t. (.! 

1965 1.729.3 =36.'3 48 .. 4 382.3 91-4 406.3 :;09.1 177. l 

1970 :2,.340.B 262.5 61.6 539.1 145.6 566.4 421. 7 ~3.3 .. 4 

1975 ::.,.171.4 304 .. 1 S0.6 718.9 . 203 .. 0 798.3 571 .. 0 :::-•)7.:. 

>980 4.470-1 368.{l 144 .. 0 988 .. 9 287.2 1,249.6 766.8 383.a 

1985 4.no.4 416 • .:'. 181.7 1,0:Sl.O :::.67.0 1,312.5 098.4 486 .. 8 

'""" s.2:;~ .. a 4(13.(1 188.0 1.201 .. 2 :<:67.9 1.35-;'.2 9:06.:0 558 .. ¡j 

1991 P/ '3,445.6 405.0 188.2 1.245.3. 274.7 1,420.0 960.S e.01.1 

<*> FUENTE: Salinas d&' Gortar1, Carlos, Ciiartp Infgrme de ~. Anexos 199 .... Ml!x1co. Ec;. Presioenc1a 
de la República. 199::. o. 142. proviene del lNEGI. 

<**> Los resultados no ccinc1den por .f=altar sectores. 

pi Ci~ras prel im1nar"es. 

"' ~ 
a> 
.¡, 
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ACUERDOS PARALELOS ENTRE MEXICO, 

ESTADOS UNIDOS V CANAOA. 

Debido a la eventual.idad de los hechos y cambios QUe 

se están ausc i tan do entorno a la poli t lCa económica y a las 

relaciones político comerciales con el exterior. Hemos decidido 

delímitar el desarrollo de este trabajo hasta fines de agoste de 

199:. Con lo que los sucesos que devengan en periodos 

postef'iores a él, quedarán excluidos del m1smo. 

De esta forma desglosaremos los objetivos y los 

alcances de los ya suscritos Acuerdos Paraleles a.l TLC '1: de 

<1gosto de 1993) • El Acuerdo Sobre Cooperación Ambiental, El 

Acuerdo Sobre Coo(leración Laboral, El Entendimiento sobre el 

Financia.miento de Proyectos de Infraestructura Ambiental en la 

í~egión Fronteriza M4h:ico-Estados Unidos Yf finalmente el 

Entendimiento sobreo Salvaguardas, en su versión previa, dado que 

.aU.n no han tndo publicados s.ntegramente. 

Sobre el pa.rt1cL1la1· el Presidente de Mexico señaló 

quP. EH contan1ao de las Acuerdos se ajusta plenamente a. lo~ 

princ\pics contenidos en n'-•est.t·a Const.1tL1c1ón, por lo aL1e la 

soberan:La sercl resoetaoa cabalmen'te. ademas de tener 

compBtibil1CJ.::.Cl plena con el n .. c ·y no r~presentan en n1ngün caso 

un man:u P•'Fi?t al orotecc1on1smo. 
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En virtud de &llo El Acuerdo Sobre Protección 

Ambiental propone como ob.:ietivos.fundamentales: el proteger, 

conservar y mejorar. el medio ambiente de estos tres países, para 

elevar con ello la calidad de v1oet de sus nab1tantes. Todo ello 

mediante la cooperación tt·i1ateral que señala el TLC y evitar con 

ello las medidas que disto1·:;ianen el comerc10 y la aplicación 

efectiva v transparente de las r·t:!gulac1ones amoientales. 

Es así que adquiere obligaciones de ca1·ácter interno 

como la facultad de establer:et· y ap l 1car sus propias le:yes 

ambientales p~1·a ~espetar con ello la sobet·anía en el caso de 

México y de los E. U.A.: compromet. ;.éndose de tal forma a notificar 

.:i los otros países del est.01uc• qL1t? guarda el marco legal y 

administrativo; luego de las insp1?c:t:1ones y auditOríaa que cada 

gobierno realice en SL1 propia nación. 

Queda establecido entonces la imposibilidad de que 

la parte ~rbitral pueda intervenit· en nuestros propios 

tri bu na les, dejando éste atributo a un secretariado que 

determinar.a la SLtspcns1 ón temporal de los benefic: ios del TLC, 

hasta pur un .nanto da :o millone:; de tlólare:;, como una forma e;~ 

pago no cubierta. la c:L:al será 1·est1tt:ida uria vez que :;e naya 

cumplido con el Plan de acc1on del panel arb1t1·ali y en sL1 caso 

sean pagadas las sanciones 2.-:onom1cas. para que los be:-1ef1c:1os 

del TLC 1·e91·esan automut1c:.:,mr·· 
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El Acuerdo Co'!lercial Sobr¡;¡ CooperC1c!!in Laboral.busca 

promover una mayetr ayuda entre loe; tres gco1ernos, a tr~vés del 

inte1·cC1mbio de información estadística y el desarrollo d" 

programas da los trabajadores, de la .aplíc.ac:ión efec:tiv~ de lag. 

l<'yes laborales de cada país y del estímulo a la competitividad 

en base ral meJcramiento de calidad, productividad e innovacídó .. 

R~spetando los pnncipics que en mete1·!a laboral señala nuestra 

Constitución, y los derechos laborales de los tr·abaJadores 

migratorios. Cooperando msdiante pr"yectos de investigación y 

<:On h asistencia· técnica cuando alguno de los tres palse~ lo 

solicite. 

El Entendimiento sob,-e el Fin?nciamiel"lto de F'royec:tos 

Fronteriics. señala la atención que debe da1·se p~ra mejorar la 

infraestructur.; de nuestra ~rentera comUn con los E.U.A .. , la. c:ual 

prevee el cuidC'do en el t,-a.tam1ento de aguas. el manejo de 

desechos sólidos v c,tros. 

tara elle· se na dec1d1tlo crear una 1nst1tuc:1on 

coct· dina.dora de proyectos con .;_:.naos ae d1 ve1· ~as fuer.teii adema.& 

de le~ b1lAtE?rales ~ntn~ ambos qo01E:-rr,os .. 

El t::ntena1m1er,to sobre Si::\lv.:;gua.1·oa!"!i eat~blece la. 

creación de un ~or·o de c~nsulta pai·a OL·e &~time la salvQ9uardB 

de t.n p.a:is cuando slls impc"'tac: iones e:'!:;ar a.-t'et:tandc sever-i4mente 

i& ec~nom~a d~l mismo. 



De tal. manera podemos aiirmcu· ~ue el t·esoet.o lite1·a1 

y prác,tic:c de las regul.:1.c\orre: come,..c1a~es oe cooperCic1ón entre 

estos tre~ países de .ninguna. manera const1tt.1yen una intervención 

a la sober~nía ele estae:. naciones. 

A~1nque es impcrtarrte apuntat que sl queda establecioo 

oue persorias u organismos no gubernamentales. pueéen alegar la 

falt.a de aplu:aciC.r; de un derecho ambiental. lo que reviste ur1a 

inspec:c:i.ón previa de la parte demandante~ le'ls instalaciones de 

otros países. Lo que ;,e aserr:eJa a las e;{Cl.ama.c:1cnes de los 

embargos atuneros ya descr1tos en este tre1bajo. 

Pot· lo que Mé~1co tiene que fortalecer v regulcu· mit5 

efic.íentemente sus prácticas comeH·ciales. labora.les y 

i).ffibientale-3~ condición bá;:;ic:a. oe- todo camino del dC?sü1·rol lo. 

En nue6tro país debe sancionarse todo tipo de actitud 

que contravenga al desan·ollo sano del derecho labo1·c:i1~ del 

entorno ~mbiental; y de la proteccion a las ft·ontm·as y zonas 

susceptibles de ser oc:upadas pot· los ctetractores oe la ecología 

y del detec:ho de los tt abajadores. 

Can o sin Ti-atado los emores~t·105 titr.en 01..u? trab..;1.jar· 

con calidad total: los Juristas el~bc:wando leyF:'s Cle oai:::ies 

desarrollados: los tr1t.unales aolH:~ndo, y :;ar,cionando en Sli 

caso; y loo;. 1-=unc:iona.r10~ ;:.=-rm1 tiendo o an·ebatanoo los oe1·,n1so~~ 

y concesiones 8 quienes no VC1iyan con el de=~rrol la c..r·mon1co Oel 

país. 
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