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Introducción 

Cuando iniciamos la tesis, sólo tenemos al¡:unas ideas ambigila5, por necesidad tenemos 

que rC>¡:istrarla con un título y conforme se avanzó en In invcstiención se definó todo. En este 

caso, eJ titulo es nqodacion~ comerciales entre México y Estados Unidos, pero con el tiempo 

fue delimitándose y tomando íorrnn para llam:irse: mecanismos de D<"gociación para Ja firma del 

Acuerdo de Lihrc Comercio <NAFTA por 'ill'.'i siglas t"n inglé'il uor cuestionit"s burocráticas y 

tiempo no se cambió aquel título ori~innl por el delimitado. Los 1necanismos de negociación son 

los métodos jurídico-institucionales en el contexto del sistema polflico de cadn pais. UnR 

legalidad utilizada por sus promotores parn loi:rar un objetivo: el NAFTA. 

l.a negociaci1;n, firmn y ratificación del NAr-TA que suscribió Estados Unidos. Canadá 

y l\.féxico tienen como antecedente el pro('."eso económico de desrregulacióu estatal en cJ Sur 

económico, qul.*' se concreta en la '\"entn de indu~trias ud2ninistrsdns por el Estado, impulsado 

por Ju ideología del libre mercado. El objeti,·o de ~te libre mercado es In apertura econóanica 

del Sur que responde a una rel'structuración de las industrias en el marco de la compctith·idad. 

La negociación dcJ NAFTA entre r\.f~xico y Estados Unidos (EU) se desarrolló oficial y 

públicamente el 10 de junio de 1990, cuando se entrevistnron !os expresidentes Carlos Salinas 

de Gortari y George Bush. Ambos plantearon en la VIII reunión de la comisión binac:ionaJ 

!\.fé::dco-Estados Unidos Ja idea de un "acuerdo" de libre comercio. Posteriormente se iniciaron 

las negociaciones entre ambos paises en el contellto de lus leyes de cada .sistema político, para el 

caso mexicano resultó más fácil que el estadounidense. 



El ca.<10 mexicano es singular ya que la iniciativa del ejecutivo está respaldada por un 

presidencialismo. El poder del ejecutivo disenó todo un aparato negociador. El 5 de 

septiembre de 1990 fue nombrado jefe de las negociaciones a Henninio Blanco. quien dió 

instrucciones para integrar en la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la 

oficina de negociaciones sobre el NAFTA. A su vez se formó el consejo asesor y la comisión 

intersccretarial. Esta comisión estuvo presidida por llcnninio Blanco. además participaron las 

Secretarias de Relaciones Exteriores. Hacienda. Trabajo. Pro1:ramación y Presupuesto. la 

oficina de Coordinación Je la Presidencia y el Banco de 1\-téxico. Todas estas ••burocracias" 

parecieron representar una pluralidad. pero lns decisiones fueron realizadas por el presidente y 

los empresarios. Durante esas negociaciones participó dircct1tmentc el sector empresarial 

mexicano. quien constituyó la Coordinadora de Oq~anizacioncs Empresariales de Comercio 

Exterior (COECE) dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

El Legislativo mexicano sólo fue un instrumento técnlco de legitimación. quien por 

mayoría de votos aprobó el NAFTA y respaldó los actos del Ejecutivo. El Legislativo por 

medio del Senado de la república realizó un seguimiento de Ja consulta e instaló en 1991 un foro 

sobre el NAFTA. 

A diferencia del prcsidencialistnu mexicano. d Ejecutivo estadounidense solicitó 

autorización de su Congreso. Este- tiene una imnortancia fundamentA1 en la aprobación de la 

politica domestica y exterior. Sin embargo. en el Congreso Estadounidense se pcnn.ite el acceso 

directo de los lobbistas. Estos son grupos de presión contratados y pagados. en su rnayoriu. por 

las grandes compaiHas para "inducir" al congresista n votar en favor de ciertas leyes. en la 

mayoria de los casos favorese a los intereses económicos de esas compañías. Este aspecto es de 
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suma importancia porque esos grupos pueden actuar lcgitimamcntc, sobre todo los grupos más 

poderosos. 

El Ejecutivo estadounidenses necesitó la nutorización del Congreso, para negociar el 

NAFTA, mediante un mecanismo denominado "íast track". Este fue fundamental al darle 

poder de negociación comercial al presidente por un período de dos arlos. Estn autorización del 

Congreso fue justamente en medio de una coyuntura internacional: la operación tormenta del 

desierto en el Golfo Pérsico y la Ronda Uruguay del GA 'TT. Ante esa situación los congresistas 

estadounidenses aceptaron las observaciones de los lobbistns (quienes fueron contratados por 

las ¡:randcs compañías de EU. empresarios mexicanos y el gobierno de Salinas) y finalmente 

autorizaron el "fast track". 

Estos dos procedimiento~ de negociación son el anñlisis de esta tesis. El capitulo 1 

planten n los modelos teóricos desde la sociológicas y polfticns sobre la toma de decisiones 

estadounidense. El capitulo 11 üescribc al presidencialismo mexicano como ejecutor de la 

política económica y la participación de los empresarios para impulsar el NAFTA. En el 

capítulo 111 señala a los actores del poder Ejecutivo y Lci:islativo estadounidenses en materia 

de politica comercial. el mecanismo de "fast track". El capítulo IV es un análisis sobre el 

lobby. Finalmente las conclusiones y un anexo sobre el NAl-TA negociado y aprobado. 



Planteamiento del problema: 

La década de los noventa se ha conformado como un desafio para ta existencia de la mayoria 

de Jos Estados Nación. lª que deben tener en cuenta la dinámica del poder mundial. representado por 

aquellos procesos de cambio impulsados por la tercera revolución industrial. el cambio tecnolóeico y 

económico1
• Estas variables cada vez mas determinan la capacidad de sostener un nivel de "seguridad 

econón1ica y militar" óptin1a. para la posición de las actuales y futuras potencias en el escenario 

internacional. Dentro de ese contexto. Estadol'> Unidos CElJ) si bien ha demostrado tener un poderio 

militar considerable. en el aspeC'to económico presenta una debilidad relativa frente 

competidores. a.l~unos factores, entre los que se destacan los costos de la carrera armamentista. el 

crecimiento del sector financiero a costa del productivo y el rezago tecnológico frente Ale1nania y 

Japón. 

En e..<¡e sentido el retroceso relativo de Estados Unidos (EU) dentro del club de las potencias se 

debe. entre otras cosas al lastre de haber destinado gran parte de su producto nacional bruto CPNB) a 

la defensa. lo que impactó negativamente en sus nh·cles de con1petitividad internacional:. Dicha. 

pérdida de con1petitividad en las principales industrias norteamericanas se ha dado, sobre todo en 

a\reas de alta tecnoloi!.ia. como lo Jen1uestra un estudio hecho por el Departamento de Comercio en 

1990. en donde se reconoce que .Japón ª"'Cntnjaba a ElJ en cinco de doce nue,,.·as tecnologias. ~.. al 

mismo tiempo ganaba terreno en otras'. A este respecto, cabe destacar lo sii:uiente: entre 1960 y 1980 

Japón p:1sa de producir el 4.5 n/o al q_o .. /., del producto bruto munrlial. a diferencia~ la panicipación 

de EtJ se redujo de 25.9o/u a 21.5°/o; en ese mismo período los paises de reciente industrialización 

asiáticos (NICS) comenzaron a ser urandcs competidores de los productos estadounidenses en los 

mercados internacionales."' Fenómeno que se puede obser-var en el si~uicnte cuadro. en donde EU en 

1Kenned)"• Paul, 1992, p..539 

1EI ,;a110 tutal en producción de armamento,¡ aK'-'11dió durante la déc11da de los ochenta hasta 9°/o del PNB. 
Econnm!c Rcoor of Che Presidenc 1990. 
~lluntington. Santuel.1991. p.58. Cabe resaltar que entre 1953 y 1980 las C1'portacioncs de productos de alta 
tccnologia fue de J!f;.S 0 /o a 19.8 "/o. 
4E~ca Nadal. Alejandro~ 1987. p.244 



comparación a Alemania. Francin. Japón y Grnn Bretaña. dcclind en sus niveles de gasto en 

investigación de tecnologia (R&D) civil; tendencia que a largo plazo deterioró su base industrial y su 

competencia comercial. 

Furnte:Economic Report ofthe Prcsident~ (Washington. U.S govenncnt printing office.. 1990.) p.113 



Otro de Jos indicadores que ayuda n explicar estos cambios de la economía norteamericana es 

Ja capacidad de inversión privada en sectores industriales civiles: fuctor que se relaciona con la 

formación de capital y con el avance cientific:o-lecnoló¡:ico. 

Tabla 2 

Relación entre inversión privada y gasto militar en EU 

(miles de miJJones de dólares) 

--------------------------------·-
afto inversión privada ¡:asto militar 

1980 88.9 113.9 

198) 98.6 157.S 

1982 65.5 185.J 

1983 45.B 209.9 

1984 91.l 227.4 

19s....-; 102.2 2S2.7 

1986 78.2 273 • .J 

1987 74.6 281.9 

Misma fuente. 
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La tabla 2 nos .!i.Cllnla uno tendencia de incremento en el gasto militar Estadounidense a 

principios de los ochenta. En dond<-" pornldntncnlc se produjo la crisis económica de América Lutina. 

De 1981 n 1987 el incremento de ese gasto fue 157.5 a 281.9 (más de un 40°/o). Mientras quf" In deuda 

externa de nuestros países tnn1bién se incremento (durante los mismos anos) de 78.2 a J 09.5. Entre 

1982 y 1989 :\1éxico y América Latina transfirieron recursos hncin el exterior por 73,000 y 204,800 

millones de dólares respectivamente; financiando nsí n los paises desarrollados y particularmente a 

EU, quien absorbió tale:!> recursos en el incren1cnto de su J!nsto 1nilitar.~ 

La evidente tendencia de la reducción en lus tasas de inversión privada e investigación 

tecnológica ch·il. se tradujo en unn evidente perdida de competitividad internacional en las área" de 

alta tecnologla. que son justamente las que liderean el c-ambio impulsado por la tercera revolución 

industrial. 

Competiti,·idad en el mercado internacional de EU 

Producto 1980 1990 

Fibra Óptica 73°/o 42U/o 

conductores 36°/o 

maquinaria agricola 18 .. /o 

dependencia petrolera.! 2 .. /. 36 .. /o 

El comercio de Estados Unidos también se ha deteriorado significativamente. ya que el 

mayor "socio" económico es el Este de Asia. que en 1990 proyecto el 34º/• (300 billones de dólares de 

su comercio total) y a Ja ''cz originó el 4 7°/o de" su déficit ederno6
• Tantbién9 el déficit con Japón 

'wurld Dank. 19'.12. pp.254-776 
6''Glst: .. US cconomlc rch1tlon ~Uh Ea5t A11ln ami the Padfic". 1991. 
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aumentó desde SOO millones de dólares a tres mil 220 millones entre 1960 y 1990 • ., Con estos sintomas 

de cambio nee;ativo para la posición de EU se llegó a reconocer oficialmente la aguda recesión 

económica de principios de Ja d~cada de.- los novent11.. 11 

Dentro de este contexto internacional se pusieron en n1archa las negociaciones del N o,-th thc 

American Free Trade Agreement (NAFTA). El interCs por extender tratados comerciales para la 

d~cada de los noventa comenzó a ser manejado por el entonces presidente Bush, cuando el 27 de 

junio de 1990, anunció la llamada Iniciativa para las Américas que permitiría conformar una ¡:ran 

zona de libre comercio desde el puerto de Ancha¡:e (AlaskaJ hasta Th~rra dtl Fuego (Chile, 

Ar¡:,entina), para lo cual Estados Unidos se dispone a firmar acuerdos de libre comercio con "todas" 

fas naciones de AmCrica Latina. 

Negociar tratados comerciales si~nifica abrir una estrategia por parte de los EU para 

restaurar su posición intcrnncional, (primeramente en un ámbito hemisíérico), ya que d resto de las 

regiones están siguiendo una tendencia de nudcarsc en torno a Alemania y Japón. En ese sentido es 

una estrategia confinada n un ámbito regional que Je da prioridad a la agenda económica la cual 

persigue ciertos objcti'\-·os, tales con10 garantizar un regular y (seguro) .abastecin1ientos de materias 

primas y ..-ecursos naturales (el petróleo). Así como niantcncr una cierta <pa.11: atnenicana> en 

América Latina. En todo caso dicha estrategia debe- tener presente In economía doméstica de EU y 

reducir su dCficit fisc.al, promover inversiones y el tlesurrollo de a.ha tccnoloeia civil, a.si como 

aumentar Ja con1pctithidad. Al res~cto. Samue: Huntington sedaló que ''In primera prioridad de la 

poUtica exterior americana es la renovación de la economía de EU ... (que nuis allá de fa recesión) ... 

es un imperativo de largo plazo .•• es una condición para un compromiso sostenido de EU en los 

asuntos mundiales. América debe volver a casa para permanecer afuera " 9
• De esta manera en 

tiempos de Ja posguerra fría y década de Jos novienta al comercio se le ha adjudicado una triada de 

prioridades: cuestjón d~ "Se1:uridad Nacional" (Colby). es la conquista de fronteras (Clinton) y la 

"'Ei:céhJor,(Ciudad de Z\-lédco). 8 de septiembre de 1990. 
• La recesión de ElI fue reconocida por el prc!lldcntc Cinton y mencionada 1>or e~rito en Ec-onomk Rcmor 
2L!..bs: Prc~ident J 991. 
•nungtington. S.11.mucl, 1992. 
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prosperidad de EU (8rady} 111

• Con lo cual la rehabilitación interna se enlaza con la expansión de la 

economía de mercado. Desde esta perspectiva se puede entender que los intereses norteamericanos 

tenderán hacia la recuperación de sus nh•des de competitividad en un mundo que no presenta 

similitud con la posguerra ''caliente-" posterior a 194511
• 

Dentro del ámbito regional uno de los primeros interlocutores en América Latina de esa 

estrategia fue México. el cual desde 1985 comenzó a aceptar las recetas ncoliberales más ortodoxas 

tales como la privatización de empresas estatales, para continuar con la desregulación global de la 

economía mexicana, alineándola n las rce,lns del libre mercado (the fr~ market reform). 

Mexico fue apoyado por la elite EU con el objetivo de firmar el NAFTA. Al respecto Elliot 

Abrams (subsecn:tario para Asuntos lnteramcricnnos del gobierno de Reagan) afirmó lo siguiente: 

ºel precio que deberá pagar México (por el NAFTA) es menor independencis y menor soberanía es 

una realidad así de simple ..... u. En el mismo sentido se maniíestó Lar~· Birns (director del Consejo 

de Asuntos Hemisféricos): .,la administración de Carlos Salinas de Gortari ha comprometido de 

antemano In política exterior mcxicnna ... y la murrtc del !\.léxico independiente y el nacimiento del 

México sumiso ... •• 1
'. 

El libre comercio con México es necesario para los monopolios al redisei\ar una nueva 

división internacional del trabajo, en donde In íunción de este país (México) será rentable en la 

medida en que los costos de producción disminuyan para las compañias estadounidenses, íortalez.can 

su competitividad y ganancias. Estas compai'Has son las que impulsan la integración comercial, asi 

como los bancos. orunnismos financieros y grandes capitalistas. Las beneficiadas son l:is empresas 

gigantescas como Ja Ford. General l\lotors. 'Val-mart y TR'V~ asi lo demuestra un estudio de la 

comisión de Comercio Internacional de EU. en donde sci\ala que "los norteamericanos eanadores 

1ºEI Finanrien) <Cd. de ?\<léxico}. 9 de mll)O de 1991. 
111\fe refiero a la etapa de 19-'S ha.ua los primeros aAoa de h• década de 1970, que correspondió a un ~ríodo 
de crcdmlcnto de la economía mundial bajo el lldcn12go hagcmónlco de los EEUU. Cabe scftalar que la 
tcoria heRCmónka establece como condición necesaria. pero no wncicnte .. para el desarrollo de la economía 
mundial basada en el liberalillmo económico, la cxls1encJ:.1 de un 1toder dominante, comprometido con la 
rconom(a de mercado. El planteo orijtlnal de esa teoría corresponde a Charles KJndlcbcri:.er. 1983. 
ºEl Financiero. (Cd. de México). 11 de Kpllcmbre de 1990. 
uEI Financiero, (Cd. de ?\o-léxico). 19 de junio de 1990. 
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!IOn los sectores de granos. oleaginosas. carne. producto!> químicos. equipo electrónico. maquinaria, 

banca, sei:,uros. telecomunicaciones. construcción de alta tecnología, servicios basados en la 

información y procesamiento de datos; mientras que los sectores perdedores son los alimentos de 

i:,anado, productos de horticultura. productos derivados del cemento. Los efectos paru EU serán 

pequeños e in1perceptible!>. nlientras qm.• en '1C"ico !>crti.n con!>idernbles. u Co1no lo resalta Petras. 

desde un enfoque cr{tico al proceso, nrirmn que no existe ninguna consulta hacia abajo: "la 

integración es un proceso de élites del l'iorte y del Sur. Están marginando a los de abajo y cst:in 

absorbiendo el excedente hacia nrriha. bajo el pretexto de la competiti"·idnd. Se dice que tienen que 

ser más competitivos. Las élites del Norte )' del Sur usan está nueva ideolol!ia, parH un proceso de 

reconcentración de riqueza hacin arriba. Esto es Jo qu<" yo llamo lo'í nue"'os circuitos transnacionales, 

que están cuda vez mü.s ricos" 1
". Por su parte. la Canadinn Ccnter for Polil'"~ Alternathoes en 

coordinación con la Counnon Frontiers y Action Canadá Setwork concluyen que "el NAFTA 

beneficiará única y exclusivan1cnte a las corporaciones estndounidcnsl'S ... elin1inará la capacidad ... de 

J\.téxico y Canudii pnru decidir su propio destino y tener autonon11n cn !>U~ políticas de dcsarrollo" 1" 

Sin en1bargo, en esta intc~ración se pide el libre mercado para América Latina, cuando en 

Estados Unidos persi~te la regulación estatal de- su cconon1ia. La lt"ndencia al proteccionismo ~l" dt'ja 

sentir más decididamente ~ se justifica con In Ómnibus Trndc and Compctith.·cn ... ss :\.et (OTA). 

instrumento de guerra comercial. La OTA )'' de manera peculiar las d¡iusulas 301 y 301 co;p~cial 

faculta al representante comercial de EU para elnhorar una lista de pai!'cs CU)'US práclicas 

comerciales sean calificadas por '\.Vn.shington como "irrazonahlcs" (en base MI criterio del 

Departamento de Estado). Posteriormente plantear "·crdaderos "ultirnatu." comcrciaJcs con la 

estipulación de fecha limite para que las contrapartes "abandonen su conducta incorrecta y desleal". 

A partir de 1988, se iulndcn otros elementos al OTA, que perrniten proceder con todo tipo de 

presion~ en contra de países que tuvieron superft\.it comerC"ial. Es uo n1ccanismo para articular 

1" 11.S. [nternalinnal Trade Comluion. 199.J, p.s:n·li 
15Entrevislll. a .J1une11 Petras en El Dia Latinoamericano, (1\téxko, D.F.), 28 de enero de 1991. 
"'El Financiero, {Cd. de I\tCs.ico). 18 de enero de 1993. 



" sanciones contra paises con los que EU lCnJ?.a una situación deficitaria 1
". El proteccionisn10 de EU es 

evidente por las míiltiplcs sanciones impuestas a las exportaciones de países. tales como México por el 

atún y acero (1991). Colombia por las flores (1989) y Japón por los semiconductores (1993) entre! 

otros. 

Los fenómenos anteriormente expuestos ubican couo central a la estrategia negociadora de 

EU y en específico In toma las decisiones en politica comercial. Nuestra hipólesis es que en la firnrn 

del NAFTA In~ in!>litucioncs del ejecutivo C5tadounidense tuvieron In jurisdicción para influir y 

determinar las negociaciones. El poder legislativo formó pnrtc del proceso. pero la influencia de los 

grupos de presión t~ intcré .. determinaron 111 le~islativo, por medio de las coaliciones que dominan en 

Jos con1ités y subcomités. Esta coaliciune:. finauriadas y re<1lizadas por la~ corporaciones. durante las 

ndn1inbtraciuncs Hush y C."linton. loi:.rarun el apoyo de las grandes ernprcsas y bancos 

estadounidcn'-e~. representados por el LJSA-NAFTA Conlition: la comisión trilateral intei::rada por 

l lcnry Kissiugcr, Paul \"olckcr. lo-; centros de i11\.,•stignción mo.'ls in1portnntcs, como la Fundación 

Hcritage, la Sociedad de las Ami•rira"' del hanqucro Rocl..cfcllcr .Y los rn31. influyentes diarios como el 

Washington rost. Thc \.Vall Strc-ct Journal. Thc New York TinH·<>. El Cxito de C'Sfa coalición mostró 

que la "compra" de votos en el Congreso son parte del .'ihtcmo't de torna de dC'cisiones convirtiendo la 

mcrcnntiltzadón d<.- la politicn en una oferta al mejor postor y grupo económico. También. el gobierno 

1ncxicano se rencfivó como grupo de presión por medio del pago a Jos Jobbistas. 1
• 

EL gobierno mexicanc solicitó y contratcí Jos servicios de lo ... lohbi~tn ... para logrnr votos en el 

congreso. Esto no es no,•cdoso. Sin cn1bnrgo. Jo trru.ccndente es que desde 1988. el entonces 

presidente Carlos Salinas contrató los .">cn.:icios de lobbistas, en particular los de la empresa Dunon-

Marsteller lnc. para lanzar una nueva imagen del gobierno mexicano en los círculos de los hombres 

17AI rc.spceto un gn.1po de indu'!ilrialc'li canadil.."nl!.C,. acu~J a El/ de ndoptar una 1>051tura "unilateral de 
11rutecc•oni•mo ... en 11roductn~ t1uc ,,an dc,dc la ccn·cza ha.!l:la uutomó,·ile,._ Exc1,.:l"lior. (Cd. de Mé1ico), 28 de 
julio de 1993. 
1 •F:.1 Financiero, :?7 de "°' it::mhrc de l99J. Se rcacth"d con10 grupo de prcioMn. ¡Jorque en 192..J con la nnna de 
lrn; Tratado!I lle Uucareli, Mé1icn rinanció un.11 campaña a fa,·or de ésro,._ 
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de nqocios en EU. Apartir de esa frcha el cabildeo fue más constante. En 19899 se pagaron 225 mil 

182 dólares y para 1990. se elevo· a 3 millones 62 mil 125 dólar~.'9 



Capítulo 1: Modelos teóricos de In toma de decisiones sobre la política 
exterior económica de EU~ 



NI SE HA DE EXAGERAR LO QUE SE VE, 
NI DE TORCERLO. NI DE CALLARLO. 
LOS PELIGROSOS NO SE HAN DE VER 
CUANDO SE LES PUEDE EVITAR. 

MAR Ti 
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CAPITULO 1: Marco teórico. 

Los fundamentos teóricos sobre In toma de decisionL"s de la política exterior económica de los 

EU se desarrolló en dos corrientes de pensnrniento después de la Segunda Guerra l\fundial. Asi. 

durante la década de 1950 y 1960 la suciologia cstndounidr-ni.e analiza las decisiones en materia de 

politica. desde el pluralismo y elitismo'. La primera explica a las políticas pUblica!'> como producto de 

unu. conligurnción de presiones por intcn!':o.e" en put:na.!. Este nr~un11.-nto plantea que los grupos de 

presión son generados autónon1amcnh• en la .. ucicdad. Sin emhurgo • ..\nderson Charles se1lala que: '' 

el i.istcmn político no r.ólo es un dc.-ivndo de los inl~rcsc.; dt..• gn1po"i, pero es importante recak11r la 

div«"ri.idnd de ;¡sodncioucs organizada~ que iuOuycn en d E:undo un variado conjunto de valores, 

intcresl"S para la dl"fiher:1ciún y torna c.Je c.Jec-isioncs~. 

La plur:1lidnd de ori:;nnizaciones y asociacionc-s son p11rte- de la estructura políliCil de los 

Estados-Nación". Ln lcorin plurali!.tu considera que todos los t:rupos de presión participan en el 

disc1'\o y <"jecución de lai. pohticn~. Sin ctnbari,:o, est~l tcoria pluralista no resalta a los grupos 

poderosos (organii:ados y diriJ!idos por In élite) cJuc son los 1116.s innuyentes. Debido a que los grupos 

de presión no son i~uales en las capnridac.Jcs de organización. recursos, la influencia y el poder6
• En el 

caso de Jos grup(1s de presión de Et: ltolicrt Dnld patentiZA que: 

En la poli:ticn estadounidt"nse. como en 
todas las otras socicdadc~. el control sobre las 
decisiones esta distribuido desigualmente, ni 
los i11dividuos, ni los grupos son polilicamcnte i¡::uales. 7 

1Ganon, D.:nid G. 197'1. p . .JI 
JAnderJi.on. Chl.trh:' \\", J'J92, 11.2~0 
-' Anden.on, Charlc.s \\', 19'J2.1t.Z~I 
•r\-tillcr, D:n·id. 1973, (JIJ. ~12-!"\14. 
~Andenmn, Charle .. \\'. l'J92, 11.2~H 
6Dahl. Rohcrt. 1•191.11.1•17 
7 Dahl, Robcrt, 1991. p.197 
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Estos J!rupos de presión ejecutan sus acciones en In estructura del Estado: las instituciones. 

Asi. las grandes oreanizadoncs y a'iociaciones estadounidenses son parte dela estructura política. 

Fueron creadas en el p::1sado medio si~lo. tienen un papel que desempeñar en el gobierno. El 

problema consiste en especificar como dichas llrJ!Bnizaciones estón npropiadamcnte representadas en 

el orden politico,• es decir como se han les:.itimado. El lliunado pluralismo de los diversos grupos 

puede ser un ari:umcnto poderoso de que la libertad de asociación es un concomitante necesario y 

útil. lo que el pluralismo no puede ll"J!itimar l"S a las puliticns como el resultado de una configuración 

de demandas de ~rupos". Ento11n•o;, el tfisc1l11 y toma de decisiones de la politica exterior de El' 

ju!otifica cou el pluntlisrno y ~e jncta dc tomar en cuenta la opinión de la sociedad organizada 

grupos. De i¡:ual ntanern. justificu. a las burocracia.!; como p11rticipcs plurnles de este proceso. 

A difrrencia de la corriente anterior. los elitistas argurnentnn que la sociedad ha estado 

dominadu por una 111i11oría. Estn toma la!> decisiones nuls i1nport11nrcs y concentra el poder. 'tosca y 

Pareto son los teóricos dásic<1s y pcn~abnn qut.• 111 clasificación tradicional en monarquias y/o 

aristocracias ignoró un rango con1ún: estar ~obcrnados por una 1uinoria. 

Estos teórico¡, nq.:.umcntnrou que la dile rnanticnc :!.U úon1inación nu~diante lu coerción, 

manipulación y alianzas. C. \\'rite :\1ills. ~ociólogo norteamericano tuvo influencia de estos teórico., 

clásicos. por lo cual este antur fue uno de los exponentes J~ h1 lt.~oría sobre fas elites de Et!. y 

consideraba que la élite estadounidenc;e esta inte¡:ruda por una élite económicn. pulitica y militar. que 

se unifican para formar la "élite Je poder". Es In interacción entre el 1:obierno. el pcntlli:onu ::r las 

grandes corporncioncs empresadnJes. El ~..-.- una minoria les proporciona Ycntajas. tales c;:omo 

actuación y organización; controla el ncceso a las posiciones cJa,.·e en el ¡:ubicrno y a las burocracias 

para reproducir su don1inación. La élites tienen Ja capucidacl de captar a los funcionarios. sindicatos 

1Andcn.on, Charles W, 1992, p. 259. 
lJAndcrsun, Charles W. 1992, p.261 
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militares para conses:,uir un poderío. n tran:~s de las interrelaciones sociales. económicas. ideológicas 

y organiza dona les para coníorn1ar en coyunturas especiíicns una Unica y cohesionada élite 1n. 

En este contc:ii:to (de pluralismo y elitismo) In política exterior económica de los EU ha sido 

analizada desde ltt perspectiva sociopolitica con tres enfoques: las élites. los 1;:rupos de presión y las 

politicas burocráticas. 

Las élites. 

La participación de las elites se realiza dentro y Cuera del gobierno. Es el resultado de la 

interacción entre ellas. para la defensa de intereses particulares. Las élites de Estados Unidos son 

econónlicn. política ~ Ptililara: la dile de poder. Esta lo¡;,ra su m1h.in10 poderio con la unificncion dc 

las diversas é-lite~. Conocidos en Cfoncia Política como trió.ngulo de poder o de hierro. Es la 

intcrocciún entre el gobierno, el pt"ntágono y las J:,randcs corporaciones empresariales (durante In 

administración Reagan fue concretamente la industria nnnnmcntista). El poder se encuentra centrado 

en estas tres instituciones: política. económica y 111ilitnr: ••tas tres se hallan sumamente centralizada!!. y 

son de natural~.n hurocnttica, lo que ,.-iene n refo~ar el poder dl.· quienes las dirigen'' 11
, por lo cual 

los n1ien1bro?> de la hClicc ocu11an funciom .. ·s in1portantcs en l."Stos tres rubros: un poderío que no 

puede int1tugnar?>e, corno lo patentizn Uirnbau111 lo importante es la élite del poder compuesta por 

aquellos que pose...-n 1n8s de todo lo que es prcdso tener 1
!.. El poder de Ja élite es visible en las 

instituciones burocráticas .. Las jcrarquias se asemejan a un "cono": 

Los cortes transvcrsnlc!> del cono, normalmente en orden 
descendiente .... son: 1. el drculo inli1no del presidente._ 2. la 
burocracia4 3. el Congreso, 4. los grupos de interés y otros actores 
que defienden una causa especifica... en ciertos. asuntos y áreas 
tematlcas. frecuentemente cortan án¡:ulos diagonales n través de ese 
cono. incorporando elementos de dos o más niveles ( con sus rutinas y 
rivalidades organizativas) en las pertinentes relaciones de negociación. 

U•Mllb., Wright 198'1. 
11 Birnbitum, Pierre._ 197?, p.118. 
11Dirnbaum. Pierre, 1972, 11.191. 



La amplitud de este círculo depende del grado de acceso a las 
personas de "fuera/' a través de la pcrmeabllidadu. 
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Son élites con poder1" En cadn una de ellas estft re\lresentada la clase superior de EU'". Lo 

trascendente es cusndo logran su n11\1imo poderío. que como lo sei\alamos anteriormente es la 

unificación de las diversas elites. 

Antes de continuar con el análisis es necesario sei\alar: las élites no son una clase social 

específica. como la da5c superior estadounidense. pero si tiene representación en el seno de aquellas. 

para defender intereses cconónticos politicos e ideológicos. 

"Los nticmbros de la élite pueden ser mie1nbros 
de la clase superior o no sc.-lo. pero la élite 
tiene sus rafees en esa clase y iestá al sen.ricio 
de los intereses de 1a elite"'"' 

La relación que existe enh-e las élites es indispensable para el mantenimiento del sistema. 

porque se unen para defender sus objetivos y prioridades. además de trabajar para rrforzar el 

consenso interno. al igual que prevenir de toda amenaza que provenga de intereses externos. Ese 

enfoque destaca la importancia de interacciones entre actores 1:.ubernamcntales. así como Olros 

grupos de funcionarios e instituciones. Diferentes aliados para la defensa de intereses. que inOuyen de 

manera dccis.iva en el proceso de elabornciún y toma de decisiones de política exterior. Las diferentes 

élites se unifican en coyunturus espccHicss 1
"T. Los circulos políticos. económicos y n1ilitares en 

conjunto de pequeños clanes ent;-ccruzados, co1npnrten las dcciJi.ioncs úe importancia". Es una 

minoría con poder en los Estados Unidos: " ... form1tdn sin1plemcnte por quienes tienen el miix.i1no de 

lo que puede tenerse~ g-=neralmentc se C\lnsidern ... el poder y el presti¡:io. así como todos los modos 

º\\'esterfield, Br~díord 11. 1981, p.33 
1•Mm~ Wright .. 1989. 
'•Por cla.c "'upcrior se entiende: ¡ms.ce una parte des.11ro¡mrclonada de la riquc.r.;l de la nación, recibe una 
cantidad desproporcionada del lngrc.."D anual de un país )' ¡1roporcion;1; un número desproporcionado de sus 
miembros a las lnstitucione." rectoras ) a los l?.f"UllOS que deciden 1011 destinM del (l&ii... 

Don1boft. Willlam G. 1987. p. l t 
"'Domhorr.wnnam G. 1987, p. l05 
"'Blrnbaum. Piertt, 1972, p.t~ 
uBirnbaum. Pierre, 1972, (1.118. 
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de ,,ida que conducen a esas cosas" 1
". La L'lit~ se considera a si misma y es considerada por la 

sot'iedad. como el circulo intimo de la clase superior estadounidense. La hegemonin y don1inación de 

las aites no es sólo una alianza politicn, sino una fusión total de objetivos económicos. politicos. 

intelectuales y morales. La capacidad hegemónica reside en el grado de articulación de sus intereses:º 

Las Clites tiene rl in~reso, la rique;,ca basado en la economia de las grandes empresas y capital 

financiero C!>peculati"'''· Ello les pennitc pagar n los lobhistns. controlar los empleos claves de la 

hurocracin. tcn1..·r centro!!> de inforn1ación y docu1ncnt:1ción. p:1gar 11 los medios de comunicaciün con 

h• finalidad de iníluir eu 1:1 tonn1 de dcci!.ioncs. 

La tu1na de dccisioue.'> politic11s no ocurre en d "'acio. Siempre c"'tán en un contexto y son 

ejecutada.'> por hombre.'> con poder y 1.-•n institucionc~. es decir, lu dile eje-cutn políticas que surgen en 

una "estructura de podc-r" (instituciones burocráticas). 

"lJna polítícu es un tipo de actividad que «,e 
desarrolla en el n1arco de una organizació11 social 
del poder)' que cstH formalnu.·nte destinada u orientar 
acciones futuras en esa 1nisnut orJ.!Dllización. Conto tal, 
ella es un proceso rn el tiempo y nunca un 
producto final" 11 

La Clitcs .. ~jccutn11 politicus. Sin endutrgo e~ necesario puntualizar que se entiende por 

política; son la~ accione!!. con que cuentan el npnrato institucional def Estudo (las insiiCuciones 

estrategicas ~on controladas por las i-lites) como instrumento indispensable para desarrollarse1~. En 

las instituciones In distribución del poder es dh.continua, porque el podC"r se distribuye entre In 

posesión y la carencia de CJ. Aquí se identifican las brechas que !ieparan a quiénes dominan. de 

1' t\tilh:. J9H'J, p.17. 

lºlntcre!'>C!> justificados ideolóJ,!icamcnte 1)()r la moral protestante }' rcalb·.admi en nombre de lrn1 inten:Rs 
nadonalc!ii. que !>lmult.lncamcnte lcl!itiman !>U pn1póslto rundamcntal9 la obtención de ma)·ores ganancias; 
.11.unque no !l'Ca l;1 meta última, sino los medio" tu ... -cciu1.rio1J 1•ara todo!J los fines Ultimas. 
nAtria. Raúl. 1989, p .... o 
:J A1riu. Raid, l 'JH'J. (>. ... 11 
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quiénes son dominados. Este es un problema más complejo. pues Jos procesos políticos se liean a la 

estructura polítir'a a tra"·és de los conflictos. generado!ii en la dinámica de apropiación y expropiación 

de recursos del poder. Porque no todos los individuos tienen igual capacidad de dominación en las 

instituciones. 

La estructura política es un concepto que se refiere nJ conjunto de relaciones de poder. como 

resultado de un proceso de dominación. La noción de hegen1onia aqui tiene importancia. porque 

permite obsen.ar la convergencia de interese!ii de conliciones y aliados. evidenciando el aumento de 

dominación en algunas instituciones. También permite '"er la coerción del poder. 

"la dinámica de este proceso se expresa por 
la pugna por la apropiación de un recurso de 
poder estratiégico para la continuidad conto 
parad cambio de In estructura poli!ica"::..J 

Cuando lns élites se han unificndo ejercen coerción de poder. que es ejecutada en 

instituciones y una de estn'lo es la c .. lruct11rnl del E!>tado, centro dr poder institucionalizado 

(burocracias). El Estado pasa tt ser un recurso de podl.."r y otor,:a una capncic.fad predominante a la 

élite. En este proceso el aparato formal del gobierno es un recurso de poder para las élites. 

La política burocrática. 

El proceso de elnboración de la política exterior económica estadounidense es el resultado de 

un gran nümero de participes burócratas. los cuaJes defienden distintos valores, intereses y objetivos. 

Estos actores se relacionan dentro de una estructura bien diíerc-nciada, en áreas de jurisdicción. quie 

en algunos casos les es comUn a ellos. Sin embargo, surgen conflicto!I de poder entre los diviersos 

sectores, lo cual es lógico por los distintos y espccificos intereses que representan. Como lo pntenliz.a 

Stephen D. Cohe. en este proceso hay un alto grado de hc1ieroge11eidad24(pero en coyunturas la Clite 

"A tria, Raúl. 1989, 11.45 
i"Cohcn. Sthcpen D.)' l\feltzcr. Ronu.Jd, 1982. p.189. 



logra la unificación de intcreses).Su discilo y aplicación implica relaciones entre actores y ngencias 

v,ubernamentales. grupos de pre:sión e interes. que conllevan a decisiones especificas y a lineas de 

acción (outcomes):'. 

Ln complejidad del proceso de formulación de la política exterior económica EU. (en donde se 

deben tomar en cuenta intereses de economía internacional objetivos económicos domésticos ademas 

de las presiones internas10
) radien en la difídl ne~ociación y en el "toma y daca entre los países 

c1tranjcro!> .) lo!> representantes de lu rama ejecutiva, el Congreso y la cniprcsa privada"::.,. El 

proceso de toma de decisiones lo coníorman intercambios o concesiones (trndc-offs) '-"n un contesto de 

relaciones sociales entre los diferentes grupos. cada cual con .._us objetivos <" intereses y prioridades 

definidns. 

El "rnodclo burocrBtico" destaca la irnportancia de lns negociaciones entre los distintos 

actores. "Lo que hace un gobierno en cualquil"'r <."aso particular~ puede entenderse en gran parte, 

como el resultndo de lns ne¡:ocincionC'!i entre jugadores ubicados de manera jerárquica en el ~obien10. 

Tanto las ncgociuciones, como los resultados. que se ven influidos de 1nancra importante por cierto 

número de restricciones. corno los procesos or~aniz:ativos y los \-'alares compartidos":t.• 

Este eníoque plantlc"a que la elaboración de una politica cspccificn no es resultado de una 

institución centralizada sino, que al contrario, es Ja convergencia de distintos actores,. quienes a su vez 

tienen diícrentes percepciones. prioridades y objetivos por los intereses que rC'presentan:9
_ De tal 

ma11era que. lns diversa!. burocracias compiten entre ell:ts., ocasionando un conflicto aJ interior de Jo!!; 

diíerentcs sectores y eventualmente conllcvA a ampliar d terreno de discusión'°. Así. los füncionarios 

rivales trabajan para ubicar cada asunto en el canal de decisión adecuado. en donde al acceso a la 

J!lCuhen. Sthepcn O . ., 1977. p.XXI. 
u_Chocn. Sthcpcn o. 1977. 11 • .J. 
l"Choen. Stcphen P .• 1977, 11.28. 
J"Wci.tcrfictd. Drxdíort H. 1'.181., p. 21 
J., Cohcn Sthcpcn D .• 1977.11.lff. 
'ºIlugbelli, Uarry B., l9ti1. Ji.284. 
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iníormación y el nivel de inOuencia darB probablemente el resultado deseado-'1. En el seno de las 

ne¡:ociaciones. la orgnnlzación. el comportamiento burocrático y Ja información son íundamentales 

para inOuir en rl procesou. f.:ste es resultado de la articulación de relaciones sociales manifestadas ~n 

neeociaciones y dr "ajuste mutuo panidario"'u en donde los diferentes actores toman las decisionrs y 

~rsiguen individualmente sus metas en Jugar de buscar nqut."llas que generalmente comparten. Por 

ello el resultado es "un cambio su20tancial de politicas realizado por Ja ampliación de unn o más 

técnicas de ajustr adaptati,.·o y manipulath·o""". 

Consideramos que este enfoque de política burocrática cnfrcntn una serie dr limitaciones: l. 

los teóricos de la política burocrática ignoran tácitamente la particip11ción personal del Presidente, 

que puede vetar la opinión de la mayoría burccrAtica, por la "estrutegia dd comando presidencial o 

presidencial OatH, tambiCn es jefe supremo de las fuerzas ;1rmadas. del partido al que pertencrc, de la 

nación y responsable de los nombramiencos de numerosos pueslos cJn,.·es: 

además. sin tener que solicitar la aprobación del St"nado. el presidl"nte elige. 
personaJmcnte. a las mil quinicncas personas del servicio de la Casa Blanca )' 111.Ss de 
mil doscientos funcionarios especiales encargados de la elnboraeión de los plnnes 
politicos y de las tareas presidenciales. Asimismo cuando lo juzga com.·ienicntc, c-1 
presidente puede rodearse de consejeros privados elegidos por ~l. aparte de ser 
colaboradores re¡:ulares."6 

Esto significa que la burocracia no se constitu,.·e como un centro de poder polilico 

alternativo. siuo en la ejecutora. El presidente dirige la burocracia de la Casa Blanca y el despacho 

central del ejecuth·o. ademús de que le informan de sus actividadc~ los catorce gr.1tndcs 

Departamento~ y las setenta y tantas grandes dependencias administrativas y las mühiples oficinas 

cspeciale:!> que de~nden del ejecutivo. Estas burocracias proporciona a las grupos privados acceso 

"'Westerfield. Bradford H ... 1981, p.22. 
JJWcscerfield. Bradford U •• 1981, p.23. 
"Baechus.. \ViUiam. 1981. p.226 • 
.uBaccbus, Willfam. 1981. p.227 
HCohen, Stcphen d. V l\leltzer, Ronald,. 1982, p.1.3 
'"Dion. Lcon, 1978, p. 9!5. 
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privilei:iado al lado del presidente. En la mayoria de los casos. los representantes de los grupos 

colaboran activantenle con los empleados de las di\.·crsas dependencias'')'. La acceso de los grupos de 

presión en el Ejecutivo en parte es por "el nombrnmicnto por delegación prerrogath .. a. es una 

designación presidenciul. ejecutnda por loi; Sccretnrios de los Departamentos, son los llamados 

"hombres del presidente". ocupan muy dh,.ersas posiciones politicas. a menudo son leales a los 

intereses de las (?;randcs compañías que representan que al mismo presidente"'. El ejercicio de la 

prerro~ativa presidencial de nombramiento proporciona la entrada en d Ejecutivo. La filtración se 

pr .. ·senta bajo diversas forn1ns. bltsta llh.•ncion:u· las tres pr¡ucipales: el empleo para un periodo de 

tiempo limitado de industriales y hombres de negociosJ9
• nombramiento en Jos puestos de Secretarios 

de Departamento y finalmente en las comisiones reguladoras independientes al Ejecutivo. En sintesis 

son en1pleos clave o estrategicos. El anitlisis de este modelo de politicn evita la posibilidad de integrar 

a la burocracia con el presidente y deja de lado las relaciones sociales co11 los politicos burocriltkas 

(poder e influencia). 

La politic11 burocrRtica otorga atención a los procesos organizativos. 

minianizando la influencia que tien~ ciertos grupos con los congresistas (V.gr. la influencia de los 

lobbistas). Sin embargo. el modclodc politicas burocr:'lticas es una herramienta ütil en las ciencias 

sociales. en cuanto nos señala la e:r.tructura control de ciertas burocracias por la Clite • 

. u Dion. Lcon. 197K, p. 9l • 

.u Dion. Lron, l97K. p. 96. 
19Ba.jo el New Dcal :,.- ""°hl'"e todo de11.1,ués de la Segunda Guel'"ra l\1undhll. !loC dc~rrollo la relación entre los 
hombrc11 de negocim1' el gobierno. La "a)·uda" y la experkncla de afarnad~!I hombres fueron la llave para 
entrar en el Ejecuthn. Uno de 'º"' nombramientos para un pue!.to Lle Secretaria mas discutido fue el de 
Charle• E. Wilson. 1>rci.idcnle de ha General Eleclric Com¡urny, comn Secretario de Dcícn!la. Wllson habi11 
<11ido rnicmbrn del Comité de Dc,arrollo Económico y director del Gabinete de Defen~a. Sin cmharJ!O. no !JC 

tardo en hacer notar que cl'"a un importante accionista de la Gcncnd Mntors .. firma que ol11enl.i1 cnnt:rato!I del 
Dcpanamcnto de Defem1a. Dion. Leon, 197H. 1>. 9H. 
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Los grupos de presiónª 

Definición. 

Norberto Bobbio seftala que no hay una leoria sobre J:rupos de presión: "la teoria de grupos 

no puede aspirar Je2ilimamentc al status de teoria ¡:eneraJ de poJUica, m.Bs bien es el análisis de las 

"fuerzas efectivas que están en jueJi:o en la actividad política y particularntente sobre la interacción de 

Jos grupos semipolíticos que tratan de obtener decisiones favorables de los ¡:,rupos f!Ubernativos 

organizados e institucionalU:ados . .,..., El análisis de esas "fuerzas efectivas'' plantea su cxistencin como 

¡::rupo. Un grupo de presión -se-dala Bobbio- es una or¡:aniz:rición formal. caracterizada por acciones 

de grupo, es decir la consecución de sus finei.: la presión. Por ésta se cntiende:la acth·idad del 

conjunto de individuos que unidos por motivacionrs comunes tratan de influir a través dd uso o 

amenaza de sanciones. en las decisiones que torna el poder político •. Yª sea a fin de cambiar la 

distribución prevaleciente de bienes. servicio~. cari;:os y oportunidades. ya ~e.u a fin de conservadas 

ante las a1nenaxas de intervención de otros i,:rupos o del poder pohtico 1nismo. H. 

Para Gcrald Studdcrt Kcnncdy )' Graem C. J\1eddi un grupo de presión es ..... un grupo 

organizado que intenta influir sobre las ded.siones del ~obierno sin buscar de ejercer él mismo Jos 

poderes formales de este"".!. Una definición similar es proporcionada por Ecksteinº. en donde se1laJa 

que todo ~rupo se oreaniza e intenta ir10uir sobre un gohierno sin buscar ejerc.:r poderes. Esta 

última definición es inexacta, porque la asociación de los indi1.·iduos en 2rupo se presta M confusiOn y 

se rdaciona a Jos grupos de presión con el de interés~ Estos son diferentes. Muchos grupos de interés 

...,Bobbio. Norberto, 1981. 
"Perimuner. Amus. 19RJ. p.297. 
uStuddcrt Kcnned)' y Graeine C. J\.ledd. 197~. p.t 11 
uEckstcin. 1960. p.23 
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no utilizan presiones, asi como muchas organizaciones que usan presiones no representan ningún 

interés económico o social, sino que representan una actitud ideológica. No se debe confundir a estos 

grupos. Los grupos de prcsióu se "refieren n un conjunto de individuos que poseen en común cienas 

caracteristicas". Suscitan la organiT..nción de los individuos en uno fuerza colectiva; es decir, deciden 

agruparse como una forma de representación favorable a sus intereses y obtener la aplicación de 

determinada politicn. Es fundamental que el ¡;rupo adquiera o tc-ngn concirnci!! de su identidad. 

Porque a partir de ésta ndoptarUn una posición concreta. Tsl dinámica afecta a toda la sociedad. En 

In medida en que los grupos intentan protc¡:er y promo,.·er sus intereses y su ideología por medios 

politicos deben, en prin1cr lugar, mohlcnr su organización sobre la e!>tructura política y en sceundo. 

nsc¡:,urar una posición cstrntéj!icn cerca de los distinto!> crntro<> de decisión políti.:a"". A diferencia, 

"un l!rupu de interC~ se contrnstu a 1nenudo con 
los t:rupos de actitud, los grupos promocionnlcs o de 
cnusa, como medio de clasificación •.. de interés con1ercinl 
ecle~iástico. empresarial o laboral o de la propiedad 
de la tierra en el sentido de una sección identificable 
e importante de la con1unidad, cuya re5puesta y 
bienestar defiende los intereses de un portavoz""' 

El (!rupo de inlcn.~!> no U!.3 In presión. en el n1omcnto que la emplea deja de ser de interés y sr-

convierte en ¡:rupo de p1·e!>ióu. El i:rnpo ya oq?,aniLadu ticn~ v11ri11!> posibílidndcs de 1u:.ción, una de 

ellas es intcnenir en la esfera politica y pi-esionnr en la ton1a de decisiones~ pnra promover los 

intereses del J:rupo. lntei:,rándose~"'así en la vida política como fuerza de acción. Pre!=il>na solamente 

por Ja .. via gubernan1cntal" )' se distingue de otros grupos porque no incluye la violencia en sus 

nu~todos de presión. Los fin._..s los consigt.1e sólo a través de la acción politica. Aquí es necesario 

señalar que no aspiran ni poder del gobierno, porque no es un partido político o grupo conspii-ador, 

1nás adelante se anota detalladamente está diferencia. El erupo de presión emprende ,.luchas con 

"'Dion. Leon. l'J7H. p. 76. 
º""'Studdcrt Kennedy, 1975, pp. t 12-t 13 
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t~cnicas de presión política". para lograr que las decisiones de los poderes públicos sean favorables a 

intereses económicos e ideales de ellos. 

Fincr recha:r.n la catcuoda grupos de presión. Los define como "todos los grupos o 

asociaciones que intcnhm influir sobre las decisiones pllblicas en su propio interés, pero declinando 

toda responsabilidad directa en el s::obierno (ruling) del pais" .. 6 • Scllala la es.istcncia de ''fuerzas 

sociales" ore,aniz.adas en grupo. que no aspirnn ni poder. pero innu)'CO en pa..-lamentarios, 

congresistas y ministros. aun cuando ninguno de Cstos asume pUblicamcntc la representación directa 

del grupo. 

Los i;:rupos de presión son una representación de intereses. homol!CDC'OS, sus integrantes -

como lo scftala ?\te,.·naud- poseen en comün ciertas cnractcristicas: estrtr dedicados al nlisn10 negocio. 

tener creencias reli~iosas e ideas afines. pertenecer n un mismo ¡:rupo étnico. poseen conciencia de su 

identidad y comparten un sentimiento de unidad para adoptar una posición concreta y Jinii.rnica por 

medio de la presión en la política"' ... Sin embargo. ddinir n los ~rupos de presión es dificil. se les debe 

enfocar dentro de un innrco político concrrto. Un grupo de presión tiene características propias,. In 

actuación de é<;te puede ser , .. aJida parn una comunidad o para un sistema politico dctern1inudo y 

serian errónea!'! en otro conte.1to. lfn mismo concepto tiene un sicnificado diferente en In perspectiva 

de sus cambios históricos. 

Se ha senalado que los grupos de presión integran y transfieren al plano politico su actuación. 

Por lo cual. su número. composición. estrategia. el obj"!'lo de su inte¡¡rnción y sobre todo In identidad 

como grupo junt.o a la eficacia para conseguir lo que se propone. depender& de los regimenes en el 

cual se desarrollen. Con otrns palabra~. tanto en la cstructur• económico social, polhicn y cultura de 

un país. en un período determinado; los i:rupos de presión no son los mismos ni se desenvuelven de la 

misma manera.. 

"Citado ¡>or Celis, .Jaquelin. 1973. p.66. 
nGordura. 1972.. 
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El sistema politico determina a los grupos para elegir las formas de presionar. especialmente 

los canales de influencio para llegar n la "decisión making" y a su ve:¿ varia la posibilldad de éxito: 

"los grupos de presión obtienen buena parte de su influencia y su status por su 
capacidad de oponerse exitosnn1entc a los gobiernos. mientras que los rasi:os 
sobresalientes que distinguen los diferentes sistemas politicos se cuentan: a que se 
oponen. que grupo y por qué medios"'"' 

También el éxito de los grupos de presión es sinónimo de la capacidad del grupo. por lo cual. 

hay factores intrinsecos y elementos externos de influencia. Uentro de los pri1neros factores se 

incluyen: el nümero de inle¡::rantc"• In cnpRcidnd financiera, 'iU organización. En lo referente al 

ninnt."ro de intcerantcs: 

"que está estrechamente relacionado con In organización y depende especialmente de 
ella; cuanto mayor sea la pr-oporción de la población enrolada (ya sea en relación con 
In sociedad con10 un todo o con los rniemhros de una catel!orin particular de ella ) y, 
nuevamente, siendo iguales otras cosas, nusyor sera el impacto del i=;rupo ... ""'" 
De aqui se deduce una regla i=;eneral: tanto mñs conscientes de sus intereses comunes;. tanto 

más vinculados !loe sientan lus adher-idos. tendrán más cohesión. Respecto a la capacidad financiera, 

está rdacionada con el contr-ol de los n1edios de pr-oducción, distl'"ibución e intercambio. el control dd 

capital cspcculnti\.·o y quienes controlan estos recUl'"!!oOS, logran iníluencia política tanto directa como 

indirecta. La pl'"Ímcra se logra en In medida que la riqUl.'Zll o el ins,:rcso derivado de sus actividades 

cconón1icas -especialmente de In industr-in y el con1crcio- pueden ser utilizado:o;; para ndquir-ir 

influencia o rnuvili;r.ar olros recursos!<º. La capacidad fi11nnciern es importante cuando el grupo se 

propone COff\·encer a la opinión pública, porq~r le permite solventar gaslos de propaganda. En 

sinlesis. la estr-uctura del ~rupo es un factor esencial en lo influencia que ejercen. Evidentemente un 

grupo 1nuy organizado. centr-alizado. con micmbr-os permanentes. ha de en1plcar en la lucha política 

presiones que tr-ansciendan en la toma de decisiones. Los factores de influencia eJtterna que pueden 

frenar o fnvor-cccr las pr-e.siones. se c'\.·idencinn con la reacción de la opinión pUblica ante las 

... Studdert Kcnnncdy, 1975, p.t JO 

..s• Studdcrt Kenncdy, 1975. p.126 

.8t Studdert Kcnncdy. 197~. p. 12.3. 
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pretensiones del grupo. también la actitud de las fuerzas político institucionales: partidos políticos. Ja 

burocracia. asf como la "rh-alidad" entre dift>rentes erupos. La reputación y el prestigio del grupo en 

rl pUblico es un foctor nada desdei\able en l'iU eficacia. Es c\·idente que las rivalidades entre los grupos 

debilita su capacidad de influrncia: por ejemplo. en Estados L'nidos lo importante para el grupo de 

presión no es conseguir el apoyo de los panidos sino d apoyo individual de Jos legisladores. porque 

éstos actUan directamente en el Congreso. 

La con1binación de los factores internos y externos determinan Ja probabilidad que tiene un 

¡:rupo de alcanzar sus objetivos total o parcialmente. La debilidad imperante en muchos grupos se 

debe, ademits de su frágil estructura. a la falla dC' conc:iencin y recursos materiales. El éxito de la 

presión dependerá necesariamente de si existe un minimo de cohesión, organiznc:ión y capacidad 

financiera. Sin embargo. es necesario tener presente que loii. resultados obt~nidos en cierto momenlo 

pueden no ser definitivos •. \..dernB.s. In "fuerza real" de presión logra trascender luuta influir 

globalmente en la vida política dd pais y no sólo influye de forma parcial en asunto particulares. 

Corno lo señalan1os anteriormente. los grupos de interés se convierten en grupos de presión al 

entrar en acción; es decir, ni emplear "presione-." .. Aquí cabe preeuntnrnos cuáles :!i.011 los medios de 

influencia. que tipo de intervención realizan. Para contestar c.-stas intcrro:::nntes. debemos considerar 

la relación estrecha entre el ré¡:imen político y los factores intrínscC'oS del grupo. !\.1eynaud seftala que 

en el sistema se puede n1antener a los grupos fuera de In "vida politica" cn1pleando la pdncipaJ 

forma de presión: la intriga. Et aulor también señala los métodos de presión en capituJos titulados: 

I.intentos de persuasión; 2.amenazas; 3.papel del dinero; 4. sabotaje de la acción gubernanientaJ y 

S.acdón directa.. 

Por su parte Key51 plantea otros métodos: t .cJ manejo de la opinión pública; 2. la persuasión 

dit"l lit"J:islador; 3. la relaciones con los funcionarios y 4. la acción in'tergrupos. Ninguno de ellos 

51Kcy v.o. J960. p.799. 
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pretende clasificar las técnicas de presión. Meynaud se enfoca en los medios y Key en los canales. En 

cambio Stewart analiza ambos y distingue entre discretos y abiertos a los métodos utilizados por los 

g:rupos de presión: 

••. esta cs. en parte, una distinción entre la presión dirigida h•cia Jos ministros y la 
presión ejercida sobre alguna institución. De hecho. muchas si no todas las técnicas de 
presión dirigidas hacia el parlamento, la prensa o la opinión pública, obligan a una 
declaración abierta de posición, mientras que las técnicas de presión dirigidas hacia 
los ministros ( .•. )son discretas por naturalezn~:z 
El punto de vista de este autor refleja lo que sucede rn Gran Brctana. Los medios para 

prrsionar. con10 Jo sc1lal:i Stewnrt, discretos unos. abiertos oCros; no son planeados priori, por el 

contrario. las presiones -de la persuasión :t la mnennza- pueden ser clandestinas o públicas segUn la 

circunstancia. Con base en estos autores, se considera que los ¡::rupos de presión emplean Jos 

siguientes medios: l .persunsión; 2.corrupción y 3. intimidación. En ese orden, porque primero se 

intenta persuadir (con,.·encer) si este medio se agota. se emplea la corrupción y si no funciona se llega 

a la intimidación. 

1.3.1 Los grupos de presión y los partidos polilicos. 

Por la definición vld. ·"upra. de grupos de presión se pueden confundir con los partidos 

políticos. Es necesario seílalar las diferencias entre ambos. Si el grupo de presión es una .. fm.•na que 

presiona" )" actúa en la esfera política. Entonces. ¿cuál es la diferencia. con los partidos politicos?. Al 

respecto Rayn1on A.ron afirma: "que un partido político es una or¡:anización rq:ular y 

permanentemente de cierto número de personas inleresadllS en coriqu;star el poder y conservarlo". 

Un planteamiento sin1iJar es el de Duvcrger: "los partidos políticos quieren conquistar el poder""· 

Ambos autores nos seftalan el objetivo ·conquistar el poder- del partido político. Las actividades y 

características de éste son diferentes al grupo de presión. Tener presente esos elementos es como se 

"Stew11rt. 1988. 29p. 
!UCitado por Ccli•. 1973. 1>. 66 
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podría definir a un partido político. además su desarrollo en un tiempo y espacio determinado. No es 

fo mismo. un partido europeo de 1960 que un larinoamericuno de- 1990. La caractcristica de los 

partidos politicos es constituirse en sujetos de acción politica -como Jo serlala el diccionario de 

política- al participar en elecciones y nombramicmto de personal politico. VaJc decir. vienen 

delegando para actuar en el sistema con la finalidad de conquistar el poder. y en consecuencia 

gobernar. El partido está int~rado por individuos heterogéneos en contraste con el a:rupo de presión 

donde son homo¡:Cneos. También eJ partido político es una organizadón compuesta por una 1nayoría 

de s~uidores y una minoría de profesion1des en Ja política, dirigentes que toman las decisiones 

importantes, definen la línea politica y controlan los nombramientos más allá de los intereses de la 

bases.11. 

Robcrt J\.fichcls~" fue uno de los estudiosos más ilustres de Jos partidos políticos. Para este 

autor la participación de todos los intc-grant,.s de un partido conduce a estructuras orgunizath·as 

complicadas. Segün l\fichels, la or¡:anixación produce tendencias olig.irquicas: el proceso de 

organU.ación implica una división del trabajo. mayor complejidad de tareas. y -lo más importanrc-

conocimientos especializados, que conducen a la prufesionnlizadón y e-stahilidad del liderazgo. Este 

scr.ai inamovible y ejercerá el poder, manipulando los inrerescs de los miembros del partido. Porque 

para Mfohels eJ partido político " .•. necesita una estructura jerárquica, a faJta de ta.1 estructura. el 

partido será compar.able a un ejército salvaje y an1orfo.,'.'6 

El contexto histórico, socia.1, económico y el sistema politico de un pais son fnctores par.a el 

dcs:arrollo y actuación de un partido politico y su modo de fuudonar no es un hecho uniforme. puede 

variar. Estas &finnaciones nos llevan a concluir que los 2rupos de presión intentan influir sobre el 

mando político, concretamenre: en Ja toma de decision6. A dffcrencia el partido politico tiene corno 

uBobbio Norberto, 1981. rJ. 1189. 
"Mlchd&, Roben .. 1983. p.86. 
"M'lcbds, Robert •• 198.J., p. 87. 
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objetivo obtener el poder como fin Ultimo. pnrticipar en las elecciones y con d triunfo controlar 

"espacios de poderº' por medio de diputados, senadores y ministros, mientras que los grupos de 

presión influyen en estos representantes. 

1.3.2 Los 2rupos de pr6ión en Estados Unidos. 

Mnckenzie~., • señala que el termino grupo <le presión se utilizó, al parecer por primera vez en 

Estados Unidos entre los ai\os 1918-1928, en campañas de prensa para advertir la influencia de 

¡:rupos que detentan d mayor poder económico en el gobierno. Describe como ilegítimas las 

"presiones" de esos grupo~. 

catalogados como una ''fuerza invisible''. En 1928, segUn este autor, es cuando aparece Ja categoría 

cientifica de grupos de presión en la Ciencia Pol;tica. Más larde. Hcrrine escribió en ~ 

l~C'pre'>entation heforc Congrl"ss: "se hn venido desarrollando dentro de nuestra organización política 

una n1aquinaria extra legal de naturalcz.a lan integrada e influyente co1no el misn10 sistema de 

pnrtidos"~•. 

El J!rupo de presión contrata al Jobby paru cj .. ·rcer innuencin en el Congreso de los Estados 

Unidos. Esta actividad C!io reconocida juridicamente por la Constitución: Ja primer enmienda se11ala la 

libertad de cxpresiOn y prensa, d derecho a la asociación pacifica y el derecho a pedir al gobien10 que 

corrija errores~"'. Los i:.rupos de presión de EU procuran tener un acceso directo a fa toma de 

decisiones. con toda la arbitrariedad que ello supone. Por su ideoloeia Jos estadounidenses. sci\ala 

Lipsct. se preocupan más por los fines, que de los ntedios empleados para lo~rnrlos: el imico fin 

"Macken1:ie, Willlam. 1970, p.38 .• 
sscelis, Jacquelinc, 197.J, p • .19. 
!l•La constitución ha ir.ido enmendada 26 ''c:ccs desde 1789. Los cnn1bios más radicales se hicieron dos años 
después de ,;u adopción. 1-:n este periodo, se agregaron a la Carta l\lagnll las diez primeras c:nmicnd:a-. de 
manera colecth·a se conocen como la Declaración de Derechos. Fueron •probadas en su totalidad por el 
ConJ:_rel'IO, en kpticmbrc de 179H', )' rallficadas por 11 Estados a finaJcs de 1791. Schroeder. Richard 
C •• 1992. 11. 19. 
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socialmente estimado en este pais es el éxito económico60
• Los grupos de presión y sus procedimientos 

son aceptados como un medio para conseguir el éxito. F..sta legalidad pcnnite al grupo de presión 

tener acceso -por mC"dio del lobby- a los lc~isladores. los cuales intc-grnn los Comités. En malcria 

le¡::islativa. los diferentes comitCs del Congreso tient:'n sesiones públicas. donde "oyen" las opiniones 

de los grupos. 

Los diferentes sectores de la vida económica. tules como ¡::r.llndes corporaciones. d 

comercio. la aericultura y los trabajadores :!>e organizan como grupos de presión. es decir. en 

asociaciones. sindicatos o sociedades que. defendiendo los intereses con1unes de sus miernbros. se 

esfuerzan. por Jos medios gubernamentales ejcrC"er una influencia sobre la toma de decisiones: son las 

fuerzas sociales. económicas o ideológicas. La Clite participa como grupo de presión. El poder de esta 

élite se relaciona con el poder que sustenta. pues le p<'rmite tener una influencia económica 

considerable para influir. El poder es ejercido a lra'\-·és de alianz:as y coaliciones con otros gn1pos de 

presión. 

De los tres enfoques teóricos que analizamos. concluimos que el enfoque elitista es Ja 

herranticnta útil pnra el an:Uisis de la toma de dccisiones de la política ~stadouniden!'lic. Una minoría 

que domina: La élite sustenta a grupos de presión poderosos para que contraten a los lobbistas. 

controla los empleos d.ave.s en el aparato del Estado y a las burocracias • 

.. Lipset. S.M. ... Jndlcatos y estnactura 1octaJ. an.áHsls comparath:o ... p.470 e.ita.do por CeUs. JacqueJJnc. J97l. 
p.154 
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~roma de decisiones políticas-económicas en l\léxico. 

Introducción. 

El presidcndaJismo meJticano es un concepto que eneloba la personificación y 

roncentración del poder en una sóla persona concentración que segU:n autores como Arnaldo 

Córdoba y JosC !\1aria Calderón, respondió a necesidades históricas de México. porque la ilusión 

liberal decimonónica no podía realizarse, debido ::11 la desintegración geográfica, aunada a un 

empobrecimiento econornico, producto de las luchas entre liberales y conservadores. intercs~ 

particuhtres y extranjeros del siglo pasado y principios del XX. En este periodo histórico, Andrés 

Molina Enriqut-'7., en su libro Los gr:tndes problema"i nadonnle,. justificó la concentración del 

poder no cunlo personalización, sino como continuidad en las leyes, que dada las condiciones 

sociopoliticas. tenin que ser dictatorial y coercitivo. 

El presidencialismo es una estructuración del poder, que respondió de ii:ual forma a 

factores CO)"unluralcs. Aunque ahora la justificación y legitimación de esos poderes se sustentó -ya 

no en el carisn-.a dc:I caudillo- sino que en una fundamentación constitucional. Esta legitimación 

jurídica s~ fundamenta en dos artículos constitucionales: el 27 que Je otoreó al ejecutivo la 

facultad extraordinaria y permanente de inten·enir en las rehi;ciones de propiedad. El 123 

convirtió al ejecutivo en el arbitro inapelable en los conflictos sociales y en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios. Asimismo estos articulo5 fueron parte importante para 

instilucionalizar el poder político. 
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Presidencialismo .. 

El fenómeno de la concentración de poder en una sola persona ha sido llamado, por los 

politólogos. <personalización del poder>. En l\1é:idco ha tomado caracteristicas muy propias. Su 

origen se encuentra desde el inicio de la república con Guadalupe Victoria. en donde las etapas 

del lideraz¡:o y burocratismo politico toma como norma política el presidencialismo rn•s 

destacado del siglo pasado. Con la diferenci.a de que en el periodo del liderazgo político, los 

presidentes tuvieron la oportunidad de asumir una acción política armada y popular basada en el 

apoyo activo de los crupos sociales formados por campesinos. trabajadores y las llamadas clases 

medias'. En otras palabras, en un período de dominación carismiítico-cnudillista -según Emilio 

Rabasa- jugó en México el papel que desempei\o en Europa el poder absoluto de los reyes. vale 

decir, lo¡:,rar la unificacién y la integración por la fuerza de sociedades dispersas y pueblos 

aislados bajo un mando nacional incontestab1e e incontrovertible:_ 

En el siglo pasado con las invasiones externas }' las pugnas entre liberales y conservadores 

se abogaba por la unidad del país en el sistema republicano con un presidente~ ilusión liberal que 

no podis realizar-se en un pnis desintegrado (!CO\!ráfica y económicamente. Con .Juñrez ... e 

justifica.ron los an1plios poderes del ejecutivo fuerte. por las u1nenazas contra la constitución 

liberal por parte de los conscrvador1:s y d ataque contra la nación por pR.rte del ejército de 

Napoleón ltl. 

Con Díaz la primera justificación fue la cons.ervación de la paz.. Los gobiernos autoritarios 

de Df.az y .Juárez se 8.J11pararon siempre en su legalidad constituciona), se euvolvieron en ella y en 

su prestigio personal. no sólo para conseguir la paz y dirigir la transformación económica del 

país. sino para imponer la sobcrania del Estado, neutralizando~ conciliando o destruyendo a otras 

instancias que se le opusieran t:a.les co1no el clero, los cacicaz~os o las tiranias locales. Para 

1Gonz.ález Oropcza. Manuel, 1986. p.18 

.J;Rabasa, Enaillo. La constitución y la dictadura... Citado por Cónlo' a, Emilio. 198.l. p.18 
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conseguir estos fines. no vacilaron en hacer uso de la ley o de las arm~ del convencimiento o de 

la fuerza. de la asimilación a su p.odcr o de la destrucción'. 

El advieni1niento del presidencialismo fue scilalado por Andrés Malina Enriquez en su 

clisico libro: Los grandes pr-ohlcmas nacionales. en donde patentiza que "este sistema aparece 

con la llegada de los mestiz:os a los destinos del país, como necesaria en el período integral. que 

por ser de integración tiene que ser coercitivo y dentro del cuaJ. habrán de reducirse los 

elementos de raz.a a un nti!>DlO estado evolutivo social y económico". Desde esta perspectiva, se 

cm11iez.a a prever la necesidad de la continuidad pt"rsonal en la dictadura, si las facultades que 

haya de tener el jefe de goblerno. SC1!Un !'\-lolina En..-ique~ paro solucionar los grandes p..-oblen1as 

nacionall."s, sugiere que los gobernantes tengan facultades diclttloriales extraordinarias mirntras se 

constituye la patria•. 

Las fuentes teóricas del fenúmeno del presidencialismo tienen como antecedente la 

con!>litución de l-:t1 de 17R7 y la española de 1812 que influyeron en la elaboración de la 

constitución de 1824. ya que a travCs del tiempo y los requerimientos politicos y económicos se fue 

matin1ndo en diferentes aspectos de las constitución de 1857 y 1917, que coinciden respecto a Ja 

or¡:anización del poder ejecutivo: 1 ).la. existencia del ,,·eto como facultad del presidente; 2}. el 

Congreso se dividl.' en dos cámaras; .l). en solo período de sesiones del Congreso y 4). la forma de 

convocar al Congreso a Sesiones. El articulo 80 de la Constitución de 1917 deposita el cjercício 

del supremo poder ejecutivo de In unión en un solo individuo que se denominara presidente de Jo,. 

Estados lJnidos t\fexicanos. El articulo 81 dispone que In elección del presidente será directa y en 

los términos que disponga IA ley electoral; los articulas 27 y 123 vendrían a otorgar las funciones 

de arbitraje y conciliación de interese~ de las clases en pu¡:na. ya que son los que depositan en el 

ejecutivo el control de la propiedad y la institucionalizaciim de los conflictos sociales. Durante el 

.1Caldcrón, .JoK: flota. :11972. p.28 

4 1\tollna EnriquCT.., Andrés. 1987, p.8~. 
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periodo constitucional se consolida el presidencialismo. que tiene la si~uientcs caracterlsticas, 

se&ún Jorge Carpizo: 1 ).El poder ejecutivo cs. unilario. Esta depositado en un presidente que es al 

mismo tiempo jefe de Estado y gobic..-no; 2). el presidente nombra y remue"·e libremente a los 

secretarios de Estado; 3). ni los secretarios. ni el presidente pueden ser miembros del congreso; 

4). el presidente puede estar afiliado a un partido político diferente aJ de la mnyoria del Congreso; 

5). el pn~sidt:ntc no puede disolver el Congreso. pero el Congreso no puede darle un ''°'º de 

censura''~. 

Para Arturo Gonxálcz Casio. las causa<;; de un mayor poder ejecutivo mexicano son: 1 ).la 

estructura del partido oficial, en el cual el presidente es jefe indiscutible: 2). f!'I debilitamiento de 

los caciques locales y re¡:ionales; 3). la unidad burocrM.tica de las ccl"ltrales cnmpesina!!ii; 4). la 

creciente centralización impositiva en asuntos riscales; 5). el numento de medios y vias de 

comunicación. De esta manera el fortalecimiento del poder ejel"ulivo en l\téxico se debe o la 

adecuRdA conciliación de intereses de los diferentes ¡:rupos emanados de la Revolución !\lexicana. 

Es dudoso -segian ArnaJdo Córdoba- que cualquier otro tipo de organismo politico, democr.:itico 

representativo, parlamentario o militarista hubiera resultado funcional para el país. Las 

justificaciones. sobre el presidencialismo mexicano son para argumentar el poder del presidente. 

Ahora bien, cómo se llegó a In constitución legitima de este poder durante el periodo 

revolucionario y posrcvt))ucionario, cual fue el proceso de institucionalización de este nuevo tipo 

de dominación, donde pasamos a un régimen "carismático-caudillista" a uno de concenlractón drl 

poder. Al respecto, Arnaldo Córdoba sci\ala que el ndvenimiento del México posrevoluc:ionario. 

cuya etapa ~ considerada como aquiella en que el Estado JlBSa del rC¡timcn caudillista. ni 

presidencialismo. encontramos dos hechos notables. por un lado. la autoridad del caudillo y el 

poder de las armas. Aqui cuenta poco, virtudes tales conto el ser un hombre culto. preparado. 

inteli&entc9 hombre con capacidad administrativas, un eran legislador etc. lo que cuenta es su 
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poder militar'. En cambio. en el ré¡:imen presidencialista presenciamos una transformación de los 

poderes institucionalizados lqítimiuncnte. Para tal efecto fue necesario eliminar al caudillismo y 

sentar bases del poder institucional;; Desde la posrcvolución el sistema politico mexicano justifica 

a º'tipos mediocres" que son legitin1ados por el sisterna. a través de mecanismos de concertación y 

consenso entre la familia posrevolucionnria. Transformar la obediencia s:n debsr y d nodcr en 

k.l::..,_llistOricamcntc • este proceso en ~1é1:ico fueron los combates idcoló¡:,ico-militarcs entre los 

carrancistal> y la alianza villistn·;r:apatista de donde salieron la!. nuevns relaciones poHtico-sociales 

que definieron al nuevo Estado n1exicano. Un estndo inCdito en In precedente histórica del país: un 

estado presidencialista fuerte auspiciado por la familia po<;revolucionaria . ., 

El réuimen creado por los constitucionalistas tuvo tas sii:uientcs caractcrfotic:as: 1 ). si~uió 

una Hnen de nla.!oaS cuyo objetivo esencial crn conjurar In revolución social_ manipult\ndo a las 

clases populares meJiantc la satisfacción limitada dr "" dem1111dns -institucionaliZBción de 

conflictos-; 2). se fundó un sistema de gobierno pnternnlista y autoritario que se fue 

institucionalizando a través de los ntlos (sobre todo con Calle:.). en el que se ha dotado al 

ejecutivo de poderes cxlrnordinarios. y 11crmnnentcs que te dan un dominio absoluto sobre las 

rcla.:iones de propiedad (articulo 27 cortstitudonal) y al arbitr:ije de Ultima instancia sobre los 

conflictos que surgen entre las clases fundamentales de la sociedad (articulo 123). Del 

nutoritarismn dcrivndo del carisnua del caudillo rcvolucio11ario se pa ... ó ccn el tiempo, al 

autoritarismo del car~o institucional de la presidencia de la República. De esta fonna el 

presidente dejo de ser una persona. se fue institucionallz.B.ndo a través y por la carta de las 

reformas sociales. La destrucción fisica de los caudillos comprendió de modo especial al propio 

Obregón. la profcs.ionalización del ejército. la conversión de los jefes militares en empresarios, la 

participación y final encuadramiento de las masas populares en el partido oficial y la 

6Arnaldo CórdO\.'Bo 19890 p.53 

"'Calderón • .Jo~ Má..,J~.n2. p.s.& 
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intensificación de la rcfonna agraria. son elementos que marcan el fin de una época y el c::omicn7.o 

de otra. llamada modernización de las estructuras politicasª Sin embargo el rei:,imcn resultante se 

vuelve autoritario en razón de la dimensión institucional que lo conforma (burocratismo poHtíco) 

dimensión sustentada en el reformismo social. que permitió a los l!rupos revolucionarios el 

dominio de toda la sociedad mexicana. El gran partido revolucionario que aglutino a los 

vencedores. surgió diecinueve anos después de iniciado el movimiento revolucionario. El Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) nació no para disputar con otros partidos el derecho a 1::o~rnar. 

sino como instrumento para institucionalizar las neg,ociacioncs internas de la politiC'a9 y fue la 

p&lanca para constniir un Estado. con un &obierno fuerte, jus'tificado en la constitución y apoyado 

en la ley. en donde los presidentes "'º" los mAximos ¡tarantcs,. quie- a través de la democrada formal 

ha sido \':,CStor. administrador y conciliador. 

El momento cumbre del poder prcsidencia1 rn !\.1éxico es. aque1 en donde el Jí\Rndacnrio 

saliente decide quien habrft de sucedcrlc. Es por ellu que el presidencialismo mexicano lle~ó n su 

climax en 1958, cuando Adolfo Ruiz Cortínes pudo controlRr su sucesión y nini?,uno de los 

mUltiples actores polícicos centrales (-.t"crecarios de estado, gobernadores, líderes de 

organizaciones de masas. diriitcntes empresariales cte.) puso en duda el derecho del presidente. 

todos le dieron su apoyo abierto. La disciplina frente il la voluntnd presidencial se convirtió 

entonces en la rrgla de oro del sistema político n1exicano 1
". 

Un desafio al presidencialismo fue el movimiento cstudinntil de 1968 que demandó una 

democracia política. En respuesta~ la presidencia masacró a los cstudiuntes dando dna victoria al 

presidencialismo. 

1 Córdova. Arnaldo, 1989, p.55 

'Mc)'er, Lorenzo, JuUo de 1991, p.25 

1ºReyna • .José Luis, ••Las elecciones en México lnñituclonallzado, 19746-1976 .. en Gonz.álc:r. Casancn·a. 
Pablo. (Coord). 198!", PI>· 105-110 
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El cuutionamiento de los grandes poderes constitucionales de la presidencia rnc:ii:icana 

coincidió con el principio de crisis del modelo económico, un modelo de industrialización 

imposibilitado para generar las divisas necesarias para sostener una gran dcn1anda de 

importaciones de bienes de capital. La incapacidad de las presidencias de Luis Echcverria ( 1970-

1976) y López Portillo (1976-1982) para realizar cambiol!o sustantivos que dcmandab1u1 los 

sistemas económicos y poti.ticos desemboca en un endeudamiento excesivo. fuga de capitales, 

inflación y perdida del sentido mi!>lllO de acción eubcrnamcntft.l, el cuestionamiento de la 

legitimidad del presidcntc. 11 

Ln pre~idcncia de Miguel de la !\.'ladrid (1')82-1988) se puede caractcrtt.ar -según Soledad 

LoeLa· en un es(uerz.o por usar d poder- presidencial para reintroducir In viabilidad al sistema 

económico por la vla del ncoliberalismo. que et a el 1nodclo dotninanle en el ámbito 

intcrnftciona111
• El csfuen.o de Miguel de la ?\1adrid tuvo é,.;ito pues el papel económico y social del 

Estado ~e redujo a la apertura irrcver!iiihle de la "'conomía y a la reducción del 2.asto ~ocial. 

Pat"a Lon·nzo !\-1eyer un indicador de pe1·dida del poder del presi<lencialismo fue en 1987, 

cuando surl!.ió la l11\n\11da cor-riente de1nocrátic.a del PRI. encabe.r.nda por Cárdenas y Munoz 

Ledo. Sin embart!º• el clásico "destape" del sucesor (uc cxclus¡,ramente de elección del presidente... 

Así. el presidencialismo ·Un poco desgastado- mostró su veniadero poder. uo t.Anto por l¡s. 

designación de Carlos Salinas. sino p:>r la form.1t. como se impuso en 1988. Fue el poder de la 

presidencia la fuerza que permitió al ~obierno arg,umentnr la caida del sistema de computo de los 

resultndos provisionales de la votación. 

Carlos Salinas recupero la institución presidencial. Durante esta administración el 

presidencialismo mostró un poder a nivel macropollitici de redes entre los "vicios 

posrevolucionarios" y los ttnocratns. Ante lll inexistencia del Legislativo; c1 presidente diri~ió 

a la nación y uso. nuevamente. los poderes institucionalizados. Sin cmbar¡,o el presidencialismo 

11Me:t·cr. Loren:l'.o, julio de 1991. p . .Jl 
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con síntomas de desgaste cedió en las elecciones de agosto de 1991 la gubernatura de Guanajuato. 

Decisión presidencial ante las presiones del PAN (Partido de Acción Nacional) y PRO (Partido de 

la Revolución Dctnocr:itica). En 1992 la gubernatura de :\.tichoac&n. 

En el aspecto económico, continuo con l:ls políticas dcsrreguladoras ~· la negociación del 

NAFTA. El 10 de junio de 1990. se reunió en \\'nshington con d entonces presidem:c Geor¡:e Bush 

para dar inició oficialmente a las negocinciones. Asimismo. designo al Secretario de Comercio y 

Fomento Industrial jefe negociador. 

La centralización del poder en el Ejecutivo y la copula empresarial fue.-on los que 

tomaron las decisiones para impulsar el NAFTA. El presidencialismo se n1antiene 1ncrliante la 

incorporación al Estado de los lideres sindicales, militares y las alianzas con bs principaks 

grupos empresariales. Este presidencialisnto meJ>icano no es una Clite. tnl como lo señala la tcoria 

sociológica sobre las elides. En :\1CJ>ico están coptado ... los sindicatos (obreros y campesinos) } 

n1ilitares. La autoridad del presidente es poder. l\.ticntrns que para Is Clite es la lJNIFICACION 

de intereses y In interacción de las élites (política. l."Conómica y militar}, la llan1ada "élite de 

poder". Una minoría. que en coyunturas especificas se une y defiende intereses. La participación 

de las élites se realiza dentro y fuera del gobierno. !\-ticntrns que en :\téJ>ico el presidente fue 

institucionalizado y le\!_itimado. por lo cual el Rohicrno es parte del poder presidencial. 

Las diferencias entre 1111 élite de los EU y el presidencialismo de !\1éJ>ico u no muestra dos 

sistemas poUticos absolutH.Jnente diferentes. que no tienen ning.una relación. El presidencialismo 

mexicano es el respons11ble directo de insertar a este país en el capitalismo monopolio baja la 

dirección de Ell. Desde la adminh.trnción de l\-1iguel de la Madrid se iniciaron las 

dcsrregulaciones económicas. que corresponden a la corr-iente de pensaanicnto de libre mercado. 

uEI pre!lidendalismo es un tema para otra tei;ia.. La lucha por el poder en Méslco. nos muestra el 
desgaste del poder pre•idenc:ial. La wdmini•tradón de Zcdillo e\•ldenc:ia un ,.•do de poder pn:sidcncial. 
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El ar-aumento es que la economía se tt-Eula por las libres fuerzas del mercado. En donde el papel 

dd Estado administrador es obsoleto. Se pide la apertura económica sin medir los costos. 

El presidencialismo mexicano cedió el poder de negociación (NAFTA) en servilismo de la 

~lite estadounidense. Las relaciones económicas con nuestro vecino del norte nos muestran una 

dependencia del comercio mexicano. De 1960 a t 976. las exportaciones a EU rcprC!lentaban cerca 

de 60ª/o del total de las exportaciones de México. de 1977 a 1979 se incrementaron alcanzando 

un 70°/o en el ultimo ano y luceo bajo a 52°/a en 1982 (años de exportaciones de petróleo más 

elevada y crisis de la deuda externa); a partir de entonces. tal concentración ha estado 

aumentando hasta alca.n:i.ar 76°/o en 1992, porcentaje mucho mas alto que el de las décadas de 

1960 y 1970"'. Esto nos mucstrn la relación económica casi única de México con los EU. La firma 

del NAFTA fue para insertar formalmente a México bajo el sistema capitalista monopolio de 

EU. pues dependencia comercial no es nin~una novedad. 

'
4 Estos son cálculos de Directlon pfTrade Statlstics Vcarbook,. 1993. en l\1argala Eduardo.1994, p.243 



_La influencia de los empresarios mexicanos en la tonta de decisiones 
económicas de México 

México es un est•do predominantemente autoritario, caracterizado por la centralización 

del poder ejecutivo. el que junto con el partido oficial. control• y manipula a sus grupos de poder, 

al sistema partidista y ala maquinaria dectoral1. Este planeamiento del Estado autoritario 

mcs.icano tuvo una revolución critica a partir del ses:enio de Echeverría. Algunos investigadores 

declaran la existencia de una R.utonomia considerable de un sector respecto al estado y 

negociaciones políticas entre los diferentes intereses de los grupos poderosos. Al respecto James 

Cockcroft patentlz..a que la autonomia del estftdo se encuentra severamente limitada por poderosas 

elites económicas cmpcnadas en promover la acumulación del capital privadol. Sin embargo, 

mantiene "buenas" relaciones con los hombres de negocios por medio de la!. Cámaras le¡dslativas 

y las confederaciones de industrias y comercio. estipulado en la ley de cii..maras: "esta ley fue 

promulgada en l 908 y modificada sustancialmente entre 1936 y 1941. concede a las cümaras una 

posición semioficial,. imponiéndoles una membresia oblii!atoria » ~rmiticndo al Estado intervenir 

en diferentes aspectos de sus operacione;'. Las Cámaras son reconocidas por el Estado como 

instituciones públicas con personalidad juridica. Son aspectos JegaJc~ de los empresnrio!ii 

mexicanos ante el Estado, pero las cámaras no son una influencin real, porque una de las 

caracterfsticas de las asociaciones mexicanas empresariales es la independencia del partido oficial. 

"La política mes:icsna esta dominada por el Unico partido oficial. el Partit.lo Re,.·olucionario 

Institucional (PRI), el cual incorpora a los tres grandes sectores poblacionalcs: trabajadores, 

campesinos y clase niedia. l\1ientras que estos sectores han sido fuerteinenle controlados por el 

Estado o a través del PRI. los empresarios se han mantenido fuera de: los reductos d~ C:ste 

último"•. 

De los plantcaniientos anteriores, afir1nan\O!'> que el Estado meJ1:icano no controla. ni 

manipula a los ¡::rupos empresarlalcs, pero no se puede nee,ar que las politicas dd Estado están 

determinadas por el poder y la influen;:.i, en donde actúan los empresarios, con la finalidad de 

obtener i:anancias. Las alianzas entre el Estado y el sector empresarial evidencian, la autono1nia 

de este sector. El i,:rupo Monterrey es un ejemplo de independencia empresariaJ. Este ¡:rupo tiene 

poder económico pues contribuye con una cuarta parte: de la producción total del país. Como 

antecedente tenemos que "su poder político se hizo evidente en 1977, cuando .José Lópe::z:: Portillo, 

al iniciar su mandato, se entrevisto con los principales líderes industriales del r:,rupo con el objeto 

1Story, Dale., 1990, p.114 
1Cock.crofl:, James D.,.1980 
'Labastida M.artin del Campo. Julio .• 1972, pp. 99-164. Citado por Stor)'• 
•story.1990, p.120 
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de restablecer su confianza en d ¡:obierno y obtener de ellos el compromiso para invertir 100 mil 

millones de pesos en la economia durante su administración"'. 

El ¡¡:rupo Monterrey tiene un poder politico. ya que este sector empresarial ha brindado 

apoyo al Partido Acción Nacional y ejerce influencia a través de lazos personales con funcionarios 

del gobierno de alto nivel. "Estos contactos a alto nivel se hicieron evidentes a principios de 1977, 

cuando al iniciar Lópcz Portillo. al iniciar su mandato. se percató del soporte que la or¡:anización 

empresarial representaba para la cconon1ía, y permitió ser foto¡:rafio<lo con el poderoso 

re¡:iou1ontano AndrCs l\1arcelo Sad:t.'' 6. 

Lo<1 cntpre'>arios 1nexicanos son actores importantes en la toma de decisiones relacionadas 

con la política exterior económica de !\1éxico. Los nitos ejecutivos del área comercial -set\ala 

Story-inten.·ienen en las alternati\. a:> políticas antes de que estns se pongan en niarcha y 

contribuyen a su fonnulación, participando en las elecciones, en los partidos politicos y en la toma 

de decisiones'!_ Unn de lns 1n1u1eras de influir y participar de los e1npresarios son las 

contdbuciones económicas lmcia los partidos politicos principalmente el PRl y el PAN. 

Otro de los 1necanismos de los empresarios para influir en la toma de decisiones 

cconórnicai:; es el retiro de su apoyo al reducir inversiones o fuga de capitales, así como la 

participación indirecta en grupos organizados o Cñ.ntarai:; de comercio. ''El so•v .. de Jos líderes 

industriales ... para inOuir sobre lns decisiones gubcrnan1cn1:1les prefería hacerlo a través de las 

Cámnrn!' o ni:;ociacioncs a la que pertenecía; más del 75 11/u manifestó que los i::,rupos en1presariales 

no debia limitarse u cu1nplir funciones técnicas ni evitar la actividad política"" 

Después de esto"' señalamientos de Story, podcmm;. afirn1nr que el Estndo NO controla al 

sector emprc~uri11I, ni el capital privado domina al Estada, más bien tienen intereses compartidos. 

Pero debe de quedar claro que. el s~ctor empresarial ejerce considerable influencia económica por 

medio de In Confcdt•rni:ión de cánlara!o Industriales (CONCAMIN) y la Cámara de la Industria 

de Trnn~formnción (CANACINTRA) y en otras a~ociaciones de importancia nacional, tales como, 

la. Confederación de Cámaras de CGmercio (CONCANA<..:0), el Consc.-jo 1\-lcxicano de Hombres 

de Ne¡:;ocios (Cl\11-IN), el Consejo Coordinador Empn:stuial (CCE) y la Confederación PntronaJ 

de la RepUblica Mexicana (COPARMEX). 

Los empresarios mexicanos tienen una orientación idcoló¡:ica, como aspecto sienificativo 

en la función política que desempeñan. Los industrinles presentan una ideoloi:ia unificada 

respecto a unificar los distintos intereses de su grupo. una actitud positiva frente a la inversión 

~Story. 1990. 11.1lH 
"LaUn Ami-rica E:connmk Rcnnrt 8 de Abril de 1977 y llui.inc.!ls '\.Vcek. 30 de enero de 1978 en 
Story,1990, 11.129 
.,Stor)·,1990, p.137 
ªStory. 1990, p.134. 
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extranjera; están menos a favor de una inten·rnción ieconómica del gobierno y en contra del 

papel que descmpei\an los sindicatos. i\fuchos de sus puntos de vii.ta politicos no son aceptados 

por rl Estado."' 

El sector l'mpreosariaJ tiene una idl"ologia dc-finida )' ci..-rta autonomia en rdnción al 

Estado. Los empresarios han ejercido imponante influencia en la polilica indu'itriaJ y económíca 

de- l\1ioxico. sobre todo han incrementado su poder político al ejerc-er una influencia 

determinante en la sucesión presidencial )' el nontbrnmiento de los miembros del gabinete de 

Miguel de In :\.1ndrid. 

C"on rl apoyo del !l.cctor privado, los tecnocrntas del Banco de !\léxico y de In 

Secretaría de Hacienda. quienes estaban n fa"·or de los empresarios y hahian sido relegados 

durante el ttgirnl.'11 de Echeverría. rei;:resaron al poder con la nomirmdón del PRI en 1981. del 

presidente tecnocrat:t :\Jigud de In ,\ladrid. quien postcr.iormenle nombró a 13 de los 18 

n1ien1bros del ¡::ahincte de oricntnción lecnoc-rnt:1. indu~endo a su 

la Secretarís de Pro)?rRntación. 11 

sucesor Carlos Salinas en 

EJ grupo :\lonterrey .se convirtió en una de hn principalei. ÍUtTLas políticas a mediado!> de 

Ja década de los setenta y ochenta. La independencia }. confianza dl'I i::rupo !\lonlerrey se debe u 

una combinución de factores: por una parte. :\lonterrey e:s una ciudad niuy cercana n Ja frontera 

Norte y representa un J¡u.o comercial con EU. pues queda nuis cerca San ..-'\ntonio. Texas. que dl" 

la Ciudad dt.• ,:\lé.xico. Ln alianza de In!. industrias regiomontanas con Ell son hi~tóricas. lo 

trascendente en la década de 1980 fue una crecil•nte trasnacionali.r.ncióu de '-'Mos ¡::rupos y una 

mayor con,·cri:cncin de sus intereses con t:r11ndcs ernprcsas 11ortcamerícanus. El cspcC"ialista, 

Eduardo !\laq:ain st•rlal.a "<¡ue los intereses y el poder son "·nrinbles indt.•pcndicntes que explican 

el cambio de politica en .\té.xico: de JJrOtcccionismo n libcrulismo ... c.I poder de unu sólido 

coalición trnnsnacionnl que apoya rl liberalismo ~e ha increnu~ntado en relación con el de a~torcs 

mexicanos desori;:anirndos que apoyan eJ proteccionisrno. Los actores ci:tranjeros hsn :1.umcntndo 

su poder en relación n sus socios mexicanos y ul E.stndo 1ne:::;icano''11
• 

El pod~r de las grand'-·~ corporaciones se incremento con la crisis de 1982. la cual 

interrumpió Jos flujos de crédito externo, que conllevó al debilitamiento de la capacidad financiera 

del estado para otorgar subsidios :t grupos de empresarios con orientación de una economía 

interna. A diferencia los sectores empresariales del Norte de ]\.féxico que tu'"•ieron nc:aos con EU 

obtuvieron un control de sus activos y algunos sacaron su dinero del país (fue cJ caso del grupo 

Monterrey). 

*St:ory. 1990, p. J47. 
1ºMara;aln, Eduardo. J994. p.lH''. 
111\liergaJn, Eduardo. 1994, PJJ.26,27. 
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La crisis económica de 1982 dio una autonomía y poder al sector industrial. Las empresas 

industriales y financieras con corporación de i:ran cscal:.. orientadas a la exportación. localizadas 

al Norte del País impulsaron la libern.lización del comerciou. La participación en la poUtica de los 

empresarios mc1icanos fue ntá.s visible en la primera mitad de la dCcada de 1980. Aunque 

algunos miembros del PRI -según el diputado Silvestre Fcrni\ndcz Barajas- el partido ha tenido 

en toda su historia honorables militantes que son empresarios. Las puertas del PRI siempre han 

estado abiertas. manifiesta el diputado-empresario Edmundo Chacón. u 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se evidenció notablemente la 

participación de los empresarios en el dise1"\o político. ••Los empresarios ocupan casi todo el 

espectro politico de :\léxico: presidencias municipales, ¡:obcrnadorcs (ni Norte del País), 

diputaciones loca.les y fe<lcrnles y las senadurías ... Eu el Congreso de la Unión. al menos 44 

legisladores, tanto del PRI, como otros partidos, pro..,.·icncn del ~cctor empresarial, lo que 

constituye un número sin pre-cedente en la historia del pals. ""'. 

Un hecho que indica la fuerza de los empresarios durante la administración de Salinas es 

que los tres primeros gobiernos de oposición en toda la historia de México provienen de lo 

iniciativa privada: Ernesto Ruffo Appel. Francisco Barrio y Carlos l\.fedina Plasencia. También, 

del lado del PRI hay gobernadores con antecedente"> cmprcsariatles, por ejemplo el CX2,0bernador 

de Campeche, Jorge Salomón Azar•~. 

La especialista !\tatilde Luna. patentiza que lo~ empresarios se proponen como objetivo 

llegar a los cargos públicos de tlei.ignacióo de elección, cs•rategia en el pc-riodo que inicia en 

t 983-1984 y se extiende hasta la salida de Salinas. Su iuáxima e.xpr~ión foc evidente en 1988, 

cuando Manuel Clouthier, cxpresidenk de In Confederación Patronal de la RepúbHca Mexicana 

(COPAIU\tEX) y del CCE, contendió por la presidcncia16
• Sin embari,!O. muchos empresarios 

prefirieron involucrarse con el PRI, pan• obtener empleos en las cámaras y los i:obicrnos 

estatales, ni rcsµecto un empresario sen.ala: "los empresarios tenemos que &obcr-nar porque todas 

las ideas y las banderas de Carlos Salinas de Gortari son nuestras. Ellos no reformaron el 

urtículo 27 constitucional y las privatizaciones son tesis de Acción Nacional. No porquL- Salinas 

vayn más o menos bien en lo económico desistiremos dd esfuerzo por IJc&ar Al poder. No 

podemos estar esperando que el presidente nplique lo que queremo5" •17 

i:Morgain. Eduardo. 1?9.&. p.191 
uRevbca E.s.nan11ión. Julio 7 de 199.J, ( Cd. de Médco) p.58 
"Revista t:i;uan•lón. Julio 7 de 199J. (Cd. de México) p.54 
'~De origen Arabe. la familia Azar ha ¡1articipado con éxito en los negocios. participaron corno socios en 
ta compra del D.11ncu BCH. que encabe-Lo el empresario campechano Cabal Pelne.(prórugo). 
16Lu.na. Malilde. t9H8. 
t'l'Rcvista Expan•lón. lhfdcm. P.66 
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Emoresarios mexicanos que narticiparon en las negociaciones del NAFTA. 

La influencia de los empresarios mexicanos en las negociaciones del NAFTA evidencian la 

relación que tienen con el e,obicrno. La participación íorn1al de los en1presarios se inido en junio 

de 1990. cuando la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial CSECOFI) invito al Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) a formar un equipo negociador con el objetivo de participnr en 

el proceso de discusión sobre el NAFTA. la petición no fue inesperada. con anterioridad estaba 

trabajando una comisión integrada por empresarios interesados en el comercio e:r.terior. que 

colaboraba en la redacción de un pro1:rama de importaciones para empresas exportadoras 

(PITEX) propuesta por la SECOFI. Esa comisión se transformo en la Coordinadora Empresarial 

de Comercio Exterior (COECE). bajo dos condiciones: 1 ). de participar dc manera intc...-gral en el 

proceso y 2). reorganizarse internamente para tener un conocimiento nmplio i.obre los diferentes 

sectores empresariales que se ,·crian afectados por el ~AFTA 111 Una ve.t. resueltos eslos dos 

puntos se integro la Comisión encabeza.da por Juan Gallardo Tudow. con poca experiencia en el 

liderazgo empresarial. pero conocido en algunos círculos por su desempeno al frente del Comit¿ 

México-Estados Unidos del CA!\IEI. En poco liempo. Juan Gallardo Turlow se con"·irtió en un 

vocero del equipo negociador mexicano y rápidamenle adquirió fuerza y aulonomia que se 

incremento en 1992 )' 1993. Como lo :.dirma 1\.tatilde Luna: " ••. In importancia concedida por el 

¡:obierno mexicano n la negociación sobre el NAFTA. convirtió a In COECE en un or¡:anismo 

asesor imprescindible para las decisione~ oficiales reJacionadm. con ef sector pri"·ado 1
•

1 <>. Como 

observiunos. la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Exterior mantuvo una relación de 

'"armonfa.. directa entre los empresarios y los funcionarios del gobierno, responsables de 

nez,ociar el NAFTA. 

La especialista, sobre los empresarios en l\ICxico. Cristina Pu¡:a. scnala dos etapas de la 

COECE: una es la participación empresnriaJ y la otra es la negociación copular=º. Ln primera se 

puede apreciar en la estructura del organismo. Primcranicntc se formaron seis sectores y 

alrededor de 40 subscctores. Posteriormente fueron 200 subsectores. Una organización compleja 

1•ruga. Cristina, 1993, p.60 
19Luna. Matilde, 1992, p.8 
:110puga, Crislina, 1993, p.61 



en donde cada sector pretendía el lideraz¡to; la CONCAMIN presidia 61 subsectores. sólo por 

mencionar un ejemplo. Esta organiz.ación se tornó más compleja, en septiembre de 1990 se 

intqró el Consejo Asesor en Comercio Internacional. en donde prevalecieron los empresarios 

(ver cuadro). 

SECTOR 

SECOFI 

EMPRESARIAL 

LABORAL 

ACADÉMICO 

AGROPECUARIO 

NOMBRE Y CARGO 

Jaime Serra Puche. Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial. 
Hcrminio Blanco. jefe de negociación del TLC. 
Jaime Zabludovsky, Coordinador de la unidad de negociación 
Israel Gutiérrez. Secretario 
Técnico de la unidad de negociación. 

Rolando Vez.a. presidente del CCE . 
.luan Gallardo Thur-low, Presidente del COECE. 
Claudia X. Conzálrz. asesor presidencial y dir-ec!:or de Kimberly 
Clark de México. 
Luis Córdoba, presidente de CONCAMIN 
Ignacio Aranguren. Director del grupo Aurrerft 
Enrique Robinson. Director de Bacocho. 
Andrés Marcelo Sada, Presidente de CYDSA. 
Hugo Villalobos. Presidente de CONCANACO. 

Alfonso Sánchcz Madariaga.CTl\.1 
Rafael de JesUs Lozano.Pte. en turno del Congreso del Trabajo. 
Netza.hualcoyotl de la Vei:a,Sindicato de trabajadores de la 
industria de la radiodifusión. 

Rafa.el Ranglc. rc-ctor del ITSEM 
Javier Bcristain. rector del ITAM. 
José Sarukhan, rector de la UNAM 
Mario Ojeda Góm~ P del Colegio de México. 
Jor¡:e Dustan1ante, P. del Colegio de la Frontera Norte. 

Jesils Gonzá..lez Gortazar,Confederación Nacional de la Pcquefta 
propiedad. 
1\-tasimiliano Silerio Espana,Confedcración nacional campesina. 
Javier Garza de la Cabada. Consejo Nacional A¡:ropecuario. 

Fuente: El Financiero. 21 de abril de 1991. 



Lo trascendente de este proceso es cuando avanzaron las negociaciones en donde las 

compailías exportadoras fueron apropiándose de las decisiones. ya que contaban con dirigentes 

experimentados. Los pcque•'~s empresario .. paulatinamente fueron desplazados del proceso. Al 

re!lpecto. Cesar Flores (representante de la industria automotriz) señalo que: "necesitábantos 

gente que pudiera hablar de los impuestos, tarifas, reglas de orii,:en, prácticas desleale!I etc. Los 

pequenos empresarios ni siquiera tenian el lenguaje que !.C 

requería":z. Las demandas sectoriales "perdieron peso" y tu°'"·ieron que ser reelaboradJU para su 

presentación conjunta en una mesa determinada. Loi. diri¡:entcs de la COECE decidieron que 

cada uno de los 17 temas de negociación establecidos por los tres ¡:obicrnos tendrhm una 

contraparte empresarial integrada por un ~rupo de tres a seis e1upresarios::_ El especialista Luis 

Rubio, nos uclarn mñs estn situación: La reorganización de las mesas fue significativa. Por 

ejemplo si se comparan los nombres de l BS representantes entpresarialcs que formabnn parte de 

la estructura original, con los de las personas que participaron en las mesas. ~e comprueba que t:r. 

estas Ultimas incluyen sólo a 42. El resto fue designado directamente por Ja dirigencia de Ja CCE

COECE. Esta depuración trajo mültiplcs beneficios para los empresarios, ya que los puestus 

vacantes fueron ocupados por especialistas y sobre todo comprometidos con el scctor!.l. Esto se 

debió a que algunas compali\ia.s pagaron buen sueldo a sus funcionarios de tientpo completo y 

empresarios con gran expericnci11 provenientes de e-sas compañías. Esto explica la inconformidad 

de los pcqucftos empresarios, durante 1992, en d sentido de que las pluticas del NAFTA estaban 

controladas por el grupo AL TEX (expresa exportadora) y favorccida!I por el cobicrno14
• Por lo 

anterior, afirmamos que se desarrollaron "excelentes" relaciones entre el &obierno y la cúpula 

empresaria) predominando en las negociaciones, destl'l.CBndo la influencia creciente de este sector 

en la Coordinadora Empresarial para Comcrdu Exterior. 

u Puga, Cri.tlna, 1993, p. 66 
"El Financiero, (Cd de México),. 23 de junio de 1995. 
"Rubio. Luis. 1993, p.127 
uPuga. CristJna. 1993. p.68 



ORGANIGRAMA DE LAS BUROCRACIAS MEXICANAS 
PARA IMPULSAR EL NAFTA 

/~· .. ·~~ 
Empresarios Con.!lejo de asesores 

1 
CCE --- SECOFI 
COECE 

Comisión lnlcnecrctariul 

1 
Secretaria de Relaciones Exterio~ 

1 
Secretarla de Hacienda y Crédito Publico 

1 
~retaria del Trabajo 

1 
Secretaria de Prograniacióa y Presupuesto 

1 
Oficina de Coordinación de la presidencia.. 

Banco de liéxico 



Capítu¡o 111: Identificación de los actores e instituciones 
estadounidenses dist:ñadores y ejecutores de la poUtica exterior 

económica. 
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El Ejecutivo 

Las decisiones que realiza la élitr estadounidenses son ejecutadas pur diferentes 

actores (a nivel tanto politico y burocrAtico). Primera.mente. las instituciones del Ejecutivo 

son las que tienen la jurisdicción para inOuir y determinar las políticas económicas. Sin 

embargo, fuera del Ejecutivo también se ejercen presiones para el disei\o de politicas. como 

~ la influencia del Lq:islativo, asi como las actividades de los grupos de presión e interés. 

Para fines de la investigación y el anAlisis se presenta una división de los sectores que 

intervienen en el diseño y toma de decisiones de la politica exterior económica de los Estados 

Unidos. En el átnbito gubernamental y los sectores representativos está el poder Ejecutivo, 

aun cuando adscrito" al poder Legislativo se encuentran los miembros de la CAmara de 

Repres<-:ntaittes y el Senado. 

Actores dentro del poder Ejecutivo. 

Los actores que ejecutan las decisiones de la política exterior económica de los 

Estados Unidos defienden los intereses de las élites por medio de instituciones estatnlcs 

(estructura de poder)1
• En el disci\o de esta politica participa la ra1na ejecutiva. en donde se 

destacan tres Secretsrias. Primeramente. se distingue la participación del Departamento de 

Con1ercio, responsable de la técnica y administración en materia de comercio internacional. 

La actividad de este Departamento además de la regulación del mercado interno es 

supervisar las leyes que regulan la cantidad y el flujo del comercio internaciona11
• Respecto 

al NAFTA. In representante comercial oficial, durante la administración Bu!ih. fue Carla 

Hills, quien colaboró a favor del acuerdo comercial. Este Departamento fue creado en 1913 

con la finalidad de servir al desarrollo económico del país a travH de la competencia y el 

sistema de la libre empresa. También contrarresta los posibles eíccto5 ne&ativos del 

1 Arnol, Marshall Rose, 1970, p.20 
,. Cobcn Sthepben, 1988, p.208 
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comercio internacional sobre el increado nacionnl. concrct:tmente en las industrias. Con la 

ley de comercio de 1979, se cnmbinron "ius Funciones -1111 tanto operath:as y técnicas-

transformándolo en un importante actor del diseüo de pnliticas comerciales. Efectivamente, 

con la promulgación de esta ley se traslado In autoridad del Departamento del Tesoro al 

Dcpartarncnto de Comercio. El primero delegó su~ funciones t.•n el área de con1ercio 

lnternacionul. El Dcpartnmento de Comercio tomó n ?>U cargo la fornmlación de la política 

comercial e~terior, In negocincibn Je los 1tcucnlos con1crciales intcrnadonalcsy así como In 

vigilancia y aplicndón de leyes en 111ntcr-in comercial: aranceles. itnpuestos compensatorios, 

CUOhlS. etcétera. Otras de las func:ihnes dl' este Departan1cnto <.'lo la reguladón de las marca!!. 

y patentes en los l':ll~ lu prornoc:ión de la:i. rxportnc:innt.·s. el financian1ic.-nlo al co1ncrcio 

exterior nacional, d turi!in10 n...;i co1no l:t ddinición de la polilica de in"·crsión extranjcrn.3 

El Dcpurtanicnlo del Tc,.uro tnmh1Cn participu en d disei\n de In política comercial 

exterior de lo!> Estados l)nidos. Se cncaq!a de la..; n·¡,ercusioncs financieras internacionales 

sobre la econornia cstadounidcn~c. a'ii con10 dd di .. cfio de politicas de ''ayuda mutua" a 

otro' paí~cs. TmnbiCn participa en In dahor:1ción de la politica n1onctnria inten1a e 

intl'rnacion;1I. la rcsoluciún de lo!> d~ficits ctJ11le1 l"i:1le!> y de politica de halnnz..n de pago~ 

entre otrni.. L:t importancia de cstl' l>t:partameuto disminuyó cuando se aprobó la ley de 

comercio de 1979; In mayoría de su,. funciones fueron tr:1<>lndas al Departamento de 

Comercio. Pe"'c n ello. la.., funcionei. uctualci. del Departamento dcl Tesoro t.icnen 

intportancia en rl diseilo de la politica co1nercial, soh;re todo por el interés de fomentar una 

economía supern\'itaria a nivel nacional. 

Por Ultimo. el Departamento de Estado participa indírectamente en la elaboración 

de In politiC'a comercial exterior. porque ci.tá interesado en los impactos de esa politica sobre 

la economia norteamericana. Sin emhargo. :o.e diferencia de otras sec~tarfas del gobierno, 

porque no cuenta con una clientela politica interna (constituency). que le informe de sus 

-' Pei\alo.r:a. Tomás. 19H 1, 11. l l 



acciones. El punto medular radicu en el que al no tener (el Departamento de Estado) una 

clientela politic11 interna ( '.'i\C podria decir que su clicnteln política es externa. es decir. los 

países en los que Estados Unidos mantienen relaciones diplonuiitil-n!!.J. El Depurt:1mento dr 

Estado goza de una mayor independencia para plantear 'iUS puntos de "i"itn. Lo anterior no 

implica que el Departamento de Estado no responda ll interese!> o a grupos nacionales 

El Dcpnn:unento de Estado" carece de- una jurisdkción t.·n muchos aspectos de 

política comercial. Sin en1hargo su intcn . .._•nción es nceptada por lo'i diferentes paises al 

actuar co1no 1nediador entrt.• las diversas nf:encias o Oepartantcntos d<"I i,:obierno y dichos 

paises. lnduso puede "repre!.entar" los inlcresc'.'il dt." otr·o!-t pní:<.cs cuando hay diferencias 

entre los dist."íindorcs de la política comercial cx1erior. Esta n1ediación !'.C debe a Jos 

funcionarios qu-e conocen el conte.Uo de las relncionec; bilatt."rRlt."s: los beneficio~ o eft:ctos de 

aplicar políticas '~"'pccificas. F.~l:t siurnción C"S muy complcjn ). a \cccs no st.• logra 

mediación. pues los burúcrntas df" C!>tc Dcpartamt"ntn no lif."nt•n 111 iníor1n11ción c.!ipccinlil:ad:1 

ni la asesoría para inter .. ·cnir en la di!'.cusión. Para solucionar eso se hun cr.:aJo instanciR' 

especinlizadas parn ac;unlo!<o tle 1natcria comen:inl. F.íccfr., •Hncnlt.•. c._•J Sub~ccrctnrio pnrn 

Asuntos Económicos C!> t.•I cncRrj!ado de coordinar la políti<-:1 de Cn1n.·rcin t"'\.tc.•rior, asi como 

asuntos de Ciencia y TccnolOJ!Íll.~ 

Durante Ja administrnción de Bu!-th. el Departamento de E!<otado ju~ó un p.tpd 
importante parn la negociación del NAFTA, sobre todo, con H.obcrth B. Zoellick (a!'ic!.orl ) 
Sally G. Cowal (s!iistente alterno del secretario en In oficina de asuntos son de :'\1Cxico y el 
Caribe). Para Zoellick. el '.'l'AFTA con :\1éxico constituye uno sin¡::ular uportunid11.d 
estratégica por razone:. económicas y politicas: 

"para ase¡:urar fortalecer y drsarrollar econón1icanu·nte y J"olíticamentc 
nuestra base continental. con la ronnn que promoverá la azenda de 
politica exterior norteamericana, nuestra fuerza y liderazgo ec:onómico 
y In influencia t!lobal de El!"." 

•El M."Creta.rio de este Departamento C'!'> el runciun.11.riu cjccutho de máii alto rango despué!I. del 
pttaidente y del ,.·iccprcsitlcntc. TambiCn es el principal ~!iOr del presidente en suntos c~teriores. 
aunque no el Unic:o. 
5 Cobien, Stcphen o .• 1977. l}p.44-46. 
• Gonzálc:z. Sousa Luis, 1993. pp.27.f.-27!1i. 



!\tientras que para Cowal. !\léxico es un país ''moderno", gracias a las rcíormas de 

la administración de Carlos Salinns. Las 11fir1naciones de rstos íuncionarios estadounidensrs 

y en especifico del Dcpnrtarncuto de Estado furron importantes en la medida que 

impactaron la opinión de los Coni:rcsistn!> presentando unn imn¡:en irreal sobre México. 

Esas declaraciones son mas formales y diplomñ.ticas. 

Oe los tr-es Dcp11rtamentos descritos antcriorntente. observamos que el 

Departamento de Comercio dcficnJ.._- los interese .. industriales y domésticos; el de Estado 

f¡\vorcc-c a otrn!o nacionrs y el dd T~soro e?> nut .. admini'itr-ati\'u,. 

C~abe sci\ahu· que !oc hnu creado or:J!llni!l.tnos ad hocen ntntc.-in de politica comercial, 

a cnta-.a de la uprobación de tres lcye!> cnnu:rciah.•s: IH ley de con1crcio de 1974; los acuerdos 

comcrciale:. de 1 ~)79; y la ley de con1e1·cio y aranceles de 1984. Por ~upuesto, se incfi!ntentó 

el nu1ncro de Comités. así como la irnportancin <le la {)ficina del Representante ücl 

Comercio de los Estados llnidos y Ja Cornisión de Con1crcio Internacional, encargadas del 

di§efio de la política co1nercial Estadounidense. l.:t función de la Oficin!I del 

Reprcsenu1ntc del Co1ncrcio de lns Estados llnido:. es "'ncar~arsc de las nec,ociaciones y 

cuon.Jinación de políticns 1.h.' conu:rcio c1tcrior. incluc¡o del convenio de ncuerdo:. 

comerciaJe:.. Por supue!.lo. :.e ,•ncuentra n<lscritu a 111 Oficina Ejccuti''ª del Prc.;;idcnte. 

Dc§de a.lli se htl constituido como Uf"!ft agcncill coordinadora de la Casa Blanca, ejerciendo 

funciones dr persuasión e inOucnciit entre lus difcrer.tcs Departamentos•, tal con10 lo 

r-ealizó Carla Hills. El Representante del Comercio de Estados Unidos. como lo 

seí\alamos anterionnentc. se dedica a negociar los acuerdos co1nerciales bilaterales. de 

restricción \.'oluntaria de las e.s.porlacione!> y de mercadeo organizado • Igualmente se 

constituye como un t!!>htbOn l'ntre la política del l.cgislath·o y los intereses presidenciales. Al 

rcspect.o. podemos nfirmor que ~u inOuencia es deci ... iva cuando los impuestos. cuotas u otro 

'Cohcn. SICJ)hCn. 19HH. 11.!'.J 
• Choen Stcphcn D .• 1988. p.~O 



tipo de barreras arancelarias llegan a poner en peligro la reladón bilateral. Un ejemplo de 

lo anterior es la posición que m::n1tiene C!!otn oficina en defensn y n fuvor de ~ -\.1-1 A 

La secretarias del ejt•cuüvo !.Un las principales unidades de trabajo del gobierno 

federal. pero c1isten otras di"·i~ioncs. E!.tns oficinas rccibc;on el nombl"e de agencias 

independientes, porque no forman parte de las "secn:tar-ius del ejecutivo". La nntur11.leza y 

el propósito dt· est.u.s ai:encia.s "·nrinn antpliarnente. Ali::una.s funcionan como agrupaciones 

re~uladoras con facultades para -.;uper'\·isar cit•rtos secton·~ de la econo1nia. otras 

proporcionan servicios especiale!i.. En la mayoria de los cn~o~. las agencias h1tn sido creadas 

por el CongrC!'iio." 

La Comisión de Comel"cio Internacional e .. Qtn\ institución 'tue participa en el disei\o 

de la política exterior comercial. Est1t Comisión fue cn·ada a mediado!!> de In década dC' los 

setenta y sustituyó n In Comi5ión de Tarifa.<.. Su funciót"I consi!itt• en evaluar las distintns 

peticiones proteccionistu!> auspiciada!> poi" lo~ scctul"es emprcsarialc .. de Eo;.tndos l.'nidos • ..-s 

decir. investiga '.\'' dictnn1ina ,¡ nlgunn crupresa nurte:uneric:111a ~e ve afectsdn pur las 

importaciont•s de producto<; con1pctitivoo¡. Es importante se1lalar que estn Comisión 

encuentra fuera de control adniiniurativo del poder Ejt•cuti,·o. lle tal suertr que. 

estructura t!:S bipartidista: integrada por seis mirmhros. tres del Partido Dentócrnta y tr·l"s 

del Partido Republicano. Estos mit"mhros son propue~tos por el jefe del Ejecutivo y 

requieren de In aprobación del C..."on,:::reso. En realidad. los senadores y representantes mBs 

influyentes rrcnmiendnn los candidatos al presidcntc1
". Los informe!> de esta Comh.iOn son el 

resultado de in,·csticaciones y responde a peticiones pl"oteccioni!!otas impuesta por empresas 

nacionales o por organizaciones laborales. Esto conlle...-a a la C'on1i!i.ió11 a declarar si e.xiste o 

no "dai\o" a la industria estadounidrn!i.c11
• Ademii.s sus integrantes tienen un equipo de 

9 Shrocdcr. Richard, 1992. 
10 Pcñaloz.a. Tomas. J9fft. p.23 
u Los "juicio111•• de esta comi111ión MH1 fundan1cnh1IC9!. la• rrcomend.:acioncs puedief\ con~tituir un 
obstáculo para las exportaciones mcx.ic.anots. al illrgumenrar la c'istencia de d:;ti\ns a la industria 
catadouniden!>C: articulo tercero sección quinta de la le!" de comercio de 1974. 
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asesores bien capacitados y especializados en materia de politica comercial. Otros dos 

Departamentos de Estado también participan en el discfto de la politica comercial exterior. 

En priincr término, el Departanu~nto de Aa::ricultura. Entre sus funciones está supervisar el 

comercio de los productos agricolas, determinar los efectos de importación sobre los 

nacionales, así como la competencia entre ambos. Pero la responsabilidad específica de este 

Departamento es administrar cuotas a productos a¡:ricolas y la imposición de barreras no 

arancelariasº. Este Departamento, previo a las ne¡:ociacioncs del NAFTA. se cncareo de 

••escuchar" las propuestas de lns asociaciones de empresarios de frutas y vc&ctales (United 

Fruit & Vegetable Asociation). Las sugerencias de est: organización fue eJ .,tiernor" al 

desplazamiento por productos mc11:icanos 13
• 

El Departamento del Trabajo partid1>a en el diseno de esta política. sobre todo 

porque le interesa el nivel de empleo provocado por las n1crcanc:ias de import.ación y el 

factor competencia. Está al tanto de los iefectos de a.ntbos. Una de sus funciones es 

administrar la protección de sectores nacionales. sobre todo cuando cJ indice de desempleo 

disminuye como resultado de la competencia ofrt"cida por Jos productos de importación. A 

través de este Departamento y mediante la presión ejercida por la Federación de 

Trabajadores de Estados Unidos )' Congreso de Oreanlzadones Industriales (ALF-CIO por 

SUJi siglas en inglés)1
" inOuye en la elabor:sción de la política comercial con el objetivo ¿e 

proteger al sc-ctor trabajador. Estos serian los Diep:t:rtamentos que participan en el proceso 

del disedo y aplicación de la política exterior económica de Norteamérica.. pero vale la pena 

enfatizar que las decisiones son tomadas por un pequ-efto número de personas y su 

12 Coben. Stbephen. 1988. p.!52.. 
u Comunicado en la audiencia del 9 de abril de 1991, auspiciado por el C001it~ de Asuntot 
esteriorcs de la Cámara de Re11resentanteL 
" En 1881 tuvo su origen la predecesora de la Frdcracióu Norteamericana del Trabajo. En 1986, 
cuando los caballeros del trabajo se negaron a reconoc.cr JIU derecho • representar a '°" gremios de 
anesanoi1 más numerosos •. :llgunos miembros de la Federación 9C retiraron y funllaron oficialmente 
la ALF. En t9l!'li .John l- Lewl1, prrsldcntc del Sindicato Unidos de Mineros y Sldney Hlllman de 
trabajadores AmalJ;Jldos de la Industria del Vestido y otros dirls:entes formaron la OrJtanfzación 
que había de con~·ertine en el Congreso de Ori:a.nlzaclones Industriales. McCan. Robert. 1992, 
pp.ll-1-117. 
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lqitimidad la otorgan las negociaciones e interacciones de los difcrcnt6 ~rupos 

&ubemamentales que participan en los Comités. De entre Jos múltiples Comités especialistas 

en política comercial e:..terior esta el Comité de Política Comercial (The Trade Policy 

Committcc) encabczndo por la acción conjunta del Departamento de C01ncrcio y la Oficina 

del Representante de Comrrcio. Ambos dirigen las nc-gociaciones de otro Comité 

importante: El Consejo de Gabinete sobre el Comercio Exterior (The Gabinct Council on 

Comercc and Trade)1
"' 

Participa también el Comité de asesoría politica comercial (The Trade Policy Staff 

Committcc y d Grupo de Revisión de la Politica Comercial (The Tradc Policy Review 

Group)16
• Ambos involucran actores del poder e_iccutivo para asesorrtrlos. Interesado en 

anali~r las repercm•iones a nh;rJ doméstico de la politica comercial destaca el Consejo de 

Asesores Econónticos (Council of Econon1ic Advi'>Cr'>) 1 ~. Este Consejo t"S nltamente 

prestigioso, asesora al Presid~nte s.obre problemas económico!>, ademas de que le ayuda a 

preparar informes al Con¡:rrso. También participa la División de- Asuntos lnternacionnles 

de la oficina dt.• Administración y Presupuesto (lnternational Affairs Ohrision ofthr Olicce of 

Managnment and Budgct). Las opiniones de las diferentes agencias son consideradas en 

L-Stos Con1ités. La presidencia de Csto11 pcrm!te su coordinación y !';U !llanipulación por un 

Departamento especifico. mediante la imposición de In aJ:,cncta d<i! trnbajo. la extensión del 

debate y las decisiones a determillal'". Adicionalmente, con el paso dc:I tiempo se han 

fonnado un gran nUmero de Comités. con funciones minim.as pues no pretenden integrarse 

al diseno de la política económica ci:;terior. Es el caso del Consejo de Política Econúmic11 

Exterior (Council 011 Foreing Economic Policy) creado durante la década de los cincuenta y 

1
!1 Dd Castillo, Gu5ta"'O• 1981, p.17-4. 

16 Del Castillo. Gu?t-ta\-·u, 1981. p.17S 
17 Cuando et Congreso aprobó la ley de empleo de 19~6~ declaro que rl romento al máximo cm11leo, 
la producción ~· el poder de compnl había de ser 1>olitica del gobierno ícdcn.I. Autorizó 1d 
Presidente a nombrar un Con.cjo de AKsom Económico, forn1ado por tres miembros. para 
estudiar las condlcionet1 ccon{1micas y asc1JOrarlo sobre las medidas pertinentes.. l\1cCan. Robcrt 
• t 992, p. 78. 
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en la década de los setenta el Cons<>jo de Política Económica Internacional (Council on 

lnternational Econontic Policy) y la Dirección de Politica Económica (Economic Policy 

Board). Antbos Comités reflejan la compleja coordinación dirigida por el ¡:rupo de asesores 

adscritos a la Casa Blanca La coordinación por medio de la Oficina del Presidente en 

materia de comercio exterior. incluye al Grupo de Política Comercial Textil (Textil Trade 

Policy Group). el Comité Coordinador de Asistencia para el Ajuste (Adjustment Assistance 

Coordinating Conunittec) )" la Dirección pnra la Revisión de la Administración para la 

exportación (E1port Administr.ntion H.eview Board)111 

La creación de Comité!' es fundamental para In Casa Blanca y élite sobre todo pRra 

legitin111r la tom11 1.k decisiones por un reducido nlunero de actores. La intervención del 

ejecutivo es delcrminante en la medida que canali1.a a estos actores en las burocracias 

cstratCgicas. Un ejemplo de este comportamiento lo refleja la aprobación del "fast track". 

El .. Fast 'l"rack" y pod~r de Bush. 

En este apartado nos c.-rntramo!i más en lrt administración Bush, porque él fue 

quirn promovió y concretó el NAFTA. El presidente Clinton sólo continuo cun los 

postulados dd libre comercio y no rompió t.on el enfoque de G. Bush, por lo que fue una 

cor1tinuidad. Los ami.lisis del poder presidencial norteamericano fuerf\n el foco de interés de 

muchos analistas y cientificos sociales. sobretodo con In llegada a la Casa Blanca de Ronald 

Reagan 1 
... Este iulcrc!s !>e debió n las acciones militares a nh.-eJ intcrnacioual de Reagan, lo 

cual dcnon1ino a Ja adn1inistrnción como "la presidencia imperiaJ"2º. esto es, la inOuencia 

presidencial sin conlrape!!>o real. Con anterioridad ya habían estudios sobre el poder 

presidencial, uunque en general sólo se e~tudian actitudes especificas y son muy pocos los 

planteamientos teóricos que lo ez:plican. La presidencia es tipificada de diversas rnaner1u: 

u Chocn Stcphcn D. 1988, p.76. 
19 La biblio~raria de la institución ¡1rcsidenciaJ ha tenido '\·arlo¡¡ augCL Se puede consultar a 
Wildauk), Arun (cmnp.) 197.J. 
'º Schlcsinecr, Arthur 1\1.,1973. 



"imperialº. ''comando presidencial'', entre otros. Pero no se afirma que el presidente es un 

actor independiente con funciones propias (en coyunturas especificas la élite colabora con 

este). El poder drl presidente está relacionado con la noción de predominio político. Desde 

ésta perspectiva, "el poder político de un presidente se define en función del control que 

ejerce en las accionrs gubernamentales es contraposición con la influencia del resto de los 

actores politicos"ll. El presidente es líder en la medida en que domina el proceso de toma de 

decisiones y del control que ejerza en d aparalo burocrálico adntini.nrativo )' por lo tanto de 

su influencia en el legislativo. Debemos aclarar que esta idea de liderazgo presidencial es 

distinta a la representatividnd )' legitimidad política. Por lo tanto~ la popularidad del 

presidente no asegura su predominio político en el proceso legislativo. ~1Rs bien. el poder 

del presidente radica en su capacidad de influir en otros actores polítkos mediante la 

persuasión, la negociación ,. la formación de ("oalieiones entre las élites=-2
• 

El caso dd presidente Bush es sineuln.r. sobre todo por su poder presidencial en 

materia de politica exterior. Las intervenciones militares en Centroamr.rica y '.\1edio Oriente 

ele""'aron su popularidad. Especialmen1e con la de Panamá e 1 rak. Dush lo2ro dt·shaccr~c de 

la mala ima¡:,en )' se <"Onvirtió en uno de los presidentes mfts populares sei;::Un un estudio de 

CongressionRI Qu11rterlyu. El éxito del presidente G. Dush fue su capac:idnd para poner y 

desarrollar politicas determinadas por el Congreso. 

Bond y FlcishO?:r patentizan que "la principal 1nercancia" de la relaciones entr~ los 

pudcrcs ejecutivo y lc~slath·o son los votos de los congresistas. por lo cuaJ. el éxito del 

presidente se puede medir en función de esos votos en el legislath·o. Estos autores sostienen 

que el éxito en el legislativo de un mandatario esta limitado y condicionado por una 

compleja combinación de factores. por ejemplo. la ideolo¡:,ln de Jos lce;h:ladorrs, la 

conformación partidista en el Congreso. Segiin la Congressional Quarterly .. el presidente 

Bush no tenia liderazgo en 1990. Para el si¡:uiente afto Ioeró una importante vic1oria 

polltka. con la autorización del Congreso para el uso de la fuerza contra lrak.. El presidente 

21 Schlealnger. Arthur M..19739 pJ-& 
" Bond, Jobn R. 19890 p.H 
1J Congreasional Quartierfy. 22 de diciembre dr 1990. 
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estadounidense tuvo más éxito legislath·o en los temas rdacionados con política exterior y 

deíensa que en los de política interna, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

ÉXITO DE BUSH POR CÁMARA {Porcentaje) 
-----

CÁMAR.-' DE REPRESENTANTES SENADO 

P.EXTERIOR P. INTERIOR o 33 
P.EXTERIOR P.INTF..RIOR "º 57 

Fuente! Con;wn-c¡dnna.I Ouartl"rh·. 2.i de no'\·iembre de 1990. 

El triunfo de llush en nrnter-in de política ex.terior fue evidente en las votaciones del 

Congreso. en donde se autorizó ni presidente a utillzar Ja íucn.n. militar en contra de lrak y 

la aulori¿nción de continuar negociando acuerdos cun1erdo.lc~. mediante el mecanismo de 

"fast trad .. " ('l•Ía rápida). Fue un momento cln"·c y coyuntural de popularidad para Bush. la 

"operación tormenta del drsicrto" en el Golfo Pérsico. que Ir permitió demostrar el 

poderío milirnr de los Estado~ Unidos. Por otra parte. la ratificación leaislativa del "fast 

track" repre!>enta la continuidad de lns políticas comerciales emprendidas por Rcn¡:;an. El 

triunfo de la nprohación del fast track sr drbió a un intenso trabajo de C'nhildeo (reali:r.adu 

por los lobhistns) Je la administración Oush y Snlina'i en colaboración con los s::;randcs 

empresarios. La Casa Blanca lo~ró articular un amplio frente de apoyo integrado por la 

"l\tcsa Redonda ~tnprcsarial" y el "Consejo !'/adonal de la Razn''(cstas ...:on organizacionrs 

comc:rciales en EU). Dush se entrevistó con líderes latinos o hi!'pü.nicos en California y 

Texas. con empresarios a~ricola!. e indu!>trialcs ,.. con analistas empresariales. ln"\.·itó a 

miembros del Con~reso (Dan Rostenkowski. Lloyd Bentsen y Richard Gephard) a discutir 

sobre el NArr A; en tanto Carla llills visitaba a más de 150 congresistR!i. y se cntrcvistnba 

con Robert Mosbacher. Jack Kemµ y a Dan Quayle.~ .. 

El 27 de 1narz.o, los congresistss Lloyd Dcnsten y Dan Rostenkowski, presidentes de 

los Comit~s de FinanzRs y de 1\ledios y Arbitrios de la Cámara de representantes y del 

-------------
u CIDE (informe trimestral, Vol. l. No.2). 1991, p.33 
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Senado. enviaron cartas R la Casa Blanca. con el objetivo de que Bush presentará un plan de 

acc:ión para resolver "algunas dudas" !>Obr-e C'I :'lrilAFTA. El 1 de n1ayo de 1991. el presidente 

Dush envió al Congreso un documento: ... ~n respuesta a las inquictude!> expresadas por 

dhrcrsos legi~ladon.•s y 1:,rupos de presión en to1·no a los posihlcs efecto'i nc¡:ati'l.·os del 

NAFTA a partir del procedimiento fast track. Finalmente. lo!i. Comités de Finanzas del 

Senado y de :\tedio!> y Arbitrios de la Cámara de representantes YOtaron el 1-1 de ma)'O (por 

15-3 y 27·9 respectivamente) un dictan1en favorable a la ampliación del fost track. La guerra 

de encucsta!i. y declaraciones !>e intensificó y akanzU su &Uj!C el 23 de mayo. El voto a fa,ror 

de los Comités abrió el camino pan\ s.u aprobaciOn posterior en los plenos <le! Congreso los 

dias 23 y 24 de tna)·o. En In Cámard de U.eprei.entnntes s.c votó por dos proyectos de 

resolución. El primero fue pre!-entado por Uyron Dor¡:an, en donde rechaz.abf\ la extensión 

del fast lrack; el segundo de Richard Gephardt y Don Ro!Otenko-wski íue aprobado por un 

marR,en de 329 n 85 ,·otos. en donde se recomendaban la .. nc~ociacioncs paritlelns:". El 2-' de 

mayo condu)·ó con C""S:ito la "hatalla'' lei;:islativn y el triunfo del c:-jccuti'\-o. Este éxito se debió 

a la unificación de In élite, al cjc-rcicio de poder del Ejecutivo )" al intenso trabajo de los 

lobbistas. En in1portantc n.•snltnr la importancia del "fast track". que otorga poder a la 

rama Ejecuti"'ª en el sistema politico de Ell y en especial al gobierno de Gcorge Bush, para 

nei,:ociar el NAFTA. con~istió en que el ejecutivo gozó de ampliws f11cultades juridiq1s 

respnldAdns por IR Constitución para negociar acuerdos comerciales en materia de politicw 

económica exterior sin interv~nción del Congreso. Un triunfo politico de Bush que hereda a 

su sucesor. Clinton. 

El "fast track" entrega concesiones al Ejecutivo para tomar decisiones libremente 

en materia de acuerdos comerciales sin la intervención del Congreso en aproximadamente 

u La carta y el documento están archh·ados co el Comité de l\tcdimli y Procedimlcntoi; de la 
Cámara de Rc11rescntantr!s ~- publicada bajo el Comité con el titulo de: E:1changc of lettcr!I on 
ls!iues conccrning thc ncgotlation or the North thc American Free Tradc A¡:.rcemcnt, U.S. 1991. 
'" Comittcc on rule'<. Rc1wrt of n11rcsentants 102. Con2rc"4l de EU. primera .ccción. Rt:t>- 102-
164. parte 1, 1~ de mayo de 1991. Cangrciu;lonal Qua.rtcrt~·· die:. 1991. 
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dos ai1os. Los antecedenles de esta ley los encontramos en 1962, cuando el c;obierno de 

Kennrdy. buscaba negociar un acuerdo con la naciente comunidad europea para establecer 

nuevas tarifas arancelarias. aplicadns a los productos americanos. El presidente solicitó ni 

Congreso la aprobación de un nue\.·o instrumento de negociación, en donde el poder 

Ejecutivo tendría niayor nuloridad pnra establecer acuerdos con1erciales con otros paises 

sin la intervención del poder Legislntivo2
". Aprobada esta petición. los mecanismos de fast 

track se incorporaron en In Ley de Comercio de J 962 (Tradc EJ1:pansion Act) paro liderar 

las ne¡;:ociaciones del G.A!T en 1967; en 1974 la prerro~ativa de representar n EU en 

cualquier acuerdo comercial sin la participación del Congreso y en las modalidades de la 

L~y comercial de 1979 (Trnde Agreement Act) y el 1988 en Omnibus Trade Conpetitiveness 

Act. También se instrumentaron durante la Honda de Tokio del GA lT en 1974, en el 

acuerdo Je libre comercio con hr11el (1985). Canadá (1987) y en la Ronda Uruguay del 

GA TT de 1989. 

La ley de comc.-rcio de 1974 dispuso un nuevo proceso para la conducción y firma de 

los au:uerdos comcrdnf(":s internacionales. proceso que se conoce co1no fast track. Consiste 

en lo si~uiente: el presidente en toda negociación comercial consuhará periódicamente td 

Congreso, particularmente al Comité de .Finanzas del Senado y al Comité de !\fedios y 

,.\.rbitrios de la C1ín1nra, en tanto. el Con°r~ acepte que todo acverdo seré votado sin 

posibilidad de cnmie"da. Cabe resaltar que r,o se prestó mucha atención a CSk apartado 

cuando fu~ incluida en la ley comercial dd 74, y en particular d punto que se refiere a las 

enmiendas. Esto si¡:niticó que t'I Congreso prrdía su cnpaddad nara analizar un acuerdo ya 

nirgociado. Sin la disposición de fast track es posible que ni la rouda Tokio del GA TT~ ni eJ 

acuerdo con Canadá hubiesen sido firmados. El término fast track se refiere a un proceso 

donde el Congreso de EU otor2a autoridad para regular eJ comercio exterior, un poder 

17 Rubio. Lui1, 1992. 
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&arantizado en el ardculo l. sección VIII de la constitución. AsJ el Presidente Dush tuvo 

autoridad para: t ). establecer la aeenda en la que se negociaron los temas y los objetivos; 2). 

Seleccionar a los consejeros del sector privado para ¡:uiar las negociaciones y establecer Ja 

manera en quro trabajara sus consejeros; 3). Dirigir todas la negociaciones en secreto y 

realizar acuerdos paralelos que podrían permanecer en secreto entre Jos ¡¡:obiernos; 4). 

Restringir el acceso del Congreso al material acierca del 11cuerdo durante las negociaciones: 

S). Determinar cuando se haria llegar el material sobre el acuerdo. incluyendo el texto final, 

aJ público y de qué' forma; 6). enviar un acuerdo final al Cona;reso, que no se puede 

enmendar, por lo tanto. tendría que ser aprobado o rechazado tal como se presentara. 

Es importAntc señalar que el poder Ejecutivo fue la institución politica más 

importante en la negociación del NAf.IA ( el presidente formó parte de lu coalición de li. 

élite). La Casa Blanca obtuvo del Con¡::reso. mediante el "fast t.-nck" el poder de disclla )' 

marcar el rumbo de las negociaciones. El fast track delegó al Ejecutivo iel poder de ne¡:oc:iar 

con Més:ico durante un limite de tiempo especifico (dos ailos). pero permite al Congreso una 

análisis final de 60 días. Respecto al presidente Clinton. podemos afirmar que fue la 

continuidad de Bush en materia de política comercial en lo que se refiere al NAFTA. El 

nuevo presidente demócrata ncabó por avalar este acuerdo e incluso defenderlo a capa y 

espada ante su propio partido y Perot. Prefirió i:Omplementarlo. en lugar de enmendar o 

cancch!rlo. Sin embargo. la adntinistración Clinton centró Jos debates en los anexos. 

tocando temas como la ccoloeJa y los derechos laborales. 
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.Actores dentro del poder Legislativo. 

El Congreso es independiente del Ejecutivo'. Por Jo cual un tema de politica comercial 

c:sterior puede formar parte de una ai;:endn le~islntiva. independientemente de las presiones o 

restricciones impuestas al Ejecutivo.~ Sin cmbar¡to, con la aprobacion del "íost track" o vía 

rápida el Congreso. delegó gran parte de sus derechos ni Ejecutivo. 

Cuando la BJ!endn de trnhojo del Congreso tiene temas comerciales trn.sccndcntes.i. 

nor1n11hnentc el poder Lci:islativo tiene In posibilidad de constituirse en un importante uctor 

para ejecutar In toma de decisiones, por medio de dos opciones: en primer termino, por lu 

disposición constitucional o1ori:ndu a In rama le~islntivn: el poder pnra elaborar, revisar, crear 

y derogar tratados, en segundo tCrmino por legislación en rnnteria comercinl. La autoridad 

constitucionnl pnrn ''intponer y recolectar aranceles'',... pnrn "rcgulnr el comercio exterior .. son 

rci.ponsnbilidadcs prescritas en el articulo primero, sección octnvn de la constitución". 

El papel del Congreso en la elnboración de la poltlica comercial exterior es posible 

gracias n In jurisdicción que tiene sobre In legislación pnra el control de la cxportacionc!>. el 

disel1o de In politic11 econón1icn inlernncionnl, In promoción de productos ngricolas de 

exportación y In elaboración de In políticu de la inversión cxtrnnjcrn" 

1 E!I nccc~arlo sea.dar que el Coni:reso !.le los Estador. unido!<. lle Anu.~rica C!i rcconucillo 1mr el aniculo 
primero de la Cons&ituclón. que otorj!:l todos lo!I pode~ lcgislath·o• del J._sohlcrno federal a un 
Congreso constituido por dos Cámaras: a saber: una Cámura altu o Senado y una Cámara haja o de 
Rcprc!!Cntantes. El M!"nado es numéric11n1cn1c mc,1or a la otra ln!lluncia, !JC com¡Jonc de dos miembros 
de cada Estado. -.cgían lo dispone la ('Oftlotiluciún. En la C.ii.mara baja. el númen, de curules C5 
proporcional a la población.,. J)Dr conslJ..'"Ufcnte no c11tá cspccincado en la Carta l\.lacna. 
3 Aron. Raymon, 1976,. p.12 
~Nos referimos a temas que afectan, de alguna forma, a toda Ja !tOCiedad y econom(a noneamerleana, 
como d caso del NAFTA. 
""Schrocder, Richard C •• Señala las amplia'i faculladcs del Congreso. entre ellas ~tá la de:~ 
norma11" reglamento• uur rilan rl come,·n;lo jnlcrnacional y c11t31al. 1992, p.50 
"lhidem pp. !'1-63. 
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Una declaración de Ja Cámara de Comercio de Estados Unidos. sei\ala la importancia 

del Conereso: 

Nuestro Departamento de asuntos gubernamentales :1oe concentra sobre el 
Congreso.En el seno de este organismo, donde hay que buscar casi siempre el 
principio y el fin de las cuestiones políticas. que afretan más aJ mundo de los 
negocios .•• Nuestro Departamento conoce al Congreso. Conoce individualmente 
a los repr~ntantcs y a los senadores y sa~ como expresar de manera clara y 
precisa estos amplios conocimientos en lenguaje hablado y escrito. Durante las 
semanas que antec:eden a las sesiones del Congreso. los grupos intentan conocer 
el programa legislath·o. con objeto de ahondar en su conocimiento y pr(.'parar~e 
para inte~enir si lo cr~n conveniente. 6 

La decisión del Congreso SUri!e de un proceso descentralizado. Lns dos enmaras del 

Congreso • .) especialmente la del Scnudo. son corporaciones sun1amc11tc individualistas cu~·ns 

lealtades primari~ no se dirigen a los miembros del partido. No se trnta de que ei Congre!'>O sea 

una asamblea representativa o mejor. dos nsan1blcas"l". En ambas CA111nras la c'itructura 

legislativa es la interacción de un gran uilmcro de comisione5. cspcci.alizadas. En c."Íe-Ctfl. unn de 

las princirinles caructcrísticns del Con¡:rcso es el papel dornirrnnte qm .. • lu:• Cornites dc5.cn1pc."i1an 

en los procedimientos de aquél. El hecho es que la mayor parte del tn1tinjo Jei:islnlivo C!> cnYinda 

para 5U estudio a las diversas Comisiones de la Cámarn o del Senado (aquí se facilita 

enormemente la acción de los grupos de presión). En las salas de los Comites se realiza c-1 90°/u 

del trabajo. El Comité representa consolidaciones dci poder en n1anos de ¡:rupos. por lo general 

muy pcquci\os. Dentro de cada Comité el poder se ha concentrado en un presidente y es mucho 

más que un funcionario. es el director ejecuth .. o de !'u Comité- por lo tanto la Cámara Je h2 dado 

poder. constituyendose en una minoría que toma las decisiones. "J:is que han provocado más 

derrama.miento de sangre. más confusi8n y crueldad por los interéses de una. minoria. que ha 

6 Dion. Leon~ 1978 • p.8J 
'"NJcbol..,, G. H •• 1980, p. 127. 
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menudo son más cohesivos y aprcmientcs que el propio partido"• Los Comités han adquirido su 

actual importancia: 

.•• el senado tiene 18 Comités permanentes; Ja Cámara de Diputados tiene 23. 
Cada uno se especializa en determinadas áreas de legislación •.• Todo proyecto de 
ley presentado en cualquiera de las dos Cámaras es turnado aJ Comité que 
corresponda. para su estudio y dictamen. El Comité puede aprobar. enmendar. 
derozar o desentenderse de cualquier medida que somctJUJ a su consideración. 
Es casi imposible que un proyecto de ley llegué a la tribuna de la Cámara o del 
Senado si no ha obtenido Ja previa aprobación del r~pcctivo Comité"9 

El sistema de Comites del Congreso se ha organii:ado en una idea central: que debe 

existir un Cornité en cada Cflmara para enfrentarse con c:.ada departamento ejecutivo. Los 

Comites y sus presidentes tiene (a "cces) sus propios interéses. Tienden a controlar aquellos 

Departamentos cuyas actividades guardan rclacion '11ás dircctll con los inten~scs de sus propios 

compunentes 10
• La principal íunción de aquellos es la producción de la lc~islación pertinente y 

mantener la ncccsaria supervision para que sea ejecutada. Existen Comites de asignacionc~ que 

a su vez se fra~mcntan en unlt serie de suhcornites. De este modo se constituyen a si mismos 

como una fuente paralela de autoridad y dirección 11
• También se propician las coaliciones entre 

los miC111bros de los Comitcs para innuir a íavor o en contra de alguna lqisla<'ión. Existe la 

posibilidad de que haya más cosas en común entre dos miembros de diferentes partidos 

pertenecientes n.1 mismo Cornite, que entre dos mismbros del misn10 partido pertenecientes a 

diferentes Comí tes, y es!o se puede extender a los subcomiteu. 

El financiamiento de los Comites se reglamento dC'spués de la Ley de reforma 

presupuestaria. del Watergate y d Con¡:reso creo una oficina de presupuesto y un Coollt~ 

•Nicholas. G. H., 1980. p. 128. 
' Schrocder. Richard C.. 1992. p. 62. 
'ºNicholas. G. H •• 1980. p. 14.J. 
11.Nicholu. C. IL. 1980. p. 147 
12 Nlcholu. c. H •• 1980. p. 147 
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presupuestario para c•d• Cámara. con la responsabilidad de formular resoluciones 

presupuestarias dos '·eces al afto y poner límite específico al sistema impositivo y de gastos". 

No podemos extendernos en el an'1isis dr todos los Comitcs. sin embar¡:o, solamente nos 

centraremos en los de materia comercial. La jurisdicción en materia de política comercial cs1á 

dividida aproximadamente en dirz. comisiones y subcomités difcrentcsu. Los presidentes de la 

comisiones, elegidos por antiguedad parlamentaria, son por lo gcncraJ, personas muy 

conocidas de los lobbists y acostumbran a estar unidos a ellos por ·vinculo<i o interéses. Por otra 

parte, las Comisiones suelen tener !.esioncs pUblicas, proporcionando a los grupos de presión 

excelentes ocasiones para ciponcr sus puntos de vista e influir favorablemente en los miembros 

de •• comisión. Con esta l:!Structura se crcG.n diferentes foros en donde las partes interesadas 

"exponen" perspectivas de acuerdo a sus intcréses y eventualmente lle¡:an a trascC"ndcr esas 

••opiniones" en los fallos: 

Las diferentes comisiones son las encargadas de ¡neparar y revisar In 
Le¡:islación •.. confirntar los tratados y acuerdos comerciales •.. recibir asesoria 
de diferentes actores y agencias del Ejecutivo en comercio internacional y otras 
áreas rdacionadas15 

Las comisiones Legislativas con responsabilidades comc-rciales ~on la Comisión de 

Mi-todos y Proccdimientqs d(' la Cl!mara de Rcp~ntantes1 "' y la Comisión dt Finanzas del 

~17• Ambas tienen jurisdicción sobre los asuntos comerciales. específicamente en el disei\o 

uNicbohu. G. IL. 1980, 1>.148 
••caben. Stepheo D •• 1988, ¡>-S9. 
is Caben, Stepben D., 1988, p. ~s. 
"'Esta Comisión en J97.J, reallzó la intq:rac:Jón y conju211ción de los intereses del Poder Ejccurh"o )' 
Lc¡;islath'O durante la.<5 discuaionc.s sobre dircrcntcs le~·cs comerclalc,a. ~pc'Cialmenw:c la de 1974. Del 
Castillo. Cuatavo,1981. p.178. 
"'En esta camblón también se realizó la ~'hlión del mismo pnlJ'CCto ""CI de le.>· de 1974- prcscnt.ado JtOr 
el Poder Ejecuthu. Se pretendió Imponer límites a la autoridad prctlidencial n-tercnte a las 
ncgoclaclonca de acuerdos comerdalrs.. Únkamcnte se logró la aprobación de posibles veroa -Impuestos 
por el Congreso-, como laa tariras arancelarias. problemas de barreras no arancelarias que pueden Kr 
negociadas por el jefe del Ejccuth'O. 
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de las leyes comerciales y las importaciones._ aravámenes. tarifas. entre otros'•. La Comisión de 

Métodos realiza audiencias públicas y una vc-.r. revisada la lcaislación espera la decisión de la 

Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes. Ésta especifica como se podrá debatir y 

hasta que posibilidad se permitirá la introducción de enmiendas a la legislación comercial 

(mark-up proccss). Una vez realizado el debate y la aprobación en la CBmara. el periodo de 

audiencias )' la lcgislat:ión comercial es repetido en la Comisión de Finanzas diel Scnado19
• 

Respecto a las votaciones. es necesario recalcar que. lo"i legisladores no siempre respetan las 

directrices de los partidos. Al rcpspccto Br")·ce afirma: 

habia repúblic11nos que votaban contra rcpúblicanos en ciertas ocasiones y que 
los demócratas hacian lo mis1no respecto a Sil partido. Además9 según él9 los 
portavoces demócratn:!i de los interéses dominantes. generalmente se unfan a los 
intcréses repliblicanos. ~ria dificil demostrar que siempre son los interéses 
dominantes quienes determinan las coaliciones bipartidistas en la votación dd 
Con~rcsol 111 

Lloyd Ocntsen y Dan Roslcnkowski fueron los presidentes de los Comités de Finanzas 

del senado y de J\.1edios )'arbitrios de la Cámara que apoyaron abiertamente el NAFTA. 

La Comisión Bancaria y Comisión de Rcladon~s Internacionales y de Relacioney 

E•tl"riorcs también tienen participación en materia comercial. tratan asuntos relacionados con 

las tasas de cambio y 1,. politica monetaria internacional. Otra instancia importante ~s la 

Comisión de Conu;trl2 que promueve las exportaciones norteamericanas. lnduso9 participan las 

Comisiones deo Presunue§(o y la Económica Coniuntª'- las cuales establecen lineas en la política 

internaciona121
• Así como el Subcomitt de Comercio Internacional. Inversión y Pollth;a 

.. Chocn. Stephen D .• 1988. p.59. 
'

9 1hidem. 
1ºCUado por Diun. Lcon. 1978,. p.R7 
11 Cohcn. Sth~pen D. 1988. p.59. 
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Moptt1ria lSubcommitttt on lnternationitl Tradc lnvcstmcnt and Mon<1nry Po!icy> adscrito al 

Comité de Asuntos Bancarios. Financieros y Urbanos de la Cámara de Representantes. 

Otro Comité importante es el de Emergencia para f!'I Comercio estadounidense 

<Emrrgency Committtt íor Ameriran Trade ECAT). Su representante ante eJ Congreso fue 

John Avery C a su vez era presidente de Jonhson & Jonhson). Este Comité planteo fas 

desi&i1aJdadrs económicas entre EU y J\.féxico en Ja audiencia del 14 de junio de 1990, en donde 

considero que el ¡:obierno mexicano debía continuar con la desrcgulación económica. 

Es importante resaltar al Comit~ de Nrgodos J\.fé:ril"o-Estados Cnidolll; fl\ft'xico-ll.S 

Busineu Committel que es la organización binacionalu más anHe;ua de empresarios. Su 

representante legal es el Consejo cstadounidensr. integrado por 45 empr~as. La"' m.iis grandes 

corporaciones transnacionaJes con neJ:ocios en !\-féxico. También. este Comitr tiene un Cosejo. 

que esta patrocinado por la Carnjra: Americana de Comercio de l\fé:ii:ico y de f:stados Unidos y 

por el Consejo de las Américas!..ll. Las poslUras del Couseio Estadounidense d('I Cqmité de 

N.uorios Mt'lCico:U.S, CU S. Council of the Me:xico-l/ S. Bossiness Committc:e CECNMEU> 

fueron presentadas por Ludlow Flowcr lfl (director ejecutivo del Consejo de las Americas) en 

la audiencia del 28 de julio de J 990. en donde srrlafó que: 

"Los líderc.s empresariales de Estados Unidos y Afc.xico 
Conjuntamente decidieron apoyar el NAFTA, tras un 
riguroso estudio .. debate y construcción de un consenso 
binacional ( ..• ) Así cuando nuestros gC11bicrnos consideran 
la nqociación de un acuerdo lo hacen con una fuerte base de 
apoyo del sector privado binacional''J:-' 

J:J:EI componente mexicano del Comité esta repttsentado por el Consejo Empresarial Mexicano para 
Aauaios lnie:rn•cJna.les (CEMAI). intregnado por las empresa. mexicanas dedicada:¡ a la lmponadón y 
e.s:porta.clón) 
ulostitución de m'• pmtfgfo que agrupa a las prfncfpolc• empresas rransnadonalcs de nit"gOCfo• en 
Amirfca Latina. 
14Góax.aJ~ Souza Luis. 1993. p • .as 
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En este contexto. podetnos afirmar que en d Congreso de los Estados Unidos a través 

de su estructura organizacional. puede constituirse en una opción viable para influir de manera 

directa en el proceso de toma de decisiones de la politica comercial. Si afirmamos lo anterior 

por la actividad de grupos de presión que c..Jcfiendcn posiciones concretas y adcrnñs nctUan 

dentro dd Congn.•:-.o, lognu1do penetrar r innuir en la dirccciún y toma de deci .. iones de esta 

política. Con ello 'e resaltu que lo., congrc"'istns particir1an íntin1urnentc en la formulnción dt" 111 

politica co1ncrcial exterior. 

En d iírnbito de las rl"lucioues hihHt"r:tle"i, Ultirn:uncutc ~léxico ha utilizado su potenci11I 

dc innucncia para nst-•gur:1r lfuc !-us intt-•rc'L'S scun reJU""C'.!>t•n1¡ulos y defendidos en el seno del 

Congreso. Sobn· tndo en el l"aso dd l'iAFT.\. dondl' el p:1is ._e intci::ró como ¡:rupo de presión 

significath·o: 

Los ministros de Comercio y Relacionc.s c•xtcriur·t· .. de MC1ico -después de los 
fructifern'> acornetidas eft•ctuadas durante el últirno nrio para conseguir aprobar 
en Estados Unidos In lei;:ishtción de 'via rapida · que autorizó a la :administración 
llush a negociar un acuerdo que el Congre.so no puede enmendar- han 
organiz.ut.lo uno de lo" nuis ~nuuic!> y co~to!>os equipos de ni:,ente.s comerciales y 
de relaciones públicas quC" C"trnlquicr rcprf."scnlación extranjera tene:t en 
\\'ashington:i• 

:o.1e~ico ya no subestima la importancia dd Congreso norteamericano t""ll el proceso de 

ton1a de <kcü.ioncs. Ln importancia de ~ste t•n la rclnción bilatcrnl l"S deterntinante, debido 1l que 

el Poder Legislativo puede influir en el contexto de la relación de los dos paises y puede 

oponerse o ÍB'\o"Orecer la discusión de In legislación presentada por el Ejecutivo. 

2s-i·he Ne,,, \"ork Times. 12 t.le agni.to de 1992. 
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La importancia del lobby 

Otros actores no gubC"rnamentales participan en el proceso de toma de decisiones por 

medio de su influencia en el Congreso, nos referimos a los lobbistas. Estos representan los 

intereses y perspecth·as de los grupos de presión. En Washington hay grupos bien organizados 

de cabildeo Uobh.Y) que ejercen presiones a través de su presencia ante el Congreso y las 

agencias gubernamentales. Tienen inOucncin sobre el disefto de l:a política comercial de Estados 

lJniJus. 

E.I lobb)·ing cunsi,.te en In presentaciün de presiones. intereses u opiniones en 
cndn corredor. Ciimnr•1 de Comités. y a oficiales del Congreso en el Capitolio y 
en todo lug:tr del Poder Ejecutivo. Esta es una c.u.racterística ímica del estilo 
nn1cricano. de l.'I autoridad pUblicn. donde In puerh\s están abiertas a todos.1 

El lohbying es una pnrte inh.•¡::ral y 1•ceptada del si11otcma americano de gobierno. Los 

lobbistas profesionales 11oon representantes que operan en el Congreso. conocen el sistema y el 

tipo de presión n utilizar. Sin cmhargo hay lcye!li que limitan la actividad de éstos, y rC"gulan las 

acti,·idades d1..• cabildeo. Al rcspt•cto. la primcr11 ley fue publicada en 1946 y estableció la 

obligación de los lobbistas de rei!istran.e ante ini. Secrctanas de anibas C.8.marns. Se calcula que 

''existen cerca de 20,000 lobbyi~tas crt \Vashington, un pro1ncdio de unos 35 por cn<la miembro 

La actividad de cabildeo está registrada por 1ncdidas precisa!. en cuanto a sus rutinas y 

comportamientos, así como sanciones por parte del código penal estadounidense~ Al respecto, 

1Definlción de una con1p:.&ilia lnbblsta: -rñe lobh'\·. Nefll and comn.:1ny INC. Washington. 199:1, p. 1. 
Documento mimt.-o¡:rafiudo. 
•En este ejctnplo de intcrc!>Cs re¡>rescntado!i se incluyen: corporacionct1., ¡:oblcrnos estatales y locales,, 
confcdcracioncM labnralc,., etc. todos lllf..J.Ucllos sectores sociales que tratan de 1>rotcgcr 5U:!J intereses. 

!!:ilik.m..P· 2 
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un importante estudio es del especialista mexicano Fernández de Castro'. en donde sei\ala la 

acción judicial en contra de un lobbying en 1986. es el Ca!>o de :\1ichel C. Dra"·erg, al cual le 

restrin~ieron su actividad dentro dd Poder Le¡:,i!>lnti"'º· 

El método lobbista es la acción de cabildeo prc!.ionando en todos los sentidos; es decir. 

selecciona el camino y método apropiado, para que el legislador comprenda IR propuesta. 

primeramente empica la tt!cnicn de persuasión. La estrategia es efectiva ya que pr-o\.·ienc de 

indi,•iduos que e:oi.tán "íntimamente'' familinrizados con "el n1ercado de \Vashington y SU!> 

actorcs" 4 y pueden presionar en contra o a favor de políticas comerciale!> que benelicicn o 

dden los intereses de sus cliente:<.. 

Tales grupo~ represt:'ntan los intereses emprc-sarinles. de sinc.Jjcatos. instituciones 

educativas e ínvesti¡:,ación y eobicrnos extrar.jeros; asi como de consumidores que contratan al 

lobbyin~ para presionar. influir o bloc:uear el di-.e1'\o de la pol!tica con1ercinl c1tcrior. Eslos 

actores no gubcrnan1cntHles pueden generar las dos tendencias. ademB.s de promover la 

colaboración de quién los contrate. 

Los principales grupo:<. de presión interesado-; en el diseño de las politicns en d terreno 

del libre comercio son: 

l. Las compaili:is tran~nacionalcs interesadau en la itpertura de increados tanto para los bicn~s 

y servicios. como para los invcro;iones directas. 

2. Organizaciones laborales o sindicatos que enarbolan y dcsafian las perspectivas planteadas 

por l~ políticas del libre comercio. 

J. Organizaciones de consurnidores que pnra proteger sus intereses económicos. ddienden la 

postura dd libre mercado, enfrentando n la postura de medidas proteccionistas. 

·'Fernándt2 de Castro. Rafael. 1990, PIJ.68-69 . 
.. Nelll. 1993 0 p. 2 



"" 
4. Un cabildeo or~uni.r:ado por representantes de los gobiernos fronterizos tanto a nivel estatal 

con10 local. 

5. Otros grupos organizados interesados en h1 relación bilnleral y que cuestionen In impo:i.i.ción 

de rest..-iccione!> co1m:rdnlc~ como generadoras del connic10 para ambos países. Aqui puede 

mencionar:o.e la participncilJn de in!>titucioncs educativas y de in,·cstigación.~ 

6. Por últi1110, In incorporación actual del gobierno mexicano, el cual, presionó psra lograr votos 

en el Congre!>o y con:i.eJ.!uir la 1111rolrnciún del i'iAl·~rA. 

Sin t.•mhnrJ.:,o. el cnhih.Jco nuís !'>ohrcsnlientc t.•s d de J,!rnndcs compailias. específicnrnentc 

las tran"Hl1Cionale!>. Alguna .. dr esta!> co111p11Ji1a ... cuentnn con asociaciones profc~ionales, oficina:. 

especinli•rnúm. 1._•n \Vai.hington. ("uyo per~omal "'º" los 1ncjorcs analistas en relaciones pUblicus. 

Ellos ncgocinn t."n rt."prcscntncic'on de su.-. dil"ntes y contratan al lobby. Eslc presionn en los 

Comités. SubconlitCs, lus Corte.-. fcdcrnks, medios de co1n1111icaciú11 y agencias. Principalmente 

en la.-. que otoq~nn concesionc<;; en la ran1n 11.•j11.·cutivn. responsnhks de In polilica fiscal. monetaria 

y corncrci:1I. St• hu,.cn el voto. Las "nl'gocinciones" lrnn dndo corno resultado la aprob11ción de 

políticas que .-.úlo hcndician al .-.c1.tor n1as podcroso"Cln elitt.'). 

En E ... tnd<.1-. L:nidu.-. una dt• bt\ 11.·ualicioncs cn1prcsuri::&lcs 11101 ... dei.tacnda por .,.u cnpacidad 

dt• influcnci¡1 es l;t íonnnda por l:t!i crnpreo;ns dr textiles y ropa. los productos de acero, 

clcrtronicu ~ In indui.tria 11uton1otriz. Sus punto:<. de "i<;.tn h.ur innuido en los cnn1hins 

Jci:,islativo!>, !>Cbrc todo en lo~ progrmnas de ujuste e imposición de barreras arancelariuOj.,., 

E~tns rnn1as industriales han derno"ltradu un poder muy fuerte de nei:ociación e 

influencia. Por acciones proteccionistas !I :!>U fa"·or. La industria textil es un importante bastión 

"'Ncll. t'.J9J, p.2 
"11or ejemplo, 1._·I ¡:obicrno 11rnporcionO ma"' de 5 mil milJonc!> de dólarc!i .:"D ,.ub:o.ltliu~ lle in,·cstfg;u:ión y 
dei.arrollo a la ir1du,.tria de la cncn:la nuclear. mientra, i.ólo a Ja indu!l.tria del carbón '-C le otori:,ó 9..J2 
milloncit de dólarc~ Son c~timacionc'i lle Duta Rc,.orrell lnc. infonnullo a Business Weck~ H de febrero 
de 1982, 1'· 92. 
"C"rotini;t. Petcl"M'n. 1990, ¡rp. 74-7~. 
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de inOucncia en In política comercial. Est(" sector reali.r..a por medio de distintas organizaciones 

su labor de cabildeo: d Sindicnto dt" trnbnj1ulore~ " de la indu'itrin del ve!'itido tEnterpri"e 

Clothing and Te,tile \\ orkcr .. unionl, el ln .. lituto dl" prod11ctores norteantrricanoo; de Tr,tile" 

CAmericnn Tcl.tilt..• ~l:tnufactun.•r.,. ln .. titute> :!>" la Asoci11ci6n de productores de prendas de 

vestir. Por ello. l:l industria textil es una de l11s 1nás protcs:idus de la economía nortcanu.·r-icana•. 

La ncth·idad del lohb~'ing contratado por las industria:. c.unllevó a In crención del 

C'ontitC- de Ernergcncia nttrn el Co1nercio i'tortea1nericnno t Enu·n:t..•ncv Com1nittct" íor Anu•ricnn 

Trade). asociación que rcprc .. enta los intereses de la .. i:.•·andc .. corporaciones9• 

St.• put.•de afinuar 4uc l:ls 1tli:u1.r.n..,, entre prud1u:to1·c., t.•!>tadounidl"nses. mc1irnnn,. 

asoci111:ion1•..,, de corncrcio. h1s t.•n1p1·esn!> tran,.nacionalcs y co1nt.•rcinlizadoras pueden constituir 

un sólo grupo de presión en coyunturn..,, e:o.pccificao; .. -'\.ct1rnlmentc ..,, .... pul"de decir que '.\1C't.ico ha 

realizado una .alinn:z.a sinlilnr. por medio de b1 moviliz11ción de aliados en E .... tados l'nido!.<o co11 

inten~scs en In totna de dccisione.r; de la politici1 con1crci:il exterior. Lu contratación :!> e1 

cstablcci1niento fornu1I dt.• estos grupos de cnbildt.•o Uc~ú n ser dctcrrninantl" para la aprobación 

del NAFTA. 

Los sindicatos :!> otrns nrennirncionc..,,, cmno la,. uniouc .. lahornles tambiCn son nctorc!> 

in1portantc:o que influyen t>ll el diseño de L'.:O.H poli1icu.. sohn· iodo. por4uc C!>OS .. cctu1·cs se ,.icntcn 

auiena..i::u.io!'lo IHJr lo~ bnjos salarios llªt.:"du!> u lu fuer La de trnhnjo 1ucl.ir:1na. 

La fuerza laboral ni:is importante es la Federación de- Tnthajndorco; de Estado.; l!nido<> 

y Cungreso de OrgRni7ncione"' lndustrinlcs <Al.F-Cl_Ql, agrupa aproximadamente a 14 millone~ 

de trabajadore!>. Lógicanu~ntt.·. la postura e.Je é!>la~ es proteccionista en materia de política 

corncrcial. por lo que se opuso ternlinantemente a la nprobación del N.·"\.FT~\. 1 ". 

ªCralng. Pete nen. 1990. p. 76 
9 Dc1 Castillo. Gustm.o, 19H1. p.t!9. 
1ºComu dato histórico, señalamo": M? opuw a la a¡1robación de la le,· de comercio exterior de 197-'. en 
donde 11ostulaba la creación de un :o.i!>lema eenerilli.nulo de ¡1refercncias (SPG). Por la innuenciol ante 
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Otra agrupación laboral es la coalición Sindic11to-industria nara d Comercio 

fnternadonal (Labnr-lndustn Coalition for lnternational Trnde: LJCITl. También están los 

organizaciones que agrupan a los consumidores de Estados Unidos: Comité Coordin11dor de 

Acción Comercial fTradc Action Coordinating Committcel esta es una organización que reúne a 

má!'l de 1,000 representantes. defiende los intereses del consumidor11 y junto n la LICIT se 

oponen a l:t. imposición de medidas p1·otecccionista.s. 

La oq:,anización para promover el comercio de EU <Organization Promotinn Americen 

Trade) y la Asociación Americana de Importadores <Amedcnn lmport As-.oci:.tion) se han 

destacado por su acciún de cabildeo a favor dC' los productos procedente!> de Méxic:o11
• 

Los Lobbystas y el gobierno mexicano. 

El gobierno mez:ic:ano solic:itó y contrató el servicio de los lobbista'i para la negoc:iacion 

del r'\Af-IA. Invirtió millones de dólares (como lo muestra la siguiente labia) para presionar a 

los congresistas de los Estados Unidos. El objetivo era consquir la aprobación del "íasl track" 

y dd NAFTA. El analista Tood Eiscn!itadt patentiza que "l\.léxico contrato los servicios de la 

política avanza.da de a1nbos partidos, dr consul!ores especializados CJI cuestiones 

comerciales.legales }' de las más importantes firmas de relaciones püblicas para encabe2.ar la 

c;amp11.1la multimillonaria diri1::,ida a la opinión 1>ilblica estadounidense" u. 

el Congreso tic la ALF-CIO. lo!i produc:to!I que c~ta Fedcr¡,1ción qulMJ proteger quedaron ruera de la 
li!lta de bicnc• del SPG. finalmente la le) íue aprobada. por el Congrc50. Del Ca. .. tHlo. 1981, p. 179. 
11 Cohcn. Sthcpcn o .• 19H8._¡1. 62. 
nFcrnindcz de Caatro. Rafael. 1990. p.86. 
uEbcnstadt Todd. 19".12. p. 3 



83 

El ~obicrno mexicano. los empresarios mexicanos y la elite estadounidense 

formaron una coalición de apoyo a1 ~AFTA. El lobby fur uno de los medios para conseguir tal 

fin. Esta campaña de cabildeo (de los empresarios. ~obierno mexicano y elite) según cálculos del 

The New York Times tuvo un C0!.10 entr-e 75 y 100 mil millones de dólares tan sólo en 1991 u. 

Las acciones de cabildeo ~n nombre del gobierno mexicano estiin en el Rq:::istro de 

Agentes Estranjeros del Dcpartan1ento de Justicio de EU. en donde sei'iala que,. partir de 1991 

aumentaron los contratos con firmas C!i.tadounidenscs. con uu costo de entre 1 O y 20 millones y 

d reconocimiento oficial de tres personas de la embajada de mexico, como representantes de las 

relaciones püblicas ante en Conareso1 ~ 

No es novedad que el gobien10 n1exicano contrate los servicios de los lobhistas. durante 

el gobierno de !\tigucl de la !\1adrid se contrató n !\-tichncl K. DeH"'er exnyudante de Rea¡:aa. Sin 

embargo frac::t.saron sus servicios lo que pro"·ocnndo un ~ran escándalo, en donde le cancelaron 

el permisou". En 1988, el presidente S<it1inas contrato los senicios de Jos lobbistas, en particu1nr 

a la empresa de rclnciones pública .. Burson-:\.tarstcller lnc. para lanzar una nuev<11 ima2cn del 

gobierno rnC'xicano, previa a la reunión con Bush en Houston. En e!'e entonces Salinas fue uno 

de los primeros invitndos del gobierno c~tadouniden'i-c ll la Casa Blanca. 

Desde t 989, el cabildeo de ?\1éxico fue más conslruile. Durante este ni10 se pagaron Z25 

mil 182 dóla~s (por parte del e,obierno) y para 19?0, se elevó a 3 millones 62 mil 125 dólares. 

Al respecto, Timothy Dennett (congresista de los estados unidos) 1»enala que "l\-1é>.ico se 

convirtió en la bella arcaica tierra del 5arnpe el taco y el burro. en una i;cnsentida 

1'The New York Times, 30 de diciembre de 1991. p. A-1 
11'1bldem. P.14 
16Castaftcda0 .Jorge. "Enjuiciado Dca,·er., el gobierno l'!C consigue otro gestor en Ylashhsgton" en 
~ 5 de mayo de 1986. p11.22-24. 



internacional. dada sus refonnas económicas y su nue'\-'R disposición de correr la voz a través de 

gestores y asesores en rclndones públicas"'". 

Ante el Cxito de la en,presn Uurson-r'\tarMcller. nuevamente el gobierno mexicano 

solicitó sus servicios para apoyar el NAl--rA. La empresa inmediatamente planeó y ejecutó una 

campaña de publicidud que incluyo desde videos y botones. hasta discursos de Salinas. El costo 

de esta can1pañn fue de 1. 7 ntilloncs de dólares 111
• 

La Burson-:\-1nrstellcr contrato ni grupo Urocl~. encabezado por eJ exrepresentante 

comercial. Bdl Urock. E"itH compañía din nsesoria sobre d nrnnejo de las coaliciones de 

empresarios para apoyar los ohjeti'\-'OS de r'\1éxico 1
" 

El exprc">identc Salinas nuantuvo relaciones directas en los círculos oficiales del gobierno 

estadounidense)' con ureani:i::aciones cn1pa·esnrinles. En diciembre de 1991. se reunio con llenry 

A. Kissin~er y cun dirigentes en1presnrinh•s en Ne~ York. 

El consulndo mexic:t.no fue el medio para llegar a los empre!>arios de habla hispana. Se 

contrató n tres diri;:entes: al nho~ado (.•n 'V;1shin¡;:lon Abclardo L. Vñlde:1., al asesor residente en 

\\'ashin¡::ton y c11:.-íuncionario n1ci;icano Ed~ard llidali:,u y ol ex-~obernador de Nuevo !\téxico 

Tony A.JUt} a. Lo~ pac.o!> de c•!>tos ~erviciu~ c:r;.tiín re,;:i:-.trado!> en d Departanlento de Justicia. Los 

servicios del S(."nor Vulde.r: fueron de $198,500.00; los del Sr. lfidal¡;:o $220,470.00 y los de Sr. 

Anuya $222.000.00. sumando un total de S640,-16U.00 dolarcs~ 11 

Las en1presns me.xicanns orientad•s a In exportación, coano Alfa S.A. Vitro S.A y Pulsar 

Internacional S.A de C.V contrataron los !>ervicio:. de los 1obbjstas. Tan1bién. los coaliciones 

emprcsariales como la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior 

(COECE) emplearon a los cnbi.ldrros. 

1"Eisenstadt Todd, 19'-'2• p. 11 
nEl1'Cnstadt Todd, 1992, p.12 
•• Eisenstadt Todd, 1992, p.14 
1°The 1\-fiami,. llerald, m:ar.1:0 6 1992. 
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La Secretaria de Rdaciones E:.;teriores invirtió 54 mil 950 dólares en la empresa de 

relaciones püblicas Chacn1a lnc. de Ncw York para "crear una imagen posifrva de la economia 

mexicana ante la comunidad empresarial de Estados L'nidos"11
• 

Como observamo!'>. el gobierno mexicano y los empresarios gastaron grandes cantidndes 

por concepto de cabildeo para loerar la aprobación del NAFTA. L.o sorprendente es que un 

pa(s del Tercer !\-tundo l?,Bsto más en lobbistas que Japón.u 

Es necesario mencionar a otros actores que de alguna n1ancra. influyen en el proceso ~ 

disefto de la política exterior de EU, aunque no son considerados como lobbi.,.tas. Al respecto. 

Richard Fcinberg" considera al ~rupo de estados estadounidenses fronterizos con :\1éxico 

(California. Arizona, Nuc,,·o l\1éxico y Texas). quienes tienen un interés y participan 

constantcrncntc en lns re~acioncs bilaterales con nuestro pni!i.. En 1nateria comercial. estos 

eohiernos están obligados a abordar problemas de la vecindad. en este cit.so. el flujo de 

productos. Tienen oficinas espcciRlizndas como la Comisión Fronteriza C Border Commission), 

su función es el monitoreo de las discusiones lezislntiva.s que indu)e aspectos <le la relación 

bilnternl l\téxico·Estados Unidos. 

La Cftmnrn de Norteamericana de Comercio de México t.-'\.mcrican Chamber oí 

Commcrcc of Mexicol. Re:ilizó actividad de cabildeo en !!>in nümcro de casos1"' 

Concluimos sei\alando que loe; lobbista:; son gestores de innuencia en Washin¡:ton. 

contratados por los grupos de presión. Alg.uno5> de estos grupos son dirigidos par In elite. 

Especialmente por las grandes companias. como lo st"nulanios con anterioridad. los lobbistns 

11 Eiscnstadt Todd.1992, p.20 
nEiseostadt Todd. 1992, p. 13 
"Feinbcrg., Rlcbard. 1990.: p.37. 
, .. Entre ellos están las ncgoelaciones del lmpunto del t8o/o sobre carros de cari:,.11. fcrro,iarios 
pnx::cdcntes de Mé1ico. 
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son reconocidos l.e~almente. como parte del sistema politico estadounidense. En esa legalidad la 

elite puede ejecutar acciones para dirigir las poli1icas economicas, ~ ya que cuenta con Jos 

recursos financieros. 



Conclusiones 
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CONCLL'SIONES 

Las transforn1acioncs dentro de In constd11ciún de poder son los bloques comerciale" 

que se van perfilando con 111uyor nitidez. A nu~diado!. de lu d~cada de los "º'"enta obscrvumos la 

formación de un "bloque del muren Alcm:tn''. lidereado por Alrmania en Europa. de ''un 

bloque del yen" por .Japiut en el Pacifico asiático y linalmcnte el hloque de America dd ~orte 

dirigido por ElJ. 

Duranh· lu presente lkcutla !.C h:t fundamcntlldu el libre com'-"rcio bajo dos ejes. t.:110 de 

ellos hn ton1ndo cu<-rpo con10 id("ologia prctiominantl·. Cuando en realidad 111!. política.., 

comerciales de lo!> paises. indu .. 1riali1ado:-. !>OU proteccionista!. debido a la intl"rvcnciiJn directa o 

indirecta dt.• sus rt"!>IH.•cti,·os E"tados en :1-;untos <"couórnicos. l'n se~undo eje es histórico: "111 

iniciativa de In!> .\méric-us". en la cual el expresidente Bush ~e1ialo que lu pro!>pcridnd del 

hemisferio dcpcndía de) con1ercio. Eo;tc íut• elogiado e in1pulsJtdo corno el Lmico n1otor d1: l:t 

economfo capiculist:i. .-\. dif(•rencia. 110 .,,_. reconoct• t•I dt.•h•rioro cconóniico de lo'> p:ti'>cs 

industrializado!>. traducido en !>.Íntonuu. de incapacidad del '>i.,.1c1na par:t 'it"guir i:.encraudo 

ganancias. Por t•jcrnplu. E .. tndo~ 1 ·nido.,, ~e t•ncontn> t•n una r·cu.•.,,ion cconú1nicn. cu:-i o 

crecin1icnto fue de 0.75 punto:;, porccntuall· .. dvrartlc 1991; 1:1 de Ale1nania fue do._• ~.5; rnicntias 

que cl de Francia fue <.h.· 1.5 en cornpnrnción con d 4" .. de 198<>.1 E<ilO'> ... inton1as de rcc••.,,ion 

evidenciaron modific-ac-iones de tipo estructural t·n t'I capitalismo. es decir recesiones 

econú1nicns que se csc-udli.n en el libre corncrcio con10 soluC"ión Unicu. Dejando de lado la 

reestructuración mundial dc la'" indu!<>trins2. .·\si d libre com(•rcio ha tomado terreno. por 

l¡.·uc: la prinH'rU rcCC!toion de Fruncia 1k.,1k la Sc1--und01 Guerról .'\1uudial. La rC'l:csion dt.• l:lj M:' 

reconoció ofki;.1lemntc en el F:conomic Rtnort of rht.• Prc'lident. ·rr;1usmitted to thc Coni:re!>s. Fehrcrn 
de J99!1i. p.19. Lm1 dalol!I :.obre Alemania) Francia "º" 11crtodh1ticn!!.: 1-"I ._.,,_cél"'lor Ctud.ul de :'\léxico, 
8 de mMrr.o de 1991. 
2Afinnamos 1¡uc se deja de lado Ja reci.tructurnción de las indu .. tria" del <ilucma ca111talhta imrl¡ue el 
ea1111tal financie ni c11tán predominando. Kc). Sidru.") J. ) ltal S. Scot; 1991. 
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medio de las empresas multinacionales que son a¡::entes de la mundialización comercial. De 

acuerdo con esta lógica. se estti asegurando el mercado. territorio. materias primas. mano de 

obra barata (para disminuir los costos de producción) con el objetivo de nuclear-los en sus 

respectivos espacios de poder económico (bloques comerciales). 

En este contexto. podemos afirmar que desde la década de los ochenta se observa una 

.,creciente r·el!ulnción internacional" por parte de lo,. paises indu!'trializados. Uno de estos 

países es EU. que con i.u élite cconéJmicn influye en 'la dcsrregulación económica" de los 

principales países latinonmer-icnnos. por medio de mecanismos como la presión de los 

1tobiC'.'rnos para n1odiricar coni.titucioncs. en donde sc:tn favorables las leyes de- inversión, 

además de lo¡:;rar la compra de empresas cstatnlei.. 

Para nuestros paises latinoamericanos significa el desn1antelan1iento económico. El caso 

mexicano C'S el n1as ilustrativo de c~tc c.'"'1.ilo de "desrC"gulación". Durante los dos primeros anos 

del gobierno de S1tlinns. se han desinco1·porado 125 empresas estatales, siguiendo d destino de 

lns 870 eliminadas del cargo pUhlico desde 1983; las empresas mñs rentables y exitosas como la 

banca, ª"'iacion y tcJCfonos han pa!>ndo a nu1nos de consorcios privados nacionales y 

extranjeros. Aquellas en las que la actividad !!.indica! era más es.tensa. corno minera CANANEA 

y UR.·'\MEX han sido cerradin3 

EstC' proceso tic desre-gulaciún económica se fundamenta con la no intervención de los 

Est::idos latinoamericanos en asuntos económicos. argumentando que éstos nunca fueron buenos 

administradores. De t¡,,I manera. los gobiernos latinoamericanos se abrieron a los en11')re.sarios 

loca:les y extranjeros. En Centroamérica ya fueron vendidas empresas de distribución de 

alimentos. in~enios azUcareros, hotcle:s. fábricas de pulpa~ papel. cemento. siderUrgica y firmas 

agricolas. Datos oficiales patentizan que Nicnragua vendió 100 empresas con un monto 100 

.J~a. Ciudad de :\tt.t'l.lco. 2 de 1.1hrU de 1?91. 
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millones de dólares; Honduras vendió 60 de las 200 empresas. con un monto de 500 millones de 

dólares; El Salvador traspnsó 30 empresas estatales. con un monto de 267,400 millones de 

dólares; Panamá trn~pasó ~ empn."'i&s. con un n1onto de J,000 millones de dólares; Guatemala 

vendió las lineas aereas avintcca y Co~tn Rica estudia la ''enta de bancos. El caso de Sudamérica 

es similar. La lista de rmpresas estatales en venta incluye desde solares colombianos, pasando 

por pesqueras en PerU. fundiciones ~n Bolivia. faibrica de ª"·iones en Brasil y empresas de 

sen.·icios en Argcntina.4 

Se impulsan politicns proteccionistas desde el Estado del Norte frente a otras 

economías por medio de fuertes regulaciones arancelarias (la ley comercial OTAJ y a su '\"ez se 

impone la No inten•enC'ión de los E!:tados del Sur en lns economins. En otras palabras. los 

Estados del Norte han venido ejerciendo funciones económicas. prcsioni"s políticas sobre los 

Estados del Sur. l.a ri"¡:,ulación del Surte sobre el Sur e~ 1rnspiciadn desde la ideología del 

libre comercio. Esta situación conlleva n relaciones económicas internacionales "tensas", 

perfilñ.ndose como futuras guerrHs comercialcs5. ~1ichel Albert en su libro capitalismo contTa 

capitalismo señala que el mundo transita del fin del bipolurismo. que predomino durante la 

Guerra Fria, entre el bloque capitnJi~ta y comunista !I una «°:'>J'CC~e de- "tripolarismo". en eol cual 

agudizara Ja dispcta enh.: tres clases de capitalismo: el estadounidense. el e'..lropeo y el asiático. 

Ante este contexto dd capitalismo y "declive" económico relativo de EU en el 

escenario intc-rnacionat. para América se perfila una zona de "libre corncrcio" suma1nente 

protegida por EU. restándole c.npacidad de diversificación H nuestro!". paisc!li. Un bloque 

-'El Financiero, Ciudad de México, 9 de diciembre de 199.1. 
SPor ejemplo~• desacuerdo entre EU y Europa por la <:ucstion agrícola.. La.11 tensas relaciones rntre 
Tokio y Washington .son lliJ{DD.!1 claru.!I de futuras guerras comcrciale• par,¡¡ protrgcr AUS espacios de 
poder económico)' dominar comercialmente. 
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rezional hev,emonlzado que serviré de trinchera frente a Japón y la CCE. Ahora EU tiene un 

enorme potencial de replie¡:,ue en su z.ona e,co~ráfica de mayor innuencia. 

La élite económica de los EU se encuentra propagando ideológicamente d libre 

comercio. encubriendo el dete.-ioro económico de sus empresas frente a la competitividad de la 

CEE y .lapón. Por ello nlgunos paises latinoamericanos son escogidos para firmar acuerdos 

comerciales. No por cuestiones de libertad de comercio • sino como una estrategia. 

Las firma del NA1'LA entre M~xico y Estados Unidos se desarrolló en condiciones 

peculi.arc!>. Por un lado, el sistema politico mexicano evidenció la carencia de un Congreso y el 

poder de un prcsidenciali!>mo que en alianza con los empresarios mexicanos impulsaron el 

NAFTA. Por otro lado. la importancia de los 1obblst1ls en el sistema político americano que 

facilitó el acceso de la élite económica estadounidense. empresarios: y gobierno mexicano para 

ganar votos en el Con¡=.reso estadounidense. 

Se negoció un NA¡."·'l'A en el marco de las reglas de ambos sistemas politicos. lleluciendo 

la incapacidad del gobierno n1e1icano para negociar directamente con Washington. al delegar 

en los lobbistas capacidad política de ne¡:;:ociación • Los corredorc.."i del Congreso fueron el 

e!iocenario de un1l subordinada política económica 1ne1icana. Los en1pre!>arios y ~1 J.:Obierno 

me:iticano tuvi,·ron que gastar millones de dólares. Oemost .. ando la incapacidad de negociación y 

la carencia de un Coni:,l"eso mexicano. que daba por hecho la aprobación del NAFTA. Por ello. 

se centraron en los lobbistas y el Congreso de EU~ olvidándose del es~nario mexicano. 

El poderes Ejecutivo de ambos países desempeñó un papel importante, en la medida de 

una "cooperación" n1utua y cada uno trabajo con sus medios y mecanismos "lei=:ales" en sus 

respectivo pais. El Ejecutivo americano tuvo jurisdicción para influir y determinar las 

negociaciones por medio del "fast track". un poder que el Cong,reso delei=:ó a los presidentes 
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Bush y Clinton. \.lientras que el Ejecuth.·o mexicano c=on un poder dictatorial. traducido en un 

presidencialismo. impulso el NAFTA y finnnció el pago de los lobbista¡¡. 

El poder le~islati'\o'O fue diferente para cada pnis. El Legislnti\.·o mexicano fue 

inexistente en la aprobación del !\/AFTA. ;\lientras que el Lrs::islaÜ\.'o americano fue vital para la 

ié.lite económica. por la influencia de los grupos de presión que determinaron t"I '.';AFTA)' los 

intereses de esta élite.. En los Comités )' SubcomitCs se demostró que el Congreso americano es 

un escenario lc¡:al que permite la intervención directa de los lobbistas y rs dirigido por los 

i:rupos más podero,,.os económicamente. Esta idea del Congreso de nuestro 'ccino del :Sane 

responde a la imagen de un sistema piurnl. en donde son escuchadas Jns demandas de los 

grupos. El cuestionamiento e'i cuáles i:;rupos. porque en la aprobación del NAFTA se demostró 

una coalición integrada por un'l minoria, un grupo que t'ontó con rccur!'iOS económicos. le 

permitió pagar a los lobbistas y toda una c:unpaila de propnean<1n. Aqui. no debemos olvidar 

que la Clite tiene cJ in1?,rcso. Ja riqueza • en !'iintcsi!> el poder al permitirle controlar (además del 

congreso) los empleos cla·H!' de la burocracia, tener ct•ntros de información y docunlentación. 

La participación de lo!'i emprcl'iarios 1ncxicrmos en el disei\o de In política comercial 

exterior n1exiicana fue activa en la medida que colaboró con el finuncift.llliento de loi. lobbi!<ttns. 

De acuerdo con el Departamento de .Ju!<tticia de EU, entre 1989 y l 9fJ3, los empresarios 

mexicancs pagaron 1,808,889.85 dólares. Las empresas mexicanas fueron cementos mexicanos, 

industria Alfn. maxican Steel Group. COECE. Arand:a S.A d<" C.V y Ja Fundsción :\ti~u('J 

Alcrnán. Los empresarios mexicanos trnbnjaron directamente con los lobbistas en los EU e 

invitaron a .!\-léxico {por medio de COECE) a representantes del Cone,rcso estadounidenses. 

dejando de lado el csc:c-nario poJitico mexicano. El trabajo conjunto entre Jos rmpresarios ~· el 

gobierno mexicnno rn EU se traduce en el pago n los lobbistas. ;\fl\s que una negociación fue 



una compra de votos en el Congreso estadounidense. De eso tuvieron conocimiento el gobierno 

mexicano y los empresarios de ambos pni5.es. Así, In alianza desarrollada de éstos sectores no 

fue no,.·cdosa. Todo lo contrario. la histori:i económica me:ii;icana nos ha dcn1ostrado las 

"buenas relaciones•• de los empresarios mexicanos con EU, ni menos así lo 1nuestran algunos 

momentos históricos: con !\tiguel Alem•n y recientemente con Salinas. Durante ~ste último 

J!Obierno. los empresarios mexicanos además de pa1;ar los servicios de los lobbistas. montaron 

una cnmpa1"\a de relaciones públicas en El!. En 1991, 1\-téxico pagó más de S.4 millone..s de 

dólares. TnntbiCn estos empresarios contrataron a hispanos. como portavoces del NAFTA. 

Entre ellos estñn Toncy An:tya (e1.gobernador de NucYo l\téxico). Gabriel Guerra Mondragon 

(cxasesor del Embaj:s.dor de EU en ~éxico y micm~ro del equipo del presidente Clinton) y 

Edward H;dalgo (miembro de In marina de EU)6 

Los cn1presarios niexicanos y las empresas multinacionales (de EU) son aliados que 

surgieron como coalición triunfadora desde el periodo de substitución de importaciones. Esta 

coalición ha obtenido beneficios con '\:cntas de petróleo. durante los regimenes de .José López 

Portillo y Luis Echcvcrría. Con la crisis de la deuda en 1982 y las politicas de ajuste sólo se 

bent•ficiaron a co;pcculudore!o podero!'>os como los ''c~portadores'', aícctando a las enlpresa.."lo 

orientadttS ut tncrcudo inlcrneo tprincipnhncnte la pequei\a. y medinnft empresas mexicana). Asi 

se formó un.a sólida coalición e1.tr111njern que durante In décadn de lo:o ochenta incrementó su 

poder. conlJe,.·ando n In formación de una coalición transnacional dominante. Esta incluia • 

poderosos grupos de empresas multinacionales en continua expansión y diversificación a nivel 

mundial. así con10 consorcios financieros internacionales (Fl\11 y BM), ambos con recursos 

acumulativos de capital y lccnolos:,'L 

6rerot,199J. 1,. 71 
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El poder de negociación del NAFTA estuvo comandado por la élite económica de EU. 

aunado al apoyo-subordinación del 2obierno y empresarios mexicanos. El dominio que ejerce 

esta élite económica se debe a muchos íactores. tales como la relación asimétrica de poder. 

pues quien tiene 111nyores recursos es quien domina. Otro factor fue la influencia económica a 

través de las emprrsas multinacionales. al ejercer control económico sobre las exponaciones 

industriales mexicanas. Este fenómeno conllevó a la concentración de corne.-c:io mexicano hacia 

d mercado de EU. ademas de la necesidad de in"·crsión extranjera y exportaciones. A su vez 

se incrementó el "poder" de los empresarios n1c:11:icanos, principalmente los exportadores 

quien~ constituyeron un grupo dC' poyo al gobierno de Salinas y NAl--l'A. Por ello, es de 

esperarse que el beneficio del NAFTA sea para estos sectores. 

El ccme.-cio ''mexicano'' a EU se ha incrementado (en parte pur el 5istema de 

maquiladora). En 1985 l\.1éx.ico cmpezú u liberalizar el comercio, diminando casi todas las 

licencias de importación y reduciendo los aranceles de importación p.-ovenientcs de EU. La 

importación de hin.es aurnC"ntó de 9.5°/o del PIB en 1985 a I2.5o/o en 1989, incremcnt1h1dosc a 

un 1 5.3°/o en 1992. A mediados de la decoda de Jos ochenta s.c incrementaron las exportacionrs 

en un contexto de devaluación, caida de Jos precios del petróleo y fu¡:a de capitales. En 1987. 

una nueva polhica para combatir la inflación provocó una sobrevaluación del peso en un 38.0°/., 

y una creciente infls.ción de 182.2°/u. La exportaciones <>e incrementaron y se intensificó la idea 

de crecimiento económico mexicano basad:> en una mayor inyección de recursos extranjeros qur 

financiaran las importaciones. Estas políticas beneficiaron a especuladores poderoso~. a la 

industria orientadas a la exportación (las empresas muhinacionaJes y al¡,?.unas t:mpresas 

nacionales) y afectó a las pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno. Las 

politicas implementadas durante Ja década dC" los ochenta favorecieron a los g_rupos 

transnacionales y perjudicaron a las empresas nacionales. México vivió una tendencia 



arrolladora de concentración de riqueza y poder. Según cálculos de Ja revista estadounidense 

Forbcs, los ricos de l\fCxico han aumentado a partir de las crisis económicas (principalmente de 

la dé'cada de los ochenta). Derrotando a los populosas mexicanos )'' simultáneamente afianzaron 

su alianza con intereses estadounidenses y muJtinncionalcs. Las grandes empresas mexicanas, 

corporaciones n1ullinacionalcs explotan los salarios baratos e incrementan las exportaciones. 

lógicamente son los hc.-ncficiados de las políticas c.-conómic:is que han promovido (en este caso el 

NAFTA). 

Es claro que los problemas de comercio y compctifr\.·idad de Estados Unidos son 

producto de sus relaciones económicas con Jopón. los paío¡es de reciente industrialización 

(NIC's) y AlemRnia. La competitividad que se obtiene mediante la c.xplotsición del trabajador 

(segUn las teorías del desarrollo desii:unl) y disminución de los costos de prc.ducción no 

resolverá el problema de compctifr"·idad de EU a largo plaxo. La necesidad imperante en este 

pais es el incrernento de la productividad mediante in'\'ersíoncs en investigación. desarrollo 

tccnolúgico. ecJucación. capacitación e incrementar su nivel de nhorro interno para mejorar su 

balanza comercial. 

La Clite t..•cunómicn c:o.tncJounidcnsc tal parece que promo\.·ió el NAFl"A. con la idea de 

afrontar los dcsafios de competitividad frente a la Comunidad Económica Europea y Japón con 

los NIC's, en lus:ar de corregir sus problemas cconónucos dome.sticos ( la prGdoctividud). Esta 

élite con el discurso del libre mercado nos estii mostrando una nueva hegcmonia hemisférica. 

que primerJ11.111cnte comenzó con l\tés:ico. El Primer rrsultudo Ud NAFTA es la continuidad de 

la explotación. pnra disminuir costos en la producción por parte de la alianza entre esta élite y 

los mexicanos (empresarios). Una alianza de falsa productividad basada en salarios injustos y 

en la nliseria de los obreros. 

El '\Vashini:ton Post señaló que los costos laborales en J\.'.léxico representan una dé'cima 

parte al de los Ell. Aquí el salario es de J a 1.50 dólares por hora. y ésta es una estimación rnuy 
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¡:enerosa. No solo los salarios son bajos en :\-léxico sino que los trabajadores son 

propensos a oreanizarse para demandar mejor paga. en contraste con los trabajadores del 

Europa del Este. Tambien se estima que las compañía!o americanas en Asia ser&n mo~·idas a la 

frontera con l\olrxico.7 Parece que en El; pr<"domina la posición de mantener a las maquiladoras 

como empresas cnsambladoras de insumos cstadounidenses8 en el <'ontexto dd ~AFTA. Los 

siguientes dato!i patentizan estas afirmaciones: En 1980 :\léxico tenia 620 rnaquiladoras que 

en1pleaban 119.500 trabajadores. En 1991 existían I.925 maquiladoras en donde laboraron 

467,()(M) trabajadores. Actualmente mas de 2,200 maq:.iiladoras emplean a m&s de 900,500. B:1jo 

el programa de rnaquiladnras, (o.¡ hienes producido!> !>e dirigen al n1ercado de Et:. Los asi 

llamados negocios entre :\-ICxico y EV no lo son, mas bien !>C trota que las compaOias 

estadounidenses envían a la frontera mexicann !;U propiR ntaquinHrin. los componentes y recibir 

en EU Jos productos ,¡;emiacahados o acabado:o.9 

Otro de los factores de la Clite económica estadounidense para apoyar el SAFT A, 

ademits de la explotación. es el potencial dc rt>cursos naturales, princip~1lmente d petróleo. a.si 

como productos minerales. 1-::.1 intt"ri-s por los recursos naturales n1t."xicanos no es una novrdflOd, 

sin cmban:;o con Ju ¡::uerra en el Gulío Pi.!rsico se reafirmó la necesid~d d~ :isegurar éstos 

recursos rn el otro Golfo. no!> referimos al ntexicnno. El e:ando de \.'eracrur. tiene los complejos 

7 cilado por Ron Perot, J•J9.J, P.úl 
8 La s maquilador.11i;se han ido cr«<ando ~ partirdc 1965. mediante' un conjunlo de cxcncioueli en 
diferentes 1c,.es me:i.icanas. Se le~ concedió a la~ maquiJ.dor.1.li permbo de importacion temporal. Ubre 
de aranceles, para ¡1rrK"c,ar articulo" de csportación: pennh.o pra operar cun capital JOO'!-ó 
extranjero; permh10 para compara n1cdiante ndeicomiso bienes raíces en la fron1cr-.1: Norte; escncJón 
de alJ:UDO!i impuestos federales~ e~latalcs. Un réi:,imen t.le r'\.ccpdón legal. Se ha creado en J\lé1ico una 
especie dc"industriaº' cnaambladora de partes~· de piC!iias e'J>lranjer.:u que i.c •~mej• a un scnicio 
administrath·o de un proceso laboral. !\léxico adccut'1 5U le¡:i!<ilación por medio del "Dccrclo pólra el 
fomento y operación de 1<1 indu:i.tria maquilador-.a de cspon,¡¡ción. C'n el diario onclal con fecha 22 de 
diciembre de 1989 en la ciudad de MésJco. El objeth-n de éste decre10 es para establecer fonuas 
incipientes de co-producción )"por otro lado permite que i;e -,.coda 11arte de su producción en territorio 
meJ..lcano. En .1ointesis es ma,.or dh·l:i.ión dd 1rabajo ~· mercado. 
9rcros. 199.l, 11. 60 
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petroqulmicos de Pajaritos. !\.tordos y la Can¡:r-ejern. muy cerca de las áreas de producción de 

c:rudo y gas natural. 

Los Unicos beneficiados del NAFTA serán sus promotores. las coaliciones formadas 

para impulsado en los ElJ: la élite económica estadounidense como dirigente. que supo 

maniobrar con e& apo)·o ahierto de pocos mt!Xicnnos poderosos (gobierno dictatot"ial y 

ernprcsnrio!>) t•ncnrgudo'> de ndministrur y dirigir Ju <:conontia de In colonia. 

Al n1enos Cstu e!> una rculidat.I que intpernrá a finales de este siglo: capitalismo contra 

capitalismo. explotación del la~ l·litcs del Norte sobre la!'ii del Sur. Capitalismo salvaje al que no 

se le quh~r ... • reconocer sus nut.l<.•!>tares corno la.'> recesiones. por el contrario, es enaltecido con un 

triunfo y propn~ndo ideológicamente como d mejor (teoría de Fukuynma) Por ello es urgente la 

necesidad de replantear el papel de los Estados del Sur y sus de1nocracias en un inundo de 

rcc.-structur:ición industrial. división internacional del trabajo y de continuidad capitnlista. Lo 

peor es que estamos sin paradigma de justida social. por llamarlo de alguna forma .. Pero pese 

a todo esto, Ja c~peranzJt s..-guirá pern1anecicndo. (!\ti esperanza continuara con la idea de una 

i~ualdnlt de dt .. 1o1trrollo hunumo). 

El NAFTA podría estar orientado n lograr :tlto'f 1uvele1' de productividad, 

apro"·cchando los beneficios derivados de un verd1tdcro libre con1ercio, de ecor.:omias de ~CAia. 

increanentando el ahorro interno y la in"·ersión productiva en los paises socios e incrr-fTicntar 

más recursos a la investigación. desarrollo tecnológico, educación y capacitacil.n civil. 



Anexo 
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El NAFTA negociado y aprobado. 

Es d11ro que la nc~ociación del NAFTA fue promovido y aprobado por una minoría. 

Sin embareo. cabe preguntarnos del porque de cstn aprobación~ de ciertos apartados 

{nne1os) a al¡:unos sectores industriales y las reglas de origen. En primera instancia fue porque 

respondió a lo~ intcrc!<.cs de esa elite y la implerncntadún de unn cstrnte2i• para hacer frente a 

la competitividad del bloque dd yen y del marco alcnuin. Además, los intere:scs de esa élite están 

relacionado!!. con el nsej.!uramicnto de 1nntcrius prima~ y mano de obra barata. Por ejemplo si se 

analiza el tes.to sobre el NAFTA se observaran las ramas industriales que se incluyeron y 

las <1uc están perdiendo compctith·idad a nivel mundial. 

El :"llAl·,-A propuci.to tuvo un prclimbulol y 22 cnpítulos. Originalmente c-sta fue In 

iden. pero durante la,. nt•¡:odaciones se iflcluyeron subcnpitulos. anexos o acuerdos paralelos 

(sobre todo con la adntinistrncion Clinton). Al¡;:,unos de éstos estñ.n detallados., tales como el 

sector automotrii:. de bienes textiles y confecciones. El cnpitulo X tuvo cambios referente a las 

compras dd !>Cctor público. los cuales aclaran hasta que punto llagan las oblil!::adones aceptadas 

entre cada país. El capitulo XII esta dedicado ni comercio transfonteriz.o de servicios. en los 

anes.os se puede observar h1.s acl11raciones para el transporte por- tierraZ. El capítulo VII sobre 

lo agricultura tiene do..¡ subcnpítulos sobre 

'En el prellmbuto !'>C c:otpone loll principio,. que han de regir el Ubn:: comercio. Estos principios .an: 
establecer un :ricuerdo comercial que permita la creación de empico!', el incremento de la ln\.·enión y el 
crecimiento c-conómJco mediance el libre con1erclo. Como sabemos é!itO e!'I retórica. El ptt4mbulo 
también anrndona que el acuerdo ¡>ermltirá incrcmenC11r la compccith ldad Jntcrnacional. 
:?El 2.!" de a;.:o~•n de 1996 en Tc~as declaró el posible cierre de dos pucntc!'I tr.&n!lfrontcrb-.os entre F.U y 
J\1éslco. El motho e~ que no rc•1>ondcn a la!'I cap.aeidades de in.'l.pccelón por parte de los onclalcs de 
EU. demorando más para n:'" lsar la. cncrada ¡>or Cierra de mercancfa proccdcncc de Més.ico. Esto ha 
provocado aglmncramicntn y saturación de trabajo y el E:1otado de Tesas no cuenta con cJ 111·csupucsco 
para imt>kmcncar nuc,.·;n1 medld:a!f.. 1..a realidad está rebasando Jo estipulado en el NAFTA. San 
Fr:1m:i..c:o Chronic'I<·. 25 de ago!ttO de 1996. El nujo de camiones n trau~s dela frontera me:dcana ha 



101 

el acceso al mercado, medidas sanitarias y fitosanitarias3. También tuvieron modificaciones los 

capítulos XI sobre in"·ersión°'. el XII referente." al comercio trasfronterizo en servicios y el :XIV 

de servicios financieros. Estits modificaciones fueron denominadas .. excepciones transitorias", 

en otras palabras. son trnnsitoriHs en lo que se lleearS. a la liberalización comercial despues de 

10 ailos de entrar en vigor. 

Es in1portante señalar que en el ~Al--1""" ,.\ estñn cl:iusulas ~obre el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), localizadas en el capitulo J (objetivos), l l(acccso a 

bienes y mercado) y IV (encrgia y petroquimica básico). Pero el articulo 103 declara que c-n el 

caso de un desacuerdo entre el NAF'l"A y otros acuerdos comercialrs, prc\.·alecerán las chiusulas 

del NAFTA, dándole relevanci11 a uiv1..~I internacional. Sin embargo se subordina el ;"li;AFTA en 

matll:"ria de acuerdos oinbient.aks internacionales. E<;ta 1nodificnción se debió a las presiones de 

grupos ambientalistas en EU, dur:111tc el ~obicrno de Clinton. 

Se eliminó la propuesta original sobre la in\.ersión t'lltrunjern en petróleo y gas nnturnl 

en J\1éxico. Pero este 1mis hn re<.>structurado la petroquifnicn. dejándola abierta a la inversión!'. 

Este punto fue una cuestión delicada durante In!. ncg,ocincioni:-s. Dctnostrando el intt""rés de la 

élite estadounidense en el petróleo n1eJ1:Ü:ano. yn que las ilnportuc:ir>nes c!l.tndouni<lcn!>eS de 

petróleo ('rudo de l\1Cxico fueron de 4..300 millones de dC.Jares en t<J91. cerca del 14ºFU de todas 

las importaciones de !\-1é.xico6. 

crecido m~~ rápido que la capacidad de ins1J<.>ccitin del -.crdcio de aduana de EU. De acuerdo con la 
Oficio11 de Recucnco General, en 1990 EU tenía 1.800 in!!.pcctotts a los: largo dela frontera. cuando Ja 
carga de trabaja dcma11daba 2.!'0d lns¡Jcctorc-.. 
3na.sta el momento de eKribir esta tcl'ils. el DeJ)artamentn de Comercio impu:l-0 sanciones 1d jitomurc 
procedente de :\léxico, ,·iolando lo cstfpuhuJo en el NAFTA. 
°'Referente n la lnn~nión, !\léxico eliminó restricciones u la ion~nión c1trunjcra din:-cta ha~ta un -49% •. 
5..:s inlercsantc el proceiiu de rce!tn..icturnch>n de la 11etn1químlc11 me-.;:icana, purs permitió el Ubre 
accew a lus coo111aftfa-. de ElJ. En e<i>te momento Ja cumpaftía TRJTOS se cneuentr:a en el Sur de 
;\1és.ko {Campeche) rcali.Lando 11eñoracioneL Loir; trabajo-. de -.·~11eciulista John Saxe-Fernánde.r. 

P.~~:'~~:~a~:.~-:a~~,i:~':r!::~~~:?1:~ar;-;~f~';;';.·radc Admini"tration US. l;ureini: Tradc Hlghli2ht11, 
19'.12. p.12'). 
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Pese a lo extenso y detallado cada capitulo del NA .. IA dejó abiert• la posibilidad de 

conflictos. Es.is te asf un comitC 7 de consulta y solución a los problemas,. aunado a la creación de 

arupos de trabajo para analizar las reglas de origen. ini:;reso temporal para personas de 

negocios y subsidios a la a¡:riculturn.. Tambi~n se estableció una comisión de libre comercio 

inteerada por miembros a nivel ¡:abinl."te. En el capítulo XX se autorizan planes de arbitraje y el 

capitulo XIX autoriza un rt:mplazo a la revisión judicial de sus detenninacioncs antidumping y 

con1pensatorios por paneles binacionales. Como observan1os todas estas re¡:las de negociación 

se debc-n a la posibilidad de ambigüedades y conflictos. que surgirán a futuro entre los tres 

paise!o. Paru el caso de l\.1Cxico significara futuras negociaciont.>s comerciales coe1nictivas. 

El NAF"f'A aprobado es un documento de dos volUmencs con 22 capitulo!.. El volumen 1 

( con 570 páginas) contiene la!i di!>posiciones clave del acuerdo entre México. Canadá y EU. El 

\.•olumen 11 tiene 450 pRi;.inas. De t...~tas. 147 e~tiln dedicadas a las -excepciones.. o 

.. disposiciones especiales ... Esas excepciones "'º" especificadas pais por pais. 

Volunu~n J: 

El \.'Olumcn 1 consta de ocho panes. La primer parte es muy corta y la disposición más 

importar.te es el anículo 105, que define IRs oblii:;adoncs de los tres paises: .. que cada e;obierno 

se asc-gurara de que se adopten toda'.'> las medida!> ncccsa1rias a fin de llevar a eíecto las 

dispos;cioncs de ese acuerdo. incluyendo los eobiernos estata.lcs y provincias". Esto es modificar 

leyes internas para ajustarlas a las necesidades del !'IAFT A. De no hacerlo se procederá a una 

recusación y ar1te un jurado de comercio internacional para aplicnr una multa o la modificación 

de las leyrs estatales. 

7Eatoa comité" y ;:rupo~ de traba.jo c"lán numerados en el COl.pitulo XXII del NAFTA. 
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La parte dos establece el comercio entre los tres paises. Estas normas están divididas 

en 8 capUulos. A.qui solo rc~saltarcn1os los capítulos de contro"ersin durante las ne¡:ociaciones. 

El capitulo 111 describe los bienes que se pueden comerciar baja el :"iAFT.A. Aqui hubo 

disposiciones especificas en dos sectores: automotriz. e industria textil. 

En capitulo 1 V estAblece hls re2las de=- ori~cn que determinan cuales serñn los 

porcentajes de integración o transformación que requerirán los hicnes para podC"r 

considerados como originarios de la región. La determinación de estas reglas respondió aJ 

objetivo de ase&urar que el trato preíerencial se otorgue Unicamentc a los bienes p..-oducidos en 

la rqión y no a bienes producidos en otras. Lo trascendente de este capítulo reside en la forma 

que se utilizara para determinar si un producto califiC'D para C'I co1ncrcio sin aranceles u otras 

barreras entre los tres países. La determinación de sí un producto es originario de la ree;ión sr 

rea.lizar4 mediante el método de valor de trnnsacciUn, que consiste en restar el valor de lo 

importado del valor del producto de l'xportución. Este n1étodo tic;"ne la virtud de ser el n•ismo 

para los tres paíse-s. Para los productús con un bajo porcentaje de insumo o materiales que no 

sean orig;inales de la rei:ión y en ciertas circunstancias no cumplan con las reglas de origen, se 

I~ estableció una cliiusula ... mininfr,."'. Esta permitir.H el acceso cuando el 'lralor de los insumos o 

los materiales ajenos no sobrepasen 7°/o del prccio o del costo del producto. Las reglas de 

origf".n son una barrera para productos procedentes de otras regiones, espe;:íficamcn&e Ja CCE ~· 

Japón. 

Los procedimientos de aduana están en el cnpitulo \'. Cada pais proporcionar& 

sei,:uridad de que un producto exportndo a cualquiera de los otros dos paises participantes sea 

producido en el país que lo exporte. Esta procedimiento fue para evitar que México no se 

convierta en una estación de transbordo a El! y Canadñ de bienes fabricados íucra de ?\téxico. 



El capitulo VI se refiere a Energía y pctroquimicos básicos. Aquf se permite que las 

compalUas de EU a participar en la propiedad de compai'Hns que ecneran electricidad y de la 

industria petroquímica. prindpaJmentc en México. 

El capítulo \.'11 trata las reelas de comercio para la agricultura. sanidad y medidas 

fitosnnitarias. En el caso del sector ngrfcoln se presenta una situación particular. ya que se 

establecen dos acuerdos bilaterales: uno entre C11.nadft y l\féxico y otro entre EU y :\téxico. En 

cJ caso del con1crcio entre EU y Canadii permanecen las disposiciones que tiene c-n el acuerdo 

de 1988. 

El capitulo ocho de (n parte dos proporciona protección si Is industria de cualquiera 

de los paise!. está seriamente an1enazada por el nujo de i1nportación de uno. de ambos. de los 

otros dos. 

Volumen U. 

En este volumen se definen las exct>pciones, disposiciones especiulcs, estándares. 

propiedad intclectuaJ, disposiciones administrativa .. e institucionales e in,;ersi6n. Este ültimo 

tema es el más importante. el resto solo son requisitos legales detallados. Por eso nos 

centraremos en el tema de la inversión. Esta es una parte del corazón del NAl<t A. aunque esta 

localizada en el volumen 11. Esta pnrte es extensa. En donde se demostró que la élite 

estadounidense le dedic"ó un interés «"Sp~ial. tal como fue el ca!l.o de los ener¡:étic-os. 

El gobierno mcxicAJ'lo ofre·ció protección a las inversiones de EU y Canadá. Este 

c•pitulo de inversiones define una serie de compromisos por parte de México, al eliminar 

restricciones y permitir a los inversionistas extranjeros (principalmente EU) operar en 

industrias que antes estuvieron reservadas para Jos empresario~ mexicanos. Con c-1 NAl-JA 

México permitirá a los inversionistas extranjeros llevarse del pafs los beneficios, dividendos, 
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intereses. capitales. pagos de regalias y todo el dinero derivado de sus inversiones. Esta 

posibilidad de sacnr el dinero de ?\1é:idco es muy atracth·a para los invt-rsionistas extranjeros. 

México (mas bien una minoria de .. ntcxicanos") modificó las leyes de inversión y se mostró de 

acuerdo en no nacionalizar o expropiar las inversiones extranjeras y en el caso de que Jo realice-. 

el NAFTA protege a los in"·ersionistns de EU y Canadá. obligando a México ( más bien a todos 

los mexicanos) a pa~ar una compensación por con1plcto. !>in den1ora y en una proporción 

equivalente al ju!>to valor en el mercado de la propiedad expropiada. Así. ~1é1ico ofreció todo al 

capital extranjero, mostrando un interés solo por d capital de EU. 

Las adquisiciones ¡:ubernRmcntales son el complemento de las leye,;; de inversión que 

ofreció !\tC.S.ico. Las adquisiciones i:;ubernamrntale,. consiste en nceptnr. por mrdio de agencins. 

ofertas extranjeras para ht inversión. Para EU representó un nv:ance in1portante de invrrsión en 

el sector energético!'>, pues les estaril pcrmi1ido hacer trabajos exclush,·os para f>EJ\-IEX. 

Partes omitidas del N.·\.1-IA propuei;to: 

"'Los temas referentes n los proble111as de inmigración entre :\1C.xico y EU. 

"'Condiciones de los trabajadore:i; uu:xicanos. Las grandes diferencias de los derechos 

laborales debieron de haberse abordado si el objetivo del :"!AFTA es intrgrnr las economías de 

EU. México y Canad:i. Las des'\-·entajas de los trabajadores mexicanos son abismales: 

1.Los trabajndores norteamericanos;. por cjempJo tiener• derecho a establecer acuerdos 

colectivos. Los mexicanos no. 

2.Los trabajadores mexicanos tienen protecciones para la salud y srg:uridnd. Los mexicanos no. 

"'Infraestructura n1exicana. Se requiere de miles de millones de dólares para modernizar 

la infraestructura. entre otras cosas, la in.stalación de maquinaria. comput.a.doras. carreteras, 

puentes. tecnoló¡:,icamentc modernos que responda a las necesidades del NAFTA. 
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En resumen, el NAFTA se aprobó por una minoría. que será la beneficiada. Esa 

minoría es la élite norteamericana que contó con el apoyo del gobierno y empresarios me:1:icanos 

al pagar a los lobbistas. Un cabildeo que logró la perdida de poder del Congreso de los Estados 

Unidos y el fortalecimiento de la presidencia. Como lo patentiza Perol: ... el Congreso de los EU 

fue un vegetal al aprobar el Fast Track. Paralrlamente, en Ml!xico el presidencialismo 

dictatorial y los empresarios negociaban y financiaban en secreto un NAFTA, olvidándose del 

escenario politico mexicano. Así, !\1é1ico ofreció a la élite estadounidense bajos salario laboral. 

una n~glan1entación oficial poco exigente, seguridad respaldo en sus inversione!C y apertura a la 

industria pctroquímica. 
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