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PROLOG0 

Tratando  de  colaborar en el desarrollo  de  nuestro país,  nos surge la 
inquietud de analizar sus perspectivas econ6micas frente a  la  firma 
inminente  del  Tratado  de  Libre Comercio  con Estados  Unidos y Canada, 
además de las relaciones  con  Japón. 

Nos planteamos  como objetivo  plrincipal  eliminar muchos mitos que han 
minado  e  impedido  el  progreso  de  nuestro país  en el pasado y buscamos 
superar el nivel abstracto en el analisis  para penetrar en  las 
determinaciones más concretas  de las relaciones econ6micas. 

Agradecemos al C.P. Eduardo  Villegas, Director de  esta tesis por su apoyo, 
orientación y observaciones, sin las cuales este analisis no hubiera 
llegado  a  concluirse; así como  a las dependencias  que nos facilitaron  la 
información necesaria. 

Lo expresado  en  este  análisis es responsabilidad  absoluta de los autores. 

J.L.C.S., E.G.R., L.S.M. 
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INTROOUCCION 

El presente trabajo  trata de sentar las  bases tedricas  que  permitan al 
lector una  visidn  general  sobre  la  historia  econ6mica  de M6xico, asi como 
las perspectivas  que tiene en las relaciones  econdmicas con  las  grandes 
potencias  del  mundo; Estados Unidos (El Bguila) y Japdn (El sol). 

Paradojicamente el  trabajo se titula "M6xico entre el dguila y el sol" el 
cual  plantea  a  México  la  alternativa  de  elegir  con  cual  de las dos potencias 
más  poderosas del  mundo  crealr y/o solidificar relaciones  econ6micas, 
suponiendo que ni a Estados Unidos ni a  Jap6n les gustaría  compartir  un 
mercado  como  el  de  México. 

El trabajo se divide  en dos partes  principales; la primera de ellas  consta 
de  tres.  capitulos  en los cuales sle presentan las historias econ6micas de 
México, Estados  Unidos y Jap6n. De esta forma  en  el  primer  capítulo 
tratamos  la  historia  econ6mica  de Mbxico, desde la 6poca  prehispBnica 
hasta la  actualidad. El segundo capítulo  lo dedicamos a la historia 
econ6mica  de Estados  Unidos, desde su independencia hasta la actualidad, 
pasando por  la crisis del "29" y llegando hasta su aparente decadencia 
actual. El último  capítulo  de esta primera  parte  (capltulo 111) trata la 
historia  econ6mIca  de Jap6n,  desde su destrucci6n en la Guerra Mundial 
hasta !;u gran  consolidacidn  econdmica, la cual  la ha llevado a ser  una de 
las principales  potencias  de  la  actualidad. 

La  segunda parte  del  trabajo consta del andlisis  financiero y de 
oportunidades  que  tiene  M6xico ante esta  encrucijada. Ademds  dedicamos 
el capítulo IV a las formas  de bloques comerciales  que  existen y los paises 
que pertenecen a dichos  bloques. Por último  en  el  capitulo V planteamos 
nuestros  puntos de vista y los resultados  del andlisis realizado en este 
trabajo 
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Con la  [mejor  intencidn  de que  este trabajo sirva para despertar el  interés 
de los mexicanos en el  futuro y alternativas  de su  país, le  ofrecemos al 
lector un lenguaje  claro y con las determinaciones más concretas  de los 
resultados,  para  que no sea este un libro  tedioso  e  imposible  de  leer ya que 
como  dijo Carlos Marx: 

"Lo concreto es concreto  porque ES la síntesis de  varias  determinaciones, 
por lo tanto unidad  de lo diverso". 
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CAPITULO I .  

CONFORMACION HlSTORlCA DE LA ECONOMIA  MEXICANA. 

I .  MBxico  Precolombino. 

El México  precolombino  no se puede no se puede  considerar despues de 
1521, año en  que se da la  conquista; y se caracteriza  por un auge y dominio 
del  imperio azteca. 

El sistema azteca basa  su economía en  la  agricultura y la pesca, 
actlvidades  realizadas  para  un  autoconsumo; dichas actividades  arrojarían 
un  excedente, el cual se transfiere a otros sectores de la poblaci6n, 
exigiendo  esto  una  actividad  comercial. 

El comercio se dá en el  Imperio Azteca  cobra  importancia y se convierte en 
una irniportante  fuente de ingresos;, así es como se dan los primeros pasos 
en la incursión al comercio  en  nuestra  economía. 

Con la llegada de los españoles este  comercio se desarticula y sólo quedan 
entre los indigenas intercambio  (de productos  que  no  importaban a los 
conquistadores. 

L.os españoles más que  buscar  un  desarrollo  comercial,  crean  un saqueo de 
la Nueva España e Integran a esta a los indigenas. 

En el siglo XVI,  en el  que se dá la conquista  de  México, se está  dando  un 
movimlento  comercial  que  alcanzaría  un  carecter  internacional,  que se le 
conocic) con el  nombre  de  mercantilismo. 

2.  El Mercantilismo. 

El mercantilismo (s. XVI al s. XVIII) fué una  consecuencia del  movimiento 
comercial  proporcionado  por  la  incursi6n Europea en  America y Asia, 
I!evando conslgo  nuevas merc,ancias que reactivaron  la circulaci6n 
económica. 

Los metales preciosos procedentes  de las colonias  americanas  jugaron  un 
papel  de  gran  Importancia;  ya  que  estos se consideraron desde un  principio 



como  #riqueza  en  todo  tiempo y lugar, ademhs de ser tomados como  al 
mejor  medio de  circulación. 

Sin embargo,  aunque  Portugal y España tenían  una gran abasto  de estos 
metales  no se convirtieron en  verdaderas  potencias  comerciales,  esto fue 
a causa de que  por razones internas  dichos  metales se destinaron  al 
atesoramiento y no  a la circulación con el  fin de  que  hubiera  una  ganancia. 

SI bien,  en  un momento se destinaron a la  circulaci6n se hizo  con el  fin de 
adquirir bienes fuera  de  la península ibdrica por  el  temor de llegar  a 
carecer  de ellos,  así como  al  financiamiento de guerras  religiosas y 
políticas económicas deficientes; lo cual caus6 una  fuga de  metales 
preciosos en  beneficio  de  otras regiones  europeas. 

"El objetivo  de los mercantilistas,  era  la  constituci6n de un estado 
economicamente  rico y políticamerlte poderoso. Se  trataba de una  política 
a largo  plazo (...) que  tendía  hacia el logro  de  un  nacionalismo  potente y 
celoso  de la autonomía.  1 

Los prmcipales  instrumentos  para  lograr tanto  el enriquecimientocomo el 
fortaleclmlento del Estado eran: la  tributación, una politica  comercial 
destinada  a lograr  un  balanceo  favorable  en  el  intercambio y la  expanción 
territorial. 

3. La IColonia. 

La Colclr:!a 1521 a1810; en  esta  et,apa España fué  la  influencia  externa  m& 
directa y poderosa de la formación social-econ6mica mexicana, 
determillada  por  el  rápido avance de las fuerzas  internacionales  como Gran 
Bretaña.  Francia, y por  supuesto España. 

España Inmerso  en el  mercantilisrno  internacional,  hace de  la Nueva España 
su lugar  de abasto, trasladando  para este fin una  política de saqueo y 
explotactóp y no se preocupa en  la  creación de  una aparato  productivo  para 
su colonia. 

l .  TORRES GAYTAN. Ricardo ..... 
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Desde este  momento,  la  economía  mexicana  fué  obteniendo su carácter  de 
subdesarrollada  dependiente. 

Así por  medio  del  tributo,  el sistema  de  impuesto, la relación  de  precios 
desfavorables y transferencias  financieras  de  fortunas privadas y del 
clero a España. se da el saqueo  de  la  Nueva España. 

De esta  forma,  va  naciendo el carácter  de  la  economía y sociedad de 
Méxtco, en un  Inicio  con  la  explota.ci6n  de  yacimientos  mineros  (metales 
preclosos) y la hacienda,  cuya explotaci6n estaba  orientada a los mercados 
naclonaies y al  cultivo de produ'ctos  de gran valor en el comercio 
internaclonal,  nace  una burguesia incipiente formada por comerciantes, 
ganaderos y algunas actividades de servicios.  Pero din duda, la  minera  fue 
la actlvldad más importante  para España. 

".. Entre 1492 y 1803 se extrajeron de  América treinta  mil millones de 
pesos en  metales preciosos, incluyendo las colonias portuguesas, de los 
cuales once mil millones  provenían  de las minas de la Nueva  Espaiia 
(36%) "2 

Espaiia :;e encargó de  controlar  todo  tipo  de  comercio que se hiciera con 
sus colonias, acaparando así toda  fuente de acumulaci6n, prohibió el 
comercia entre coionias y reservó la  Administraci6n Pública a los 
peninsulares, lo cual sería un grave  problema a la salida de los espaiioles 
por  el gran  desconocimiento  que se tenía. 

Pero en 1780, después de una  presión internacional hacia España para  que 
liberara 131 comercio  con las colonias, se dan las reformas  borbdnicas,  que 
conslstleron  basicamente en  la  liberación  del  comercio con las colonias y 
la fundaclón de los consulados de  Guadalajara y Veracruz. Se  di6 el 
comercio entre colonia y otros puertos Españoles,  así como la 
partlcrpaclón extranjera  en las axtividades comerciales de la Nueva 
Espana 

2. DE LA PEÑA, Sergio. La Formación  del  Capltalisrno  en  México. s. XXI, 
MBxico 1981, pag. 48. 
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A raíz de lo anterior, se dá  un crecimiento interno en las colonias  y sus 
habitante!;, por lo cual los peninsulares pierdan la SUpremaCia. Con  este 
nuevo intercambio se  introducen a la Nueva España  nuevas  teorías 
políticas que serían importantes para la lucha  independiente  y se podían 
ver las manos de  otras naciones como Gran Bretaña, Francia  y Estados 
Unidos de América." 

"La apertura era incontenible y sin duda, los  años  finales del siglo XVlll 
fueron los de mayor desarrollo colonial: su comercio contenía una  elevada 
proporción de importaciones ni hispanas, ni procedentes de otras  colonias 
del imperio (99 millones  de pesos en  relaci6n  a  un total  de 259 en el 
periodo de 1796  a  1820); la mayor parte  de las importaciones  eran de 
procedencia Inglesa, Francesa y Norteamericana". 3 

La liberación del comercio exterior  signific6 un estímulo al interior de  la 
regtón: la. descentralización  virreynal, el aumento del mercado  interno, el 
incremento de los transportes, etc.. así mismo provod la liberacidn de  las 
fuerzas sociales, que estuvieron adormecidas durante  largo  tiempo  debido 
a la  ex(3gerada  rigidez  de  las  condiciones  políticas y econ6micas 
impuestas por España que además st? encontraba ya en franco decaimiento. 

Todos estos elementos aunados a las influencias externas de tipo político, 
ideológico y cultural de indole liberal a la  Revoluci6n  Francesa y la 
independencia  de los Estados  Unidos,  favorecieron al despertar 
revolucionario, " Desde comienzos del siglo XVlll se iniciaron  intentos de 
organizar invasiones Iibertadoras cor) abierta simpatía de los gobiernos de 
Inglaterra, Estados Unidos  y  Francia. Wilkinson con  apoyo del gobierno 
estadounidense se organizó para ello en 1805 con aventureros de ese pais, 
la "Asociación Mexicana". Ante la mtlltitud  de señales de posible  invasibn  a 
Veracruz, lturrigaray mandó construir  en 1807 fortificaciones  en  Jalapa. 
En 1808, Inglaterra envió al agente Williams a México para agitar  a favor 
de la separación de España. En 1809 se reportó la  multiplicación  de 
agentes E3onapartistas trabajando en  la Nueva España por la independencia, 
y  como contrapartida se creo uri tribunal  especialmente  dedicado a 
perseguir a los conjurados. Ya adelantada la guerra  de  independencia, 
Estados Unidos armó expediciones  diversas  hacia  Texas  con el fin  de 
promover su ocupación, ello culminó en 1819, cuando España acordó la 

3. DE LA PEÑA, Sergio. Op. Cit. pag. 69 
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cesión de Florlda como  precio  por la  precaria promesa estadounidense  de 
olvidar !;us pretensiones  sobre  Texas". 4 

"El  regimen  colonial fué la barrera más importante  que  obstaculizó  el 
deseo  expansionista  estadounidense  por la Nueva  España.  Obviamente 
también  frenó  las  relaciones  comerciales  entre  las  dos  regiones. El 
comecio  exterior  de la Nueva  España  con  Estados Unidos de America fu6 
casi  inexistente,  debido al monopolio  del  comercio  exterior que  instaur6 
España y que sólo a finales del siglo XVlll se atrevtó a  abrir. Lo anterior, 
llev6 a que  las pocas transacciones  con  EUA,  se realizaran  ilegalmente  a 
traves del contrabando y la pirateria". 5 

4. El Liberalismo. 

El Ltberalismo  da inicio en 1810, con  una  lucha  armada, esta  lucha da como 
resultado  la  liberación  de  algunos  sectores  entre  ellos el comercial; se 
desata un auge en  el libre  cambio, alcanzando  su máxima  expresidn  entre 
1860 y 1880. 

"El Tratado  Franco-Británico  Cobden-Chevalier  de 1860 y todos los 
tratados  siguientes,  condujerón a fuertes  reducciones  arancelarias 
(automáticamente  extensibles al resto del mundo a  traves de  la cláusula 
de la  nación más favorecida)  significar6n el triunfo  "general" 6 del  libre 
cambio, basados  en  muy pocos claros  principios." 

Los prlrlcipios que  hacían funcionamr al intercambio  eran: 

1 . -  La división  internacional  del  trabajo. 
2 .  - El patrón  hora. 
3 . -  El comercio.  con pocas trabas. 
4 La  ltbertad  de los mares. 
5 . -  [La reserva  de los  mercados  coloniales a las  potencias 

mciropolitanas,  etc. 

4. IBID. pag. 84 
5. ORTIZ WADYMAR,  Arturo.  "Evolución  de  las  relaciones comerciales entre 
México y los Estados  Unidos",  UNAIvl,  México 1981, p.p. 73-74. 
6. La Nación más favorecida,  consiste  en  la  concesi6n dse  derechos o 
privilegios que se conseden-entre s i  y que  podían  conceder a un tercero. 
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A fines de 1870 la situaci6n de  libre  cambio  empezó a evolucionar al nacer 
la  polémic:a  de  libre  cambio o proteccionismo,  esto  di6 Origen a  una 
confrontación mds fuerte  entre las potencias  de  aquel entonces, y concluyó 
con la  repartici6n  del  mundo  entre ellas; logicamente  esto  no  podía 
lograrse  pacificamente y es así como se desata  la  Primera Guerra Mundial 
en 1914. 

5. Los primeros 50 aAos de vida independiente. 

La independencia lo deja  al México libre  como la tarea mds difícil  la  de 
institucionalizarse  como un estado  institucional así que  este  inici6  fué de 
un gran grado  de  experimentacibn,  donde  prevalecieron las  formas de  poder 
desarrolladas en la  colonia,  ademds  de  una  gran  anarquia. 

En lo que al comercio  respecta nacen  nuevos  grupos  de  comerciantes 
extranjeros  (sobre todo ingleses) lo q'ue  hace  que se desarrolle el comercio 
exterior y se formen grupos de  empresarios  nacionales y extranjeros. 

Politicamente,  este  inicio  sentaría las bases ideol6gicas que dominarían 
en el  inicio : la liberal y la conservadrora. 
Los conservadores proponiendo una  prolongaci6n del sistema  colonial, 
hacienda, latifundios, el clero, y unlos comerciantes privilegiados durante 
la colonia 

AI mismo tiempo  en el mundo  maduraba el capitalismo como  modo  de 
produccidn (la industrializaci6n); y se origina en  M6xico  un capital sino 
industrial adecuado S estructuras precapitalistas,  como la hacienda. AI 
empuje  de las  fuerzas internas  por la implantaci6n  del capitalismo, se 
añadieron  otros del  exterior: inversiones, comercio,  credito, manipulación, 
política y guerras  (M6xico vs. E.U.A., MBxico vs. Francia), es decir, 
fenomenos  que  continuaron  las  formación  de  un  capitalismo 
"subdesarrollado-dependiente", debido  a la anarquía y la debilidad 
internacional  que  no  era capaz de sostener  un  proceso  de  maduraci6n 
autdnomo, y que s610 en la  medida  clue se vinculara a las fuerzas externas 
era  capaz de  mantener  un  relativo avance. 

Los británicos  fueron los primeros  que aprovecharon los mercados de 
México, primero  mediante  la  piratería y  posteriormente, a traves  de 
tratados. 



El 25 de Octubre de 1827 se firmó 131 primer Tratado Comercial de México, 
llamado Tratado de Amistad y se  firm6  con  la Gran Bretaña. 

Ya anteriormente,  en 1821 lturbide implant6 un sistema de  comercio 
exterior rnás liberal, derogando las prohibiciones, impuestos y  autorizando 
el intercambio con todos los paises. Esto no origin6 un  gran crecimiento 
econdmco ya que  no se contaba  con estabilidad  política  ni  con  la 
infraestructura  necesaria para un desarrollo mayor, que pudiera terminar 
con el proteccionismo. 

En 1857, la nueva constitución refle.16 los intereses de la burguesía  liberal 
y la cual se adaptaba a los modelos impuestos en las constituciones de los 
Estados IJnidos, Francia y Belgica. 

Con el triunfo de la reforma, se rompieron relaciones con  Gran  Bretafia, ya 
que apoyaba a Maximiliano, esto favorece a Estados Unidos ya que se crean 
las bases para su mayor predominio. 

En este siglo nacen los emprestitos y la deuda externa que le comienza a 
dar el carácter dependiente a la economía  mexicana; con el  fin  de 
consegulr un nuevo  emprestito se firma  en 1859 el Tratado  de 
"McLane-Ocampo" con Estados Unidos que hacen de los Estados del Norte y 
del ltsmo de Tehuantepec zonas de libre comercio. 

En estos primeros 50 años de libertad los Estados Unidos no  logran ocupar 
más que un papel secundario en la economía mexicana y esto se debi6 a dos 
factores: 

l .  Francia y Gran Bretaña eran las principales potencias de la epoca y no 
permitían una relación Estados Unidos con M6xico. 

2.  Estados Unidos se debatia en la Guerra de Secesión. 
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6. El Porfirismo. 

Con la ascención de  Porfirio Diaz al  lpoder en 1876, naci6 la era porfirista, 
que se caracterizó  por  un  crecimiento  econ6mico nunca  antes visto, y que 
coincidi6 con la implantaci6n  del  ca.pitalismo como modo de produccidn 
predominante. 

Tres elementos nos sirven para explicar  la transici6n del estancamiento al 
crecimiento econbmico. 7 

l. La estabilidad política; 
2. La inversión extranjera,  atraída  por los recursos de México y por la 

3. La creacidn de un sistema de transportes que integró a la economía 
seguridad que  representaba la  paz:  porfiriana y; 

nacional. 

El proyecto  de  desarrollo de Diaz estaba basado en la creencia de que el 
vínculo con el  exterior produciría los efectos necesarios  para  generar el 
progreso. El plan consistía en cretar un aparato productivo capitalista 
dindmico  que se veía frenado  por las limitaciones impuestas por el propio 
cardcter atrasado del pais. La finalidad  era atacar,  uno a uno los elementos 
que obstaculizaban el  proyecto modernizador a través de la  influencia 
exterior. 

El comercio  exterior,  nuevamente se eriguió  como el sector más dinámico 
de  la  economía y la  columna  del  desarrollo  económicoen el periódo de Diaz. 
No obstante esta vez, el comercio  exterior estaba vinculada al progreso 
del mercado  interno. 

Diaz tuvo una política arancelaria con el  fin de proteger, la incipiente 
producci6n nacional de la  competencia  extranjera. No obstante, alent6  la 
inversión en la producción manufacturera,  mediante la importaci6n libre 
de impuestos, de maquinaria, de  materias primas, etc ... 

En el lapso de 1877 a 1910, Estados  Unidos tuvo en MOxico una política 
económica  dinámica, al incursionar  con sus manufacturas, obtener 

7 .  HANSEN ROGER, D. La política  (jet desarrollo Mexicano. s. X X I ,  MBxico 
1982, P.P. 22-23. 
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concesiones  ferroviarias,  invertir en la  industria y adquirir  grandes 
latifundios para la agricultura y la ganadería claro que auspiciada por las 
políticas  flexibles y faltas  de  visión  del  gobierno  mexicano.  Se 
modificaron sustancialmente las relaciones México-Estados  Unidos, al ser 
el país que m8s intereses tenía en el nuestro. 

Aunque Cliaz busc6 la diversificación de relaciones exteriores y no es su 
culpa que la influencia de Estados IUnidos haya acaparado  a  México,  se 
presume que fué la incapacidad europea para asegurar una mejor postura 
en el país la que alent6, junto con otros  intereses  por  mantener  cierto 
nivel de crecimiento econ6rnic0, la presencia de E.U.A. 

La revolucion de 1910 no fué sino un enfrentamiento entre los sectores 
que pugnaban por un cambio capitalista m& intenso y los deseos  de las 
masas  campesinas  que  querían  volver  a sus relaciones de  produccidn 
tradicionales. 

La industrializaci6n no fué una meta que contemplara la administraci6n 
porfirista icorno algo prioritario, debido a las posibilidades  limitadas de  la 
epoca, en comparación con  las actividades de exportacibn. Se carecía  de 
mercados,  inversiones e infraestructura adecuados para  impulsar  una 
industrialización  encaminada  al  mercado  interno,  sin  embargo,  el 
obstáculo  más importante para la industrialización fue el auge desmedido 
de  las exportaciones, que absorbía todos los recursos y frenaba el inter& 
por invertir en otros ramos de la economía. 

La crisis del sistema implantado definitivamente por Diaz, se debi6 a: 

l .  El desajuste producido por el cambio del centro  de  influencia  externa 
que paso paulatinamente de Gran Eketaña a Estados Unidos. 

2. La forma  en  que  México  fué  incorporado  a la  sociedad  capitalista 
mundial, hecho que  implicó un avance acelerado  de  las  fuerzas 
productwas que rebasaron la estructura impuesta por el sistema, y la 
coexistencia  de  sectores avanzaldos netamente capitalistas con otros 
sumamente  atrasados y con  características  profundamente 
tradicionalistas, como lo fué el aglrario, basado en la hacienda. 
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3. La interiorización de la recesi6n  mundial,  debido  a la excesiva 
dependencia del  comercio extelrior y su concentración en  pocos 
mercados. 

4. La falta de creacidn o de  aprovechamiento de las condiciones para 
incrementar  el desarrollo de las actividades que crearan un mercado 
ampliado y que  actuara  como contrapartida  del sector  exportador, para 
disminuir su influencia y las fluctuaciones  que causaba. 

7 .  La Crisis del Liberalismo. 

A finales del siglo XIX et papel  de la Gran Bretaña como actor  principal de 
la economía mundial empezd a ser compartido con Estados  Unidos y 
Alemania. Estos ultimos, basaron  su  expansibn  en las grandes 
transformaciones de la industria. 

Mientras que  Gran Bretaña seguía  sosteniendose  sobre la base de la 
industria pequeña y mediana, Estados  Unidos y otros paises europeos 
entraron en un  proceso de concentraci6n e interaccidn  horizontal y vertical 
de empresas, vinculando a la  produccidn  en gran  escala y a los principios 
racionales de organizaci6n y administracibn de las mismas. A  este 
fen6meno se añadid el hecho de que las  recesiones  comunes  en el 
capitalismo, facilitaron la absorcih de las  empresas  pequeñas por  parte 
de las industrias y organizaciones bancarias. 

El periodo de crisis del  liberalismo se inici6 aproximadamente en 1914 
(con la Primera  Guerra  Mundial) y st3 prolong6 hasta 1945. 

El liberalismo  había funcionado eficazmente hasta  1913 cl;ando la 
economía  mundial  empezó a cambiar  radicalmente. 

La Primera Guerra Mundial  aceler6 la sustituci6n de la Gran Bretaria  como 
rectora  del sistema económico  internacional, estableciendose el 
predominio de Estados  Unidos. 

La estructura financiera y monetaria internacional fue la primera en 
resentir los efectos  de  la guerra, llevando a la  ruptura  del  patrdn  oro y a 
continuar; devaluaciones  en las principales monedas de la epoca. 
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Consecuentemente,  se  dió  un  estancamiento del  comercio  internacional, el 
cual  estuvo  sujeto a constantes  fluctuaciones. 

El momento  crítico  de  este  periodo fue la gran depresión de 1929.  Sin 
embargo. en el  lapso  inmediato  anterior  (1925-1929)  se  advirti6  una 
recuperación en el ritmo  de  crecimiento  bajo  la  rectoría  de  Estados 
Unidos, no obstante,  este  auge  tenía su fuente  en  actividades 
especulativas  que  salieron  a  la luz.  en  1929 cuando  quebr6 la  bolsa  de 
valores  de  Nueva York. 

Se  inicie) de  esa  manera  la  implantaci6n  generalizada del bilateralisrno, 
cuya  priictica  consiste  en:  las  cuotas  de importaci6r1, los convenios  de 
compensación, el control  de  cambios y el llamado  "Comercio de Estado"  en 
el cual el Estado  es el Único titular  para importar. 

La recesión  que enfrentaron los paises  industrializados, oblig6  a  que  estos 
frenaran sus importaciones  y suspendieran  sus inversiones en el exterior, 
de  esta  manera  transmitieron  la  crisis a  los  paises  subdesarrollados, 
quienes  llevados  por la inercia  saturaron  el  mercado  de  materias  primas 
propiciando la caída  de los precios. 

La  pésirna  situación  económica  en  que  la  Primera  Guerra  Mundial y las 
fricciones  políticas  internacionales  dejaron  a  la  mayoría  de los paises 
industrrales,  causó  que  estos trarsformaran sus economias  de  paz  en 
economías de guerra, en parte como paleativo  contra el desempleo  y  en 
parte p,wa  prevenirse  contra  una  posible  confrontación  belica,  la  cual 
efectivarnente dió comienzos  en  1931. 

8. De la  Revoluci6n a 1940. 

La  Revolución  Mexicana Inició como  un  movimiento  de cardcter agrario, fu6 
una IUCIR primordialmente campesina  en contra  del  régimen  porfirista  y 
de la estructura  economica  que regh en  esa  epoca. 
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"El sistema político Porfirista, poco  institucionalizado  fué capaz de 
adaptarse  a los rdpidos  e  importantes  cambios aparecidos  en el sistema 
social  producto  de buen éxito de sus políticas  de  desarrollo  econbmico. El 
resultado  fué la revolucibn ". 8 

El comercio  mexicano se caracterizb  por  ser  el  sector con más desarrollo 
en  esta  epoca, alcanzó  niveles  internacionales,  que  a su vez  introdujeron 
al país la recesi6n mundial,  originando  ésta un  desempleo rural y hambre, 
ya que las alimentos  nacionales  no  cubrían las necesidades de  la  poblacibn; 
esto trajo como consecuencia  tres  factores: 

l .  La tierra estaba improductiva  por.  el  latifundismo y la caida  de muchos 

2. En la  tierrra  productiva se segulian  cultivando productos que aún  eran 

3. Las divisas existentes se utilizablan para importar bienes  suntuarios  en 

productos agrícolas  de expartacitin. 

rentables en el  exterior. 

lugar  'de  alimentos. 

La revolución  mexicana eliminó rnuchas de las  condiciones  negativas 
existentes en el país pero  a su velz daño la estabilidad  política y social, 
así como el buen funcionamiento ole sectores econbmicos  que se habían 
constituido como impulsores del  desarrollo y crecimiento econ6mico de  la 
fecha. 

Durante el porfirismo el  comercio can el  exterior alcanzó  grandes  niveles 
y se convirtió en la actividad mds importante, es bueno  hacer  notar  que  en 
esta epoca la  comercialitacibn  del  petr6leo aún no se daba a una  escala 
importante. Después de  la  revolucicln se dd  una ruptura en el crecimiento 
econ6mico que  había desarrollado Mdxico; y aunque el comercio con el 
exterior muestra un  crecimiento,  este es  enganoso  ya que se finca 
principalmente en el  petrbleo reservando el beneficio a unos cuantos. 

8 .  METER, Lorenzo. "Cambio  polftico y dependencia  Mdxico en el s. XX"; 
Lecturas  de  política  exterior  mexicana : El colegio de M6xico,  México 1979, 
pag. 38. 
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Durante el lapso de  191 1 a 1920 el comercio  con  Estados  Unidos  fue 
preponderante con el 77% de  exportaciones  y el 57% de  importaciones 
siendo e l  principAl  producto  de  exportación el  petróleo  aunque  tambibn se 
exportó : cafe,  algodón  en rama, y  borras,  henequen,  ixtle,  legumbres, 
chicle.madera,  pieles,  vainilla, semillas  de  algodón y  materias  animales.  9 

La gran  demanda  de  estos  productos  se  debió a  la Primera Guerra Mundial, 
desde ESOS años Estados Unidos se convirtió  en  promotor del  comercio 
triangular. 10 

AI terminar la Primera Guerra Mundial,  México  qued6 bajo  la  influencia 
total de! Estados  Unidos  de  tal  forma  que  nuestras  exportaciones  e 
importaciones  eran  en su gran  mayoría  con el país  del norte. 

Al retornar  la  calma se inici6 la reconstrucción  econ6mica del mundo, la 
cual se VIO interrumpida  por la  grar depresi6n de  1929. 

Durante  la gran depresión de  1929 el comercio mexicano se vio  afectado, 
ya qbe las  exportaciones  sufrieron una baja  considerable,  mientras  las 
importaciones se mostraron  estables, ya para  ese  entonces  nuestras 
exportaciones se  basaban  casi  en  su  totalidad  en el petróleo, y  ya  que  este 
producto  estaba en  manos  privadas  (extranjeras) el beneficio  que  arrojaba 
para los mexicanos y el país  era  mínimo. 

Por el  año de  1935, las  exportaciones se reanimaron,  aunque  la 
recuper,aclón no alcanzó los niveles  anteriores a la crisis  de  1929. 

9 ORTlZ  WADYMAR,  Arturo.  Op. Cit. pag.  83 
10. El Comercio  Triangular,  en  su  definición  general,  no es otra  cosa  que la 
compra de una mercancía a su país  productor (X) por  un  país (Y) cuyo 
desttno final es otro país (2) .  

Productor (X) ---------- Interrnediario (Y) ----------Consumidor  (Z) 

KlTAlN DE ZIMMERMANN,  Tamara;  "La  Triangulación  en el comercio"; 
Comercro  Exterior.  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior,  Mexico Vol. 32, 
Num.3, Marzo  1982.  pag. 287 
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Entre 1938 y 1940 las exportaciones-  volvieron  a  declinar  debido a que la 
expropiaci6n petrolera  del 18 de  marzo  de 1938 tuvo una fuerte 
repercusión en Estados Unidos la respuesta  no se hizo esperar y como 
represalia, Estados  Unidos suspendi6 las negociaciones  sobre el Tratado  de 
Comercio  que se suponía beneficiaría  a  Mdxico,  disminuyd las compras  de 
plata, entabló litigios para el pago  de  reclamaciones agrarias, etc.. 
medidas que presionaron  seriamente  a la economía  nacional. AdemBs,  las 
matrices  'de las compañias expropiadas ayudadas  por Estados  Unidos, 
declararon un boicot  al  petróleo  mexicano, Cardenas opt6  por  vender el 
combustible a las potencias  del eje (Alemania,  Italia  y Japón), hecho  que 
le  dió  cierta capacidad  negociadora  con Estados  Unidos. 

Washington prohibió  a sus dependencias  gubernamentales  consumir 
petróleo  mexicano y dló  preferencia  al  conbustible  de  otros paises, de  la 
misma  manera, se vetaron  varios  emprestitos  que el EximBank  (Banco de 
Exportaciones  e  Importaciones  de los Estados Unidos) y la banaca privada 
estadounidense  pensaban otorgar  al  gobierno o a firmas particulares 
mexicanas. La finalidad  de  tales  medidas  era  mantener  al gobierno de 
CArdenas  con  una situación econ6mica suficientemente crítica para 
favorecer un arreglo  con las  empresas petroleras,  pero  tan severa  que 
pusiera  en  peligro la estabilidad  del  gobierno  y  desatara  la  Guerra Civil. 

El boicot  result6  bastante  efectivo y en 1939 las exportaciones  bajaron 
considerablemente. Para 1939 lo Ipeor había pasado,  sin  embargo la 
recuperación fué  lenta y  no fud sino  hasta 1946 cuando se alcanzarían los 
niveles  de  producción  de 1937; esta lentitud se debi6 en  buena parte a que 
desde 1940, con el  inicio de las hostilidades  en Europa, México  perdi6 los 
mercados  en los paises del  eje. Sería el  aumento  constante  de  la  demanda 
interna lo que  absorbería finalmente la mayor  parte de  la producción  de 
petroleos mexicanos. 

El estallido  de  la Segunda Guerra  Mundial  hizo  necesario que los Estados 
Unidos liquidara los problemas  pen'dientes. El llamado "El Convenio del 
buen  vecino" entre Mdxico  y  Estados; Unidos, firmado en Noviembre 17 de 
1941 solucion6 los principales  problemas  que afectaban las relaciones 
entre los dos paises 
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CAPITULO II.  

RELACIONES  MEXICO - ESTADOS  UNIDOS. 

A.  Visión de las relaciones entre Mexico- Estados Unidos. 

"Es  ambigua  la  actitud  de los mexicanos  frente  a  Estados  Unidos.  La 
marcan rencores  originados  en  las numerosas agresiones  que  culminaron 
en  el despojo a nuestro país  de la  mitad de su territorio y le infligieron la 
hurnillacich de otras  intervenciones armadas, incluso  en el siglo XX, para 
no hablar  de  injerencias  del gobier,io Estadounidense que  desviaron  -sin 
ser ataques  militares-  el  curso de ia vida Mexicana.  Enormes  diferencias 
culturales,,  políticas y de  poder  econ6mico  nutren  antagonismos  siempre 
latentes  Empero,  la  clrcunstancia  geogritfica  ha  contribuido  a  que la 
influencia de Estados  Unidos, poderosa  en  todo el mundo,  se ejerza  con 
intsnsldad  excepcional en  México,  donde  se  ha consolidado,  a  la vez, por 
obra del Estado  Mexicano".  11 

Este es le1 panorama  de  las  relaciones  de  México y Estados  Unidos;  sin 
embargo, cabe  destacar dos aspectos de gran  importancia, la  circunstancia 
geográfica y las  acciones del Estado  Mexicano. La  circunstancia geogrAfica: 
México  tiene  una  posici6n  estrat6gica  para los intereses  comerciales, y 
politicos 'de Estados  Unidos,  porque  representa la  apertura  de un mercado 
amplio para los productos  Estadounidenses;  por  otro  lado,  representa  un 
punto  estratégico  para  sus  intereses  políticos  en  Centroam6rica. El otro 
aspecto.  las  acciones  del  Estado  Mexicano:  manifiestan  la  paradoja 
política. pues por un lado,  buscan  originalidad  en el Gobierno;  sin embargo, 
cada vez se  vinculan  m&  con  Estaclos  Unidos a tal  grado de elaborar  sus 
modelos  económicos  de  acuerdo a los intereses de &te. 

México no tiene un carácter  definido  -propio- en cuanto a su  política y 
acciones  económlcas,  debido a que  estas  deben  ir  acorde a los intereses de 
Estadcs  Unidos  para no "ofender" a un vecino  del  que  se  espera  ayuda. 

1 1 .  MAEIRE,  Bernardo. "México y Estados  Unidos hoy". Foro Internacional, 
Ed. Colegio  de  México, Vol. XXVIII, Num. I, 1987,pag. 117. 
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1.1 El deterioro de  las  relaciones. 

Una de las  causas que pueden ayudar a explicar el deterioro de las 
relaciones con Estados  Unidos, la podemos encontrar en los  cambios  en el 
equilibrio  Internacional  de Poderes. Durante el sexenio de López Portillo  la 
correlación  de fuerzas pareci6  favorecer a México  debido  al auge petrolero, 
esta situaci6n permitid a M6xico aumentar su capacidad de negociaci6n con 
Estados  Unidos;  sin embargo, con la caída de los precios, originada por  el 
exceso de  oferta pone a México en condiciones de vulnerabilidad  extrema. 
AI desaparecer la  falsa  prosperidad,  recrudecen  nuevamente los problemas 
fundamentales de la economía  Mexicana, que por un tiempo quedaron 
ocultos  debido a la  abundancia "fortuita". 

De esta manera, se invierten los papeles en las  relaciones  con Estados 
Unidos.  Como consecuencia de  la "falsa", prosperidad, México contrajó una 
enorme deuda de  manera  irresponsable y al regresar el precio del  petróleo 
a la normalidad las diferencias de capacidad entre los dos  países -mds 
marcadas que  nunca-  cobraron  mayor  fuerza. 

Siguiendo con la  polítca  de admiraci6n y simpatía hacia Estados  Unidos, 
hay  quien  habla  de la  "interdependencia"  de ambos  paises, para sugerir  que 
mucho  de lo que  sucede  en  cada  uno repercute en el otro,  por  otro lado, se 
piensa que Estados  Unidos tiene  interés en que  MOxico sea pr6spero por 
razones de seguridad Nacional y prestigio  Internacional. No  se puede negar 
la influencia  recíproca,  pero  esto no  cambia  las  relaciones de 
subordinaci6n que se originan en la desigualdad de poder de las  dos 
naciones. 

El deterioro  de  la  imdgen de M6xico es el origen de la  hostilidad  que hemos 
advertido en los últimos anos.  La antipatía hacía MOxico se debe a que los 
Nortedmericanos  consideran a nuestro pals como la causa de sus 
problemas fundamentales. Estos problemas se refieren  al consumo de 
drogas en ese  país (tr8fico) y al gran flujo  migratorio indocumentado  de 
mexicano's. 
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1.2 La Deuda Externa  Mexicana. 

"En México,  buena parte de  la  opinión  ilustrada  dirige  hacia Estados Unidos 
su rencor  por el tremendo peso de  la  deuda  pública  externa sobre la 
Economía Internacional, y tambi8n espera de 81 concesiones que alivien 
rápidamente  la  situación". 12 

Resulta importante  comentar esta  situaci6n, La pregunta aquí  sería  ¿Que 
tanto apoyo  brindaría Estados Unidos?; para  responder  a 6sta interrogante 
mencionaremos dos hechos importantes: El primero se refiere a  la  relaci6n 
que  guarda Estados Unidos con  los bancos privados, estos actúan  en  forma 
autónoma e independientemente buscando objetivos  particulares. Por lo 
tanto, stjlo en  condiciones  extraordinarias  podria esperarse  que Estados 
Unidos interviniera e influyera en ellos. 

El segundo  hecho es que  no  todos los acredores son Estadounidenses; los 
europeos y los japoneses  han aummtado su participaci6n  (mencionaremos 
que los japoneses son muy  intransigentes  en las negociaciones). Podría 
pensarse  que Estados Unidos tendría capacidad  de ejercer alguna presión 
sobre SUS aliados para que suavisaran su actitud; sin embargo, estos 
paises podrían  aprovechar su diversidad y encubrirse unos a  otros con el 
objeto  de  no hacer  concesiones en  bloque,  por  otro lado, Estados Unidos ha 
perdido  fuerza  en su calidad  de  líder. 

El goblerno  mexicano  para respetar compromisos  internacionales  acept6 el 
riesgo de sumir  la  economía  en  la  recesidn, de esta  manera  manifiesta el 
temor a las represalias que provocaría  una suspenci6n de pagos. De esta 
situación se desprende  que  no  habrA  forma  de  pagar  la  deuda  mientras  no 
se recupere  la economía y se produzcan mas bienes  que se exporten y no 
depender  solamente del petr6leo. Con el  objeto de romper el círculo 
vicioso del  endeudamiento.  algunos  especialistas  sugieren que los bancos 
prwados al recibir los pagos por corcepto del pago de  servicio  de  la  deuda, 
deberían  crear  en  Mdxico  empresas  que  exporten  mucho su producci6n;  de 
esta forma, con las ganancias por  concepto  de  exportacidn,  M6xico  tendrA 
más opción  de  disminuir  la deuda. Este tipo de acciones, aunque 
constituyen  un  fracaso  del  gobierno,  por  no  tener  la  capacidad de disefiar 

12. Ibid. p. 122 
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un  aparato productivo  eficiente, son  necesarias  porque  representan 
posibles  opciones para obtener ganancias,  ya que  de  otra manera tendrá 
dos caminos: El primero consiste  en vender industrias  paraestatales 
(ejemplo  de  esto lo constituyen el 'pago  realizado en  mayo  de 1992- siete 
mil millones  de dolares); sin embargo, la  pregunta sería  ¿cuanto o cuantas 
industrias más deberá  vender  Mbxico  para pagar el  total de su  deuda? El 
segundo  consiste  en la  moratoria;  pero  bsta,  debido a los riesgos políticos 
jamás  pobrá  llevarse a cabo . 

1.3 Problemas  fronterizos  menores y migraci6n. 

"Se diría  que están  superados los conflictos de nuestro país con su vecino 
del  norte por  cuestiones territoriales...."; hoy en  dia, los principales 
conflictos  latentes  respecto a  recursos  naturales  en las zona fronteriza, 
tienen  que  ver, m& bien  con las aguas subtenheas". 13 

Los problemas  en  cuesti6n  de territorio y  recursos naturales parecen haber 
quedado  en el pasado;  sin embargo,  existe  un  problema latente; la 
migracibn de trabajadores mexicanos "ilegales". Esta situaclón vuelve a 
ser un  motivo  de  tensión  en las relaciones  de  Mdxico y Estados  Unidos. 

A partir,  de  la Segunda Guerra  Mundial  la  gran necesidad de  mano  de  obra 
permitió a Mbxico celebrar convenios muy favorables  para  trabajadores 
mexicanos, este  acuerdo se renovd  varias veces; sin embargo,  cuando se 
regresa  a la  normalidad a las alutoridades Estadounidenses  ya no les 
interesa. renovar este convenio,  a  pesar  de los intentos  del gobierno 
mexicano. La costumbre  establecida y la idea de encontrar buen trabajo 
-ganando  dolares-,  siguieron alentando la migraci6n, al princtpio, esta 
situación fue tolerada  por las autoridades Estadounidenses  en beneficio 
de unos cuantos  empresarios; sin embargo, luego fub combatihdola, cada 
vez  con más energía, a medida quie cambiaban los intereses econ6micos  en 
Estados  Unidos. 

El repudio a la  migración  de  documentos  culmind con la aprobaci6n  de la 
Ley  Simpson-Rodino (17 de  octubre de 1986), que firm6 el presidente 
Ronald Reagan. Dicha  Ley  consiste  en  imponer  multas a patrones que  den 
empleo a  indocumentados, sin tener ciertos papeles o que  no  tengan 

13. Ibid, pag. 129. 
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autorizaci6n  para  trabajar;  por otro lado,  prevee  la  legalización  de 
personas  que  demuestren haber vivido  en Estados Unidos,  de  manera 
continua, desde el primero  de enero de 1982, o desempeñando  labores 
agrícolas por un mínimo de 90 días durante el periódo que abarca del 1 de 
mayo  de 1985 al 30 de abril de 1986. 

La promulgación  de la Simpon-Rodino simboliza una reafirmaci6n  de  la 
soberan.ia  nacional  Estadounidense,  por  encima  de  los  intereses 
particulares de quienes explotan mano de obra extranjera. 

Conviene aqui mencionar que hay un hecho mbs importante todavía que  la 
Ley Sirnpson-Rodino, y es la  imdgen  que  tiene  la  opini6n  pública 
Estadounidense  acerca  de  los  trabajadores  "ilegales",  se les  considera 
como una carga al "erario" nacion(a1, una amenaza para la cultura de  los 
Estados  Unidos y competidores  desleales en  el mercado  laboral.  Pero, 
resulta aún más grave el hecho (de que se les  atribuya el aumento de 
criminalidad y se les vincule, en particular,  con el narcotrdfico, asunto 
que ha envenenado las relaciones entre M6xico y Estados Unidos. 

1.4  El  Narcotráfico. 

"La  magnitud del conflicto por este motivo ciertamente  guarda  proporci6n 
con los datios que causa, en la s'ociedad norteamericana, un  consumo de 
drogas  generalizado;  graves  problemas  de  salud  pública,  perdidas 
económicas  inmensas  y  un  decaimiento paulatino  del Animo colectivo. 
Factores  internos,  culturales y sociales  -como  el  deterioro  de  la 
organización familiar, la soledad aparejada al individualismo o la tensidn 
que orilgina  la necesidad de competir- serían la causa fundamental  de la 
drogadicción en aumento entre norteamericanos de todas las clases". 14 

Esta situación Estados Unidos jamis la va a admitir; ya que busca la causa 
de sus problemas (pues resulta PAS fácil) en  otros  paises,  caso concreto 
México. En ese territorio. se piensa, que se produce gran parte  de la droga 
que se consume en Estados Unidos además representa una vía de acceso 
para otra que  viene  de otros lugares. Sin embargo,  esta situación o 
pensamiento es il6gic0, ya que para responder a la demanda Estadounidense 
México tendría que  elevar  una gran produccibn de droga. 

14. Ibld. pag. 131 
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Hay un  hecho  verdaderamente  importante  el secuestro en Guadalajara, el 7 
de  febrero  de 1985, de  Enrique Camarena  Salazar agente  antinarcóticos 
Estadounildense.  Esta situaci6n  desató una  crisis  que culminó con la 
decisibn  norteamericana de  realizar inspecci6n  extraordinaria para 
localizar ,a Camarena.  Esta operac:ión provoc6 grandes transtornos  en 
nuestro pais y  dejó  al  descubierto la vulnerabilidad de la soberanía 
nacional  mexicana,  algunos  periodistas e intelectuales  atribuyeron 
objetivos  no  relacionados con el narcotrélfico, sobre todo  el de inducir 
cambios cm la  política  de  Mdxico klacia Centroambrica.  Actualmente, las 
autoridades  de alto  nivel pagan  costos  políticos en México  por  no  tener el 
carácter  necesario  para frenar  esta  situación, un ejemplo lo constituye la 
autorizaciCn  de  secuestros  por  parte  de Estados  Unidos  en cualquier país. 
Debido  a  que  México permite esta  situación la soberanía nacional se ve 
muy  afectada,  porque los Estados  Unidos  persiguen otros  objetivos  que 
tienen que ver  con la firma  del  Tratado  de  Libre Comercio. Si Estados 
Unidos quiere  combatir en narcotrAfioo debe  hacerlo en forma  conjunta  con 
el gobierno de M6xico  de  esta  forma se evitará que afecten  intereses 
particulares  que  no  tienen  que  ver  can el narcotráfim . 

1.5 El futuro de la  reiacibn. 

La imágen altamente  negativa de México -especialmente  del sistema 
político- que  surgi6 en los Estados  Unidos  en 1985-86 continuará 
influyendo  en las actitudes  políticas  de los Estados  Unidos hacia México. 
Parece improbable,  por lo menos a corto plazo,  que el sistema político 
mexicano  cambie  en la  medida  necesaria  para  reducir las preocupaciones 
de Estados  Unidos sobre  un  colapso  político en Mbxico.  Por otra parte, 
mientras  M6xico sea percibido  como  una  fuente o conducto  principal  para 
las  drogas ¡licitas  consumidas  en 10:s Estados  Unidos,  será el blanco  de 
críticas  y  presión  oficial  para  una  erradicaci6n  méls  drástica. 

Las evalua,ciones  a  largo  plazo  de las perspectivas de México  por  parte  de 
los lideres  empresariales  Estadounidenses  no son optimistas; esto se debe 
a  la  "petrolizaci6n"  de  la  economía  mexicana y a la ausencia de una planta 
industrial diversificada y tecnol6gicamente sofisticada  (como la de 
Brasil).  De  persistir  esta  mentalidad  entre los empresarios 
estadounidenses  sobre el gobierno  mexicano (lo que  actualmente se viene 
realizando  con el  Tratado  de  Libre  Comercio)  para  profundizar y acelerar el 
proyecto  reestructurador  y  de  liberacibn económica. En  el gobierno 
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Estadounidense se piensa  que el  crecimiento  económico a largo  plazo  y la 
establlldad  política de México sólo pueden asegurarse por  medio de una 
reestructlJración más rápida  y  profunda  de  la economía  mexicana. 
sigulendo los lineamientos  de un mercado  liberalizado. Sin embargo, esto 
es Ideología americana  que  pretende  resaltar los beneficios de una 
Ilberalización  del mercado,  en el  cual los únicos  ganadores serPn ellos. 

Por  otra parte, la  falta de progreso  en la reducci6n del deficit 
presupuesta1 estadounidense, garantiza enormes deficit comerciales de 
los Estados Unidos en el  futuro previsible;  de  esta  manera, se necesitara 
del apoyo de  la  legislación  proteccionista; esta, aunque vaya dirigida 
contra Japón y a otros paises con  gran  capacidad  de  explotacibn,  afecta 
gravemente a México,  debido a las restricciones  para sus exportaciones. 
Por  eso  México debe  tener  mucho  cuidado  al  negociar con Estados Unidos y 
Canada un Tratado  de  Libre Comercio. 

La capacidad  negociadora de  México es muy  limitada ya  que -como veremos 
más adelante-  existe una gran dependencia econdmica en: comercio 
exterior,  inversión  extranjera,  tecnología, etc,. La ventaja de M6xico se 
reduce a la negociación del  petróleo. La pérdida de ventaja negociadora  de 
México srgnifrca que  ya no  tiene miis alternativa que  aceptar  alguna  forma 
de  relact6n  (el  Tratado  de  Libre  Comercio)  con Estados Unidos. 

2.  El Acuerdo de Libre Comercio. 

2.1 El acuerdo de  Libre  Comercio desde la  perspectiva  mexicana. 

2.1.1 El Comercio Exterior de AMxico. 

"Al margen  de  que se busque  colaboración  de los acreedores para alentar 
las exportaciones,  nuestro pais debería, por su cuenta y sin más demora, 
en materia  de  comercio con Estados  Unidos, redoblar esfuerzos con el 
objeto  do  aumentar las ventas  de  bienes  que  hoy se exportan a la  potencia, 
abrrr ahí mercado  para  otros  que se producen  ya en  abundancia o 
desarrollar la producción de  otros más que  pudieran venderse". 15 

15. lbid. pag. 140 
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Si MBxico va a  liberalizar su mercado es necesario  que  cuente con  una 
planta  productiva  diversificada y capaz de  competir con las grandes 
potencias,  ya  que  de otra  manera  no tendri ninguna  posibilidad de encajar 
adecuadamente  en el  Tratado  de  Libre, Comercio.  México deberi aprovechar 
las debilidades  de Estados  Unidos; ya  que este, (a pesar de  que  cuenta  con 
grandes  reservas  de  poder) ha rezagado  en  varios campos de  la  produccrón, 
frente  al gran  dinamismo  de  naciones  como  Japón. 

La verdad,  por  ahora, es que  México  no  cubre  buena  parte  de las cuotas  (de 
producción)  que tiene asignadas  en el mercado  Estadounidense, 
desaprovecha oportunidades  de  exportar  por desconocer la demanda 
norteamericana,  y  que  a  menudo  no  consigue  aumentar las ventas  de sus 
productos,  sobre  manufacturas, porqlue no  son competitivos.  MBxico para 
protegerse del  proteccionismo estadounidense,  lo  cual constituye un 
aspecto importante en  la  negociación  del  Tratado  de  Libre  Comercio,  podril 
recurrir  al GATT como  un  mecanismo  de  negociaci6n. Sin embargo,  de  nada 
serviri la  eficacia  diplomitica,  mientras  en  México no se eleve  la  calidad 
de sus productos  para competir en el mercado  internacional. 

Ante  esta  situación nos surge  una  interrogante:  'Quien es el responsable 
de  cuidar y elevar  la  eficiencia  de  la  planta  productiva  mexicana? 

Ante  el  Tratado  de  Libre Comercio  la  participación  del  estado en la vida 
económica se  veri disminuida.  Por Io tanto, las  empresas privadas  deberán 
tomar la iniciativa de explorar  por sí mismos  las  condiciones 
internacionales  y  vigilar la calidad  de los bienes que producen, pues no 
habrá otra  forma  de  aumentar las vesntas  al  exterior. 

La iniciati'va  privada  siempre ha  esperado  que el estado mexicano les 
allane el camino,  abriendo  mercados y negociando  condiciones especiales 
(proteccionismo)  con  gobiernos  extranjeros. De esta  manera, los 
empresarios  mexicanos  que  llegaran a . 1  6xito son aquellos que se preocupen 
por  tener una planta  productiva  eficiente y diversificada, ya que el 
gobierno  mexicano tendri  una funci6n  auxiliar de  asesoría a los 
exportadores. 



2.1.2 Relaciones  MBxico - Estados Unidos en la era post GATT. 

"Desde el comienzo  de  la crisis econbmica de 1982, la  política  económica 
de  México  ha  evolucionado  considerablemente, hacia la apertura  comercial; 
en 1985 firmó  un  entendimiento  sobre  subsidios e impuestos 
compensatorios  con  Estados  Unidos". 16 

Para i986. México  era  ya  miembro del GATT y  participa  activamente  en  la 
ronda  de  negoclaciones  de  punta del este. 17 

AI contrarlo de las relaciones  entre Canada y Estados  Unidos,  las  que 
existen  entre  M6xico  y  este último  no esten  institucionalizadas  mediante 
Instrumentos  bilaterales  como  la de nuestros  dos  vecinos,  la  relaci6n 
entre  México y Estados  Unidos  puede  ser  igualmente intensa de contar  con 
los mecanismos de consulta y negociación. 

Un acuerdo bilateral  entre MBxico y Estados  Unidos  trae  aparejadas  una 
serie de  dudas  que  a  continuación  mencionaremos: El acuerdo  bilateral 
como  ayuda a  México  en su  relacihn  comercial, este  tipo  de  convenio  nos 
ayudar2 en la creciente ola  de proteccionismo por  parte de Estados Unidos. 
Otro aspecto  importante es 'Por  qué  negociar bilateralmente con Estados 
Unidos, SI ya  existen los mecanismos  de  defensa  (en  contra  de 
protecclonismo) dentro del  GATT?  en  otras  palabras  tendrían  que 
observarse o analizar los costos y beneficios  de  una  intensificacibn  de la 
relación bilateral. Podemos  encontrar  un  antecedente del Tratado de Libre 
Comerclo durante lo gobiernos  de  Ronald  Reagan y Miguel  de la Madrid, los 
cuales i:?lc!aron  las negociaciones  con los siguientes  temas: 

a) La reducción de aranceles y barreras no arancelarias y otras  medidas 
que cdistorcionan e! intercambio  comercial; 

b)  E l  tratamiento  no  discriminatorio  de  las  inversiones  extranjeras 
actuales y futuras, así  como  otras  cuestiones de inversión; 

16. DEL CASTILLO,  Gustavo.  "Del  sistema  generalizado de  preferencias  a un 
acuerdo  bilateral  de  comercio",  I;qmercio  exterior , Vo1.36, Num. 3, 
1986, pag. 28. 

17. DEL. CASTILL0,Gustavo. "Méxitio  en el GATT ventajas y desventajas", 
Tljuarla , B.C.,  El Colegio  de la Frontera  Norte, 1986. 

3 2  



c) El establecimiento de fórmulas  para  hacer  explícitas  y transparentes 
las acciones administrativas  relacionadas  con asuntos  comerciales; 

d) El  mejoramiento  de mecanismos  de  consulta  y  de  soluci6n de conflictos. 

Lo anterior  persigue dos objetivos:  por  un lado, la necesidad de  crear un 
organismo  consultivo y de resoluci6n de conflictos, y por el  otro 
desarrollar una  agenda sobre tema!; de negociacibn y  proporcionar los 
mecanismos  para llevar ha cabo  un  programa  de  trabajo. 

Con la presencia  de  un  organismo  de  consulta  y  resoluci6n de conflictos  de 
naturaleza  permanente, se contrapone  a los procedimientos  utillzados en 
el pasado, en  los  cuales, al surgir un problema se consultaba si era 
necesario  que se reunieran los representantes  bilaterales para resolverlo. 
De esta manera, hubo  conflictos  cuya  solución no se logró sino  hasta 
varios años  despúes, con el caso del  embargo  atunero o el embargo  a las 
exportaciones  porcinas  de  MBxico. 

En  las negociaciones del  Tratado  de  Libre Comercio Estados  Unidos 
identifica  tres  materias  en las que  quisiera  llegar a acuerdos  con MBxico: 

1. Inversiones  extranjeras  donde, al  igual que  en su relaci6n  con Canada, se 
preocupa  por los controles que afectan a sus inversiones  en el 
extranjero,  especialmente  de los requirimientos de contenido local y 
requisitos de exportaci6n. 

2. Patentes o propiedad  intelectual,  finalmenta la electr6nica que incluye 
las telecomunicaciones.  MBxico, plor su parte se tard6 en identificar los 
asuntos  que obstaculizan la relaci6n  comercial.  Primero porpuso dos 
temas: Servicios y  Agricultura.  Posteriormente la industria  del  acero 
y los textiles. 

Resulta  claro que  Estados Unidos  a  propuesto asuntos importantes para su 
economía,  sin  embargo, MBxico  no  tiene  claridad de lo que  busca  en 
negociaciones, debido  a  que los temas  que  propuso aún  no  estan 
reglamentados  por el GATT (Servicios y  Agricultura). por otro lado, el 
acero y los textiles son asuntos muy problematicos en la  relaci6n 
bilateral; la presencia de estos afectaría la relaci6n  Mdxico-Estados 
Unidos (esto se debe  a  acuerdos  anteriores  entre estos  paises). 
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2.1.3 Forjando  una Política de no dependencia. 

La política  exterior de  México se ha  desarrollado  predominantemente  como 
reacción frente a Estados Unidos. Su  comportamiento  tiende a ajustarse al 
de una potencia media, con  énfasis  en principios tales  como la 
autodeterminación,  no  intervención,  solución  pacífica de controversias y 
desarme. 

Entre la!; relación  de  México y Estados Unidos se ha desarrollado una 
estrecha y compleja  relación  que nlo ha estado  exenta de dificultades. Los 
problemas tradiclonales entre México y Estados  Unidos  desde la 
consolldación de los regímenes surgidos de  la Revolucibn Mexicana a 
principios de siglo:  son límites y aguas, trabajadores migratorios y 
comercio. Los problemas actuales son: las cuestiones de energéticos, 
narcotráfico, deuda externa y diferencias  de  criterio en relaci6n con 
conflictos  regionales,  especialmente  en el caso de CentroamBrica. Estados 
Unidos frecuentemente a presionado  soluciones  de corto plazo y a 
descuidado el  establecimiento de bases indispensables para mantener una 
relación  armoniosa a largo  plazo. h46xico  tiene sus propios  intereses y se 
debe  evitar  coincidir con los de Estados Unidos. 

En  Méx~co, las tendencias m& importantes son  las que  surgen de  la 
profunda crisis económica  por  la (que atravieta y cuyo dramiitrico  costo 
social  ejerce una considerable  tensi6n  sobre el sistema político. Para 
México !a crisis a exigido  la  reorientacidn hacia  afuera de su proceso de 
industralización y probablemente acelerad el paso  de su  evolución 
política  como  resultado  del  incremento  de las presiones que se ejercen 
sobre el sistema. 

El objetivo de  México frente a Estados  Unidos consiste en obtener el 
mayor  beneficlo  de  la  relacidn  con su vecino sin sacrificar  ninguna de sus 
posiciones, de sus bien ganadas libertades. Para lograrlo, México debe 
proponerse como  alternativa de política  exterior  la "no-dependencia". 
México no depende de Estados IJnidos  para su crecimiento  económico; 
aunque  no  puede  negarse la  enorme  influencia  de Estados  Unidos en  este 
proceso, sólo es uno de los multiples  factores involucrados. La no 
dependencia no implica  la  autosuficiencia o aislacionismo,  ya  que no es 
posible sustraerse a la  creciente  interrelación que  caracteriza el avance 
de  la sociedad y la economía internacional. Por "no-dependencia'' 
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entendemos  que  México  deber  perseguir, entre otras cosas, el objetivo  de 
preservar su autonomía y beneficiarse  de  una  creciente  interrelaci6n con 
Estados Unwdos. 

Mdxico  enfrenta graves limitaciones cm su relacidn con  Estados  Unidos, 
pero estas  son marginales y negociables. Sin embargo,  existen  muchas 
Areas en que  Mbxico es fuerte y aut6nomo  e  incluso en sus puntos ddbiles 
puede  encontrar opciones. 

2.1.4 El acuerdo  de Libre Comercio  M6xico-Estados Unidos. 

"Los hechos anteriormente expuestos reiteran lo ya  demostrado por 
multitud de  autores  en relaci6n  no s610 con las asimdtricas  relaciones 
entre ambas  naciones,  sino tambidn en1 que,  de  llevarse acabo tal convenio, 
Mdxico,  por 16gica llevari la menor  parte, o la gran  perdida". 18 

La firma  de un tratado  de  libre  comercio se puede interpretar como: 

a) La legitimaci6n  de lo ya  concedido  en un convenio  ampliado; se tratará 
de obtener un marco  jurídico  global, que facilitaría el acoplamiento 
nacional a Estados  Unidos, medi'ante un  deliberado  proteccionismo 
norteamericano y un  librecambismo  mexicano. 

En este  sentido, Estados  Unidos recibe legitimamente la apertura 
mexicana  a su comercio y a sus inversiones,  y asegura que  México  queda 
inscrito  plenamente  dentro  de sus lineamientos comerciales.  Visto así 
las ventajas  para  Mdxico serían decididas por el país vecino, tal como 
hoy  sucede. 

b) Conquistas adicionales por  parte  de Estados  Unidos;  en  especial 
mayores ventajas y seguridades a sus inversionistas y total acceso de 
sus mercancias y servicios.  Carla Hlills expuso  que Mdxico debería abrir 
su economía,  en  especial al  capital estadounidense,  en  Areas  de su 
interés  como  la  petroquímica bdsic<a, la  explotacidn de petrdleo y gas, 

18. ORTlZ WADGYMAR, Arturo. "El Netoproteccionismo  Norteamericano  ante 
el Tratado  de  Libre  Comercio México-Estados  Unidos", m 
comer-os lJmdos&ak&&m&a o destino?. 
Ed. S. XXI, México, 1990, pag. 52. 
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la banca y las finanzas y otras áreas en las que los inversionistas 
norteamericanos tendrían  positivo  inter&. En realidad lo que expuso a 
la  sefiora  Carla Hills, fueron las verdaderas  intenciones  del  gobierno  de 
Estados  Unidos, en el sentido  de  apoderarse  prdcticamente de lo poco 
que  queda  de  la  economía  nacional, y eliminar  todo  tipo de  restricciones 
a fln de incluir a  MBxico  como  una  "estrella mds  en la bandera de 
Estado:;  Unidos". 

c) Un acuerdo  que  implique  realmento  reciprocidad para  Mdxico. 

Un acuerdo de esta naturaleza lograría la diferida y ansiada 
reciprocidad,  que  bien  podría  considerarse  como el premio  a la debilidad 
(docilidad) de la  política  de  M4xico al capital financiero  internacional 
(Estados Unidos). 

"Lo Ibgico sería  pensar que el gobierno  norteamericano asumiera una 
postura m& recíproca y le diera  realmente  impulso  a sus deprimidos 
vecinos,  no por humanidad ni  sentimentalismo que  nunca han ido con  ellos, 
s lno  fundamentalmente por la conveniencia de que  no existan 
rnovtlizaciclnes populares  que  pongan  en  peligro  la  seguridad  nacional de 
Estados U'nidos". 19 

De darse  esta  situacldn  M6xico  debere  luchar  por  conseguir las siguientes 
ventajas: 

Trato favorable y no descriminatorio  a las exportaciones mexicanas 
hacia Estados Unidos. 
lnclulr en la agenda  de  negociacicmes  la  posibilidad  de  otorgar  mejores 
precios a nuestros  productos  en  e:special  a  nuestras  materias  primas, 
Mejores  condiciones  para el pago de nuestra deuda, especialmente  la 
contraida  con bancos norteamericanos. 
Lograr  un  convenio  sobre trabajadores  migratorios,  de  tal  suerte  que  no 
se lim1i.e el Ingreso de  mano  de  obra  mexicana desempleada por  la 
crisls Interna. 

19. Ibid. pag. 54. 
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- Respecto por  parte  de los inversionistas estadounidenses a las leyes 
mexicanas y a la soberania nalcional, no presionando  para  que se 
modifique  la  constitución y penetrar en  areas  destinadas a mexicanas 
(estrategicos). 

2.2 El  Acuerdo  de  Libre  Comercio  desde  la  perspectiva 
Norteamericana. 

2.2.1 Estados  Unidos  en un ambito internacional  cambiante. 

"En la  primera página del Economic Repolt of  the President  de febrero  de 
1990, el presidente Bush  se congratula de  que  en 1989 Estados  Unidos 
recuperó su posici6n  como el  primer  exportador  del mundo. Lo que  llama  la 
atención más que el hecho  de  que Estados  Unidos  haya  sido el país 
exportadar en 1989 es el  que no fue para los años 1986, 1987 y 1988". 20 

Después de la Segunda Guerra  Mundial, Estados  Unidos domina el comercio 
mundial  ininterrumpidamente,  pero en el lapso mencionado  perdi6 su 
supremacía y el  hecho  de  haberla  recuperado  no es garantía  de  que se pueda 
mantener. Esto significa  que el  crecimiento econ6mim de Estados  Unidas 
ha  sido menor  en las últimas decad'as que el de algunos países. Conviene 
mencionar aquí al Japón como  un caso espectacular, que excepto  por un 
breve lapso a mediados de los ochentas, ha sostenido durante años un 
ritmo de  crecimiento  significativamente  superior  al de Estados  Unidos. 

Actualmente Estados  Unidos, por  primera vez  en  varias decadas, esta 
buscando como muchos otros  paísles  apuntalar su crecimiento econ6mico 
interno con base en el  incremento  de sus exportaciones. Esto  se debe  a  que 
Estados  Unidos  se  ha vuelto  m&  vulnerable  (porque se  ha rezagado en  su 
capacidad de producción)  a  todos los flujos econ6micos e  internacionales. 

Varias  ramas tradicionalmente  superavitarias mostraron enorme  deficit  al 
finalizarse la década de los ochentas. Un ejemplo lo constituye el 
excedente  en  exportaciones  de  maquinaria, de 25 mil millones de  dolares 
en 1980, se convirtió  en  un  deficit  de casi 29 mil millones en 1988. 

20. Ibid., pag. 27. 
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Después de la posguerra Estados Unidos literalmente  inundó  al  m8rCadO 
mundial con  productos  americanos,  pero  ahora el mercado  estadounidense 
se encuentra  crecientemente  invadido  por  bienes  importados. El comercio 
de Estados Unidos  con los cuatro  tigres  asidticos es también  deficitario  al 
igual  que  con el  conjunto  de Europa  Occidental. Los cambios  recientes  en 
los flujos internacionales  de bienes,  servicios y capitales, se han 
conjugado  para  transformar  a Estados Unidos  en  un país deficitario no S 6 1 0  
en el  ámbito  comercial, sino tambidn  de  la  perspectiva  financiera. En 1985 
pas6 de  ser  acreedor  neto  a  deudor  neto y actualmente Estados Unidos 
tiene  la deuda  externa más grande  del  mundo,  con  la  salvedad  de  que  Bsta 
está  cifrada  en su propia  moneda. 

En las  décadas mds  recientes Estados  Unidos se ha visto  crecientemente 
poblado  por empresas extranjeras,  sobre  todo Japonesas. Los ingleses 
todavía  detentan  el  primer  lugar como  inversionistas  directos en  Estados 
Unidos pera  la  inversi6n  japonesa es la de m i s  rdpido  crecimiento. La 
actividad japonesa es  notable en el establecimiento de  fabricas en 
diversas regiones  del país, en  ramas  clave  de la producci6n,  crecientes 
Inverslones  en  acciones  corporativas y cuantiosas  adquisiciones en bienes 
races 

El orden  económico internaciona.1  implantado  institucionalmente después 
de  la !Segunda  Guerra  Mundial  empezd a desquebrajarse a principios  de la 
década  de los setentas y se  ha manifestado  entre economistas,  políticos y 
algunos otros  sectores de  la  poblacidn  a  una  gran  costernacidn  sobre  la 
pérdida de  la  competitivldad y el dominio  estadounidense en el mercado 
mundial y como  recuperarlos. 

2.2.2 Contradicciones  econdmicas y politicas  internas. 

"Ahora  después de soñar durante  ocho años con las quimeras  de la 
Reaganomía los estadounidenses  empiezan  a  despertarse en un  mundo 
distinto y convierten  la  pérdida  de  competitividad  en  el  mercado  mundial 
en  el  centro  de sus preocupaciones.  Pero el  tio se va  de  largo y muchos 
quieren  explicar los problemas  econdmicos  actuales y previsibles de 
Estados Unidos  en  términos  de lo que  hacen o no  hacen los demhs paises. 
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Quieren  desplazar el análisis al  B.mbito  del comercio internacional sin 
tomar  en  cuenta las transformaciones  de la  estructura econdmica interna 
tambien". 21 

El endeudamiento  del  sector  público, sin  precedentes, tanto como del 
sector  privado en todos sus dmbitos es uno de los razgos particulares de 
período  actual  de  la  expansi6n. Estados  Unidos ya no  es el único  exportador 
importarrte de  bienes de  capital;  tiene  fuertes rivales como se evidencia 
en su propia  balanza  comercial. 

La cesión de  terreno en el  mercado  mundial fue un  resultado nb ignorado 
sino  "en cierto  sentido  deliberado"  de  la  política econ6mica implementada 
en la década de los ochentas. Esta. situacidn se di6 para  responder a las 
experiencias políticas del  momentcl, estaba  encaminada a privilegiar  un 
conjunto de metas  internas  -aumentar el crecimiento,  frenar  la  inflaci6n y 
disminuir el desempleo- sin considerar el peso a la larga  de las 
consecuencias  adversas  para Estaldos Unidos  en el Area  internacional. 
Estados  Unidos al perder el predominio sobre las ramas  de punta al nivel 
mundial  pierde  tambien el  alto  nivel  de vida  que s6lo dicha  ventaja  puede 
sostener. Es muy  importante sehalar  este hecho;  ya  que, se piensa que  la 
hegemonía estadounidense es algo  inalterable y casi eterna. 

Buena parte  de  la  infraestructura  l'isica  del pais esta muy deteriorada  u 
obsoleta  pero el  deficit fiscal limita severamente las posibilidades de su 
renovacidn. 

Las tasas  mAs altas  de  desempleo se encuentran  entre los jóvenes de 16 
a19 aiios.. 

2.2.3 La Perspectiva  del  Tratado de Libre  Comercio  con  Mbxico. 

La tendencia  hacia  la  formaci6n  de  bloques  econdmicos en otras  partes  del 
mundo  obliga a Estados Unidos a intentar fortalecerse  atraves  de  una 
mayor  integraci6n  con sus vecinos. Se sefiala  airadamente \que el  Tratado 
de  México, Estados  Unidos y Canada constituyen el mercado m8s grande del 
mundo. 

21. Ibid., pag. 35. 
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AI establecer  un  acuerdo  de  este  tipo  cada país  busca ganar  algo y es casi 
inevitable que  uno gane mds que el otro; es decir,  habrd ganadores y 
perdedores. 

Algunos sectores dentro  de Estados  Unidos  (ya mencionados)  estan 
sumamente  interesados en invertir  en  MBxico;  por lo tanto, se exige que 
las  nuevas disposiciones sobre  inversiones  extranjeras sean ratifcadas en 
el  nivel  constitucional. Estados  Unidos, por presiones politicas internas, 
tiene  que  proteger su mercado  laboral. Por otra  parte, este interesado  en 
exportar  capital  para  aprovechar  oportunidades de invertir en  diversas 
ramas ~ O C O  saturadas aquí en MBxico, pero no tiene ningún inter& en 
compartlr su tecnología  con  la  industria  mexicana. 

Mexico es muy  importante para Estados  Unidos debido a su ubicaci6n 
geográflca.  Porque  constituye  un  acercamiento con el conjunto 
latinoamericano  y las posibilidades  de  crear  un  sistema de Libre  Comercio 
a escala continental, la consolidaci6n  de los acuerdos con M6xico es un 
gran paso. 

2.2.4 E:ventos  de  Norteambrica. 

En la  década  que  comienza en los aiios noventas Estados Unidos pierde 
fuerza  en su calidad  de  líder,  aunque no deja de tener gran  peso. La 
economía  Estadounidense sigue marcando la pauta  en el mundo  occidental, 
con algunas limitaciones. Estas limitaciones se refieren a los 6xitos 
económicos y políticos obtenidos  por los paises del sureste asihtico 
encabezados  por  Japón y el  renacimiento  del  bloque Europeo Occidental. 
También  impone  límites  la  deteriorada  economía  latinoamericana. 

Entre 1970 y 1985, Japón increment6 su aportacidn al producto  industrial 
mundial  a m& de 15% en tanto,  el de Estados Unidos decay6 en 4%. Por lo 
tanto, las economías  que m6s han  crecido  en el mundo  durante los últimos 
5 años  se localizan  en  la  regi6n  a!;iAtica. 

Por su parte, Estados Unidos, ya  no  invierte más en AmtSrica Latina  (porque 
representa su flanco mds débil)  sino  que  tiende  a  hacerlo  preferentemente 
en Canada, Inglaterra,  Alemania, las Bermudas y Suecia. Adem6s compite 
con  America  Latina  por la inversión  extranjera  directa,  absorviendo los 
capitales  de  inversión  de otros paises. 
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"Los eventos que  marcaron  la  pauta  de esos tiempos econdmicos fueron 
principalmente: La restructuraci6n  de la deuda de Polonia  en 1981, que 
afectó  sensiblemente a la banca  europea; la congelación  de los saldos 
argentinos  en bancos ingleses a consecuencia  de la guerra de las Malvinas; 
la quiebra  del  banco  Ambrosiano; la  quiebra  de  innumerables pequehas y 
medianas  empresas  alemanas y bancos  agrícolas  estadounidenses; la 
intervencibn  norteamericana  para  rescatar el Continental Illinois Bank de 
Estados  Unidos y la crisis  de pagos de  México  en 1982".  22 

3. Caracteristicas  de  las  relaciones  Mdxico - Estados  Unidos. 

3.1 Mdxico  en el librecambismo  total y el proteccionismo  de 
Estados  Unidos. 

A partir de 1982, M6xico sufrir5 un cambio  estructural al modificar su 
legislaci6n semiproteccionista,  por otra  abiertamente  librecambista y de 
total y rlpida apertura al  exterior. A partir de 1983, comienza  a 
desmantelarse la  industria  nacional,  con la sistemltica eliminacidn  de los 
sistemas de permisos previos, cuya  finalidad es abaratar o al menos no 
encarecer las mercancias del  exterior. El programa  nacional  de fomento 
industrial y comercio  exterior  de 19'84 (PROFIEX) representa con claridad 
la urgencia  de  liberalizar el  comercio  exterior, al igual que la eliminacidn 
de los subsidios  a  las exportacione!; y de  otros  incentivos. La aprobaci6n 
del PROFIEX constituye  la  sustituci~bn del proteccionismo  nacional  por  un 
librecambismo, el cual es un  antecedente del ingreso  de  Mdxico al GATT 
(1 986). 

En 1975,  Estados  Unidos emite una  Ley  de  Comercio  Exterior  que  establece 
un sistema de  preferencias  arancelarias que, en  realidad ha funcionado 
como  un  mecanismo  proteccionista,  'ya  que  quita y  pone artículos  conforme 
a  las  demandas de  productores n'acionales  cuando  consideran  que  un 
producto  extranjero los esta  perjudicando. 

La Ley Norteamericana  de acuerdos  comerciales de 1979,establece la 
aplicación de  impuestos compensatorios a diferentes paises, entre ellos 
México. La reacci6n  de  México, lejo!; de  presentarse en forma de  protestas 

22. Ibid, pag.  71 
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diplomdticas  por  violaciones  al  Libre Comercio, prefiri6 ajustarse a estas 
disposiciones (instrumentación  de PROFIEX). 

Mientras  Mdxico liberalizaba su comercio exterior y se abría a las 
necesidades del  capital trasnacional, Estados  Unidos  hacía justamente lo 
contrario. En 1984 emite una ley de comercio y aranceles, la cual en 
síntesis reitaraba a la  anterior s6110 que ahora exigiendo a sus  socios 
comerciales mayor apertura a las  mercancias y capitales de Estados 
Unidos, mediante  la amenaza de  aplicar sanciones y represalias  de todo 
tipo (proteccionista). 

Mdxico decidió en 1985 aceptar l a  firma con Estados  Unidos, de un 
"Memorandum de  Entendimiento  Colnercial sobre Derechos e Impuestos 
Compensatorios", cuya característica esencial consistía en comprometer a 
M6xico a no aplicar ningún subsidilo a sus exportaciones, a fin de no 
violentar  al congreso estadounidense. Este Memorandum implicaba un sin 
número de prohibiciones contra MBxico, con el fin de  proteger  la  industria 
norteamericana. 

Esta situaci6n pone de  manifiesto las políticas comerciales entre ambos 
paises, resaltando el proteccionismo  de  uno  mientras  que el otro cede cada 
vez y en  mayor grado; las presiones de liberalizar su economía. 

Con el ingreso de México al GATT (1986), 6ste  no se ha beneficiado 
practicamente en nada:  ya que, ni Estados Unidos ni Europa, ni Jap6n 
abrieron sus fronteras a los prOdUCtO!j mexicanos. 

En 1988, el Congreso Norteamericano emite  la llamada "Ley Omnibus 
Trade",  cuyo nombre correcto es  "Ley  de Reformas a la Política 
Internacional y Comercial de 1987". En esta Ley se expone la serie de 
represalias y presiones a que seral sometido  todo socio comercial que 
ejerza  actitudes de "dumping",  que 51 juicio  de ese pais perjudique a los 
productores  internos,  al  igual  que  presiona para que abran en mayor grado 
las economías de los socios comerciales de los Estados  Unidos tanto a sus 
mercancias como a la apertura  total  al  comercio de servicios,  en  especial 
los referentes a las telecomunicaciones. 

La respuesta de México ha sido de  total subordinaci6n. a finales de 1988 un 
Acuerdo barco sobre inversiones estadounidenses, que no fue  otra cosa 
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más que  el  preámbulo  de  la  modificaci6n  a  la  mexicana Ley de Inversiones 
Extranjeras  de 1989, en la  que  prActicamente se otorgan todo  tipo de 
facilidades  a éstas, incluso  para penetrar  en áreas consideradas como 
estratégicas,  como es el caso de l a  petroquímica, las telecomunicaciones, 
la  industria  siderúrgica  -a  la de que  la noche  a la manana se le  quit6  el 
carActer de prioritaria y estratégica-. 

Actualmente, se está  negociando el  'Tratado  de  Libre Comercio. 
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CAPITULO 111. 

RELACION MEXICO - JAPON 

1 .  HISTORIA ECONOMICA DE JAPON. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Jap6n  un país que se puede  analizar  economicamente ha partir  de  la 
Segunda Guerra  Mundial en esta  época el pais  quedo literalmente  destruido, 
pero desde ese entonces ha tenido  un  desempeiio  brillante y ha  pasado de 
ser un país desvastado en  circunstancias econdmicas  similares a  la de 
muchos paises en  desarrollo,  a ser ahora una potencia  econbmica con un 
excedente  comercial  muy  grande, así e l  primer  acreedor  del  mundo  y se ha 
convertido  también  en  el  primer  donante  de ayuda al Tercer Mundo. 

Muchoas autores  opinan  que  a  finales  de  este  siglo los Japoneses  pasaran a 
ser  la  primera  potencia del mundo,  desbancando  de  éste  lugar  a los Estados 
Unidos,  basando  su desarrollo en  una  economía sin derroches y con 
productos  con  calidad  a  precios  cada  vez m l s  bajos. 

“El P.N.B. de Japón equivale  a  poco  m&  de dos terceras partes del  de 
Estados  Unidos, mientras  que 30 aiios a t rh  representaba el 10%. S u  
excedente  comercial es superior  a  la  deuda  externa de  MBxico, pese a la 
apreciación  de 50% de su moneda  en los últimos 7 anos, e  invierte m l s  en 
investigaci6n y desarrollo que cualiquier  otra naci6n  desarrollada. S u  
economía  atravesó  una  etapa  de  desaceleración con problemas en el  sector 
financiero  que  parecen ser el  preludio  de una reestructuracidn mayor”. 23 

En la  últirna década  Japbn  ha tenido un crecimiento acelerado,  éste 
crecimiento se ha  basado principalmente en la inversidn  privada y en el 
ahorro  general  de su población;  la c3speculacibn jug6 un  papel  de  gran 
importancia  para  este  desarrollo, así  se observd que  el  indice de  precios 
se duplicó  de 1987 a 1991. 

23. El Financiero, Martes  7  de julio  de 1992,  pag. 30 A, Colaboraci6n 
Cornerrnex. 
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"La política  expansiva y el crecimiento  superavit  comercial que en 1986 
alcanzó  la cifra  record, de 83  mil 200 millones  de  dolares,  favorecieron el 
auge bursátil; el  índice  Nikkei se duplicó de 1987  a  1989. 

En 1990 el mercado de acciones anticipó el ajuste que tendría que 
sobrevivir  a  la  economía  japonesa,  al  descender  39% en 1990  y 4% en 
1991 .I' 24 

Este desarrollo  duró hasta  fines  d'el  año 1991,  despues de 10 años  de 
crecimiento, muchos factores  mundiales  influyeron  en  la desaceleración 
del Japcin,  entre los mds  importantes  fueron : 

a) El conflicto del Golfo Pérsico. 
b) La éelevación del  petróleo. 
c) El alza  en  la  tasa  de  inter6s. 
d) El receso  de Estados Unidos. 
e)  Baja en  el crecimiento de  Europa  Occidental. 

PNB 
1987  1991 

JAPON 
Inflación Real Anual 

10% 

-2% 1987  1988  1989  1990  1!39 1 

Fuente  Fortune 

24. Op. Cit.,  pag.  30. 



1.2 Situacidn  Actual 

"La producci6n  industrial  cay6 5.5% un el  primer  trimestre de 1992 debido 
a la  baja demanda por el descenso de las  ganancias  en  las  empresas y el 
ingreso familiar. Ello influy6  en  que  la  inflacidn  fuera  baja 2.0% analizado 
a marzo y que el  indice  Nikkei disminuyera  16%". 25 

Esta baja en el mercado interno, origin6  que  la demanda de importaciones 
se redujera  mientras que las exportaciones inclinaron la  balanza a su 
favor,  por lo tamnto,  el  superavit  comercial  del jap6n se vi6  incrementado 
en casi un 100?/' con respecto  del  año  anterior. 

Posteriormente, el gobierno  japones implant6 un  paquete  fiscal  que 
ayudaría a reactivar el marcado  externo,  adopt6  nuevamente una política 
monetaria  flexible, sin llegar a permitir excesos, esto ayudaría hacer mds 
fdcil  el  ajuste econ6mico que  esta  sufriendo  el  planeta. 

" Para el  cierre de  año se espera un  crecimiento  de 2.3% de la economía con 
inflación 2.1% y superavit comercial cercano a 100 mil millones  de 
dolares,  gracias a que el  gobierno  nipdn dispone de un amplio margen de 
maniobra; la poblaci6n tiene una elevada propensi6n a ahorrar y los 
inversionistas a reducir costos y maximizar  rentabilidad". 26 

Japdn y la educacidn de su poblaci6n  hacen  que  con esa adicci6n al ahorro, 
siempre exista capital  disponible para la inversi6n; ademds  con el apoyo 
que se le dá a la  investigaci6n se crea  constantemente  mejor tecnología y 
planes de  producci6n,  originando con lo anterior una mejor produccidn a un 
costo mds bajo y con  mayores  ganancias,  haciendo m& rentable y 
atractiva a la  industria japonesa. 

25. Op. Cit., pag. 30. 
26. Op. Cit., pag. 30. 
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1.3 Su banca 

La banca o sistema financiero japones se divide en cinco grandes bloques, 
cada uno  con sus logros y problemas, los cuales  analizaremos a 
continuación: 

1.  El primer bloque son los bancos comerciales  (City Bank-Banco de 
Ciudad). 

Los baricos  de  este bloque se encuentran  entre los mhs importantes  de 
todo  el  mundo, su mayor,  actividad se dá en  prestamos a corto plazo. 

El gran  desarrollo  de  la  economía  japonesa,  permite a los bancos de 
este  bloque  ser  de los más grandes  e importantes  del mundo.  Inclusive 
debido  a su importancia,  lograron  financiar  una gran parte  del  deficit 
público  por  el  que  est& pasando Estados Unidos. 

2. El segundo bloque está formado  por los bancos regionales. 

Los bancos de  este  bloque son los encargados de las actividades 
tradlcionales  (internas) de la  banca múltiple. 

Los bancos regionales estan ligados a grandes restricciones del 
gobierno nipon; entre estas restricciones  esta banca no  puede  realizar 
actividades  como: 

a)  Operaciones de  corretaje. 

b) Suscripción de seguros. 

c) Renta variable 

d) Suscribir titulos  de deuda  privada. 

El parlamento Japones ya  tiene peticiones para liberar a la banca 
regional  de  tantas  restricciones,  pero se espera  que  esta  liberacidn se 
dará  hasta  dentro  de 5 anos y en  una  forma  gradual. 
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3. El tercer  bloque lo conforme la banca  de largo plazo  (Hipotecario). 

La mayor actividad  de  esta  banca se centra  con los creditos 
hipotecarios. 

En Japbn y debido a su cardcter ahorrador existe una abundante  liquidez 
originando  esto  unas  tasas  de  interes  bajas y por lo tanto, los 
prestamos  hipotecarios se disparan. 

La expansi6n  acelerada de credit0  puede  traer, en sí misma  un  carhcter 
inflacionario,  por lo cual  en 1988 y 1990 el banco  central  Japones 
favorece y apoya la alza de las  tasas de inter&. 

Lo anterior  trajo  consigo el mal  pago  de  intereses, los creditos  malos. 

"Según  el  ministerio  de  finanzas  de  Japbn, los creditos que no han 
pagado  intereses  en los últimos  seis  meses;  ascendieron  a 57 mil 
millones de dolares en marzo de este aAo y afectaban  a 11 instituciones 
comerciales  más  grandes,  tras  bancos  de  largo  plazo y siete 
fideicomisos.  Las  perdidas  sumaron 21 mil  millones  de  dolares y el 
monto  estimado  de  deudas  con  problemas 206 mil  millones  de 
dolares".27 

4. El cuarto  bloque lo forman los Bancos de  dep6sito  (Trust  Bank-Banca 
Fiduciaria) 

Los  Trust  Banks se encargan  principalmente del  manejo  de  activo y la 
concesibn  de  prestamos. 

En la actualidad  las  operaciones  bancarias  saturan  el  mercado 
financiero,  así  como  est4  saturado  de  ordenes de ventas  de  acciones 
bancarias.  Esto  origina una baja  en  las  acciones de aquellos  sectores 
ligados  a los bancos, (Corporaciones y aseguradoras). 

27. Op. Cit. 
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"Las operaciones inundaron el mercado  con ordenes de venta de acciones 
bancarias provocando fuertes bajas en sus acciones y las de sectores 
ligados a los bancos  como  corporaciones y aseguradoras, dado  el 
sistema Keiretsu, a través  del cuál  las  grandes  empresas  reciben 
prestamos y ayudas de los bancos japoneses y del gobierno con créditos 
blandos del Ministerio de Comercio Internacional 8 Industrial". 28 

5. El quinto bloque lo forman las Casas de Bolsa. 

La principal  actividad  de  las  casas de Bolsa es la  suscripci6n y 
corretaje de  acciones y los japoneses se encuentran entre  los mds 
importantes del mundo. 

DIEZ PRINCIPALES  BANCOS DEL MUNDO 
1991 
ACTIVOS UTILIDADES  NETAS 

MILES DE MILLONES DE DOLARES 
Dm¡-lchi  Kangyo  Bank  (Jap) 464 668 
Sumitomo  Bank (Jap) 463 1,050 
Fuji Bank  (Jap) 46 1 731 
Senws  Bank  (Jap) 442 818 
Mitsubichi  Bank (Jap) 404 999 
Industrial  Bank  of  Japan  (Jap) 326  478 
Tokai  Bank (Jap) 281  382 
Credit  Agrlcola (Fran) 242 145 
Banque  Nationale  de Paris (Fran) 231  112 
Citicorp (EUA) 21 7 155 

Fuente: El Financiero. 

28. Op.  Cit. 
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2. Principales  Relaciones  Comerciales  Mbxico-Jap6n. 

Japón se encuentra  inmerso  en la Cuenca Oriental  del  Pacífico aunque es el 
que  activa  el  desarrollo  en  este  bloque  comercial. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
DE LA CUENCA DEL PACIFICO. 

1987  1988 

CUENCA DEL PIB(mdmdd) POB(Mils) EXP(mdmdd) IMP(mdmdd) 
PACIFICO 3357.9 1569.9 641.5 553.7 

JAPON 
CHINA 
AUSTRALIA 
COREA  DEL SUR 
INDONESIA 
HONGKONG 
NUEVA  ZELANDA 
FILIPINAS 
MALASIA 
SINGAPUR 
TAIWAN 

2373.1 
376.5 
195.2 
121.3 
76.8 
45.3 
35.0 
34.6 
32.0 
20.7 
N.D. 

122.1 
1080.7 
16.3 
41.6 
170 2 
5.6 
3.3 
57.4 
16.5 
2.6 
N.D. 

264.9 
47.5 
33.1 
61 .O 
19.5 
63.2 
8.8 
7.0 
21.1 
39.3 
60.5 

187.4 
55.3 
36.1 
51.8 
13.5 
63.9 
7.3 
7.3 
16.6 
43.9 
49.8 

(mdmdd):  miles  de  millones de  dolares. 

FUENTE: INTERNATIONAL  FINANCIAL STATISTICS, IMF. 

La Cuenca Oriental  del  Pacífico (COP)  es el  tercer mercado para los 
productos mexicanos, después de los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea. En 1988 las exportaciones  mexicanas  a  esta  regi6n,  superaron los 
1,700 rnlllones  de  dolares y el comercio total ascendió a 3,277 millones 
de dolares. 
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Jap6n es el principal  socio  comercial  de  México  en la COP. La participaci6n 
de  Jap6n  en el total  de las exportaciones  mexicanas  en 1988 fue  de 
aproximadamente 16%. Sin embargo, las exportaciones  de  petróleo  crudo 
representaron el 80% de  las  ventas  totales  de  México  a  Jap6n  en el periddo 
1982-1 988. 

En 1987 y 1988, el comercio  global  entre estos dos paises alcanz6 los 
valores  de 2,144 millones  de dolares y 2,356 millones  de dolares, 
respectivamente,  representando 6.4. % y 5.8% del  comercio  total  de  México 
con el exterior. 

La ba'lanza  comercial  de  México  con  Jap6n,  desde 1982, registra saldos 
favorables. Estos llegaron  a  superar los 1,000 millones  de  dolares en cada 
año de 1983-1985 para  descender  en 1988, a s610 106 millones  de  dolares. 
En el 'periódo  de 1989 el comercio total, México  con  Jap6n  super6 la cifra 
de 1,628 millones de dolares, 1,073 millones correspondieron a 
exportaciones y 555 millones  a  importaciones. Las transacciones 
comerciales  arrojaron  un  saldo  positivo  para  Mdxico  de 518 millones  de 
dolares. 

MEXICO : EXPORTACIONES  A LA CUENCA DEL PACIFICO 
DISTRlBUCION,1988 

VALOR 

JAPON 1,239.5 
OTROS 785 

TOTAL 2,024.5 
MlUCNES DE DOLARES 

CUENCA DEL PACIFICO 

FUENTE : SECOFI. 
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Japón es el cuarto inversionista más  importante en México, con un  monto 
represerta  el  8%  de  la inversión japonesa en el extranjero, pero significa 
el 5.1% de  la inversión extranjera  en México. 

MEXICO : IMPORTACIONES,  DE LA CUENCA  DEL  PACIFICO 
DISTRIBUCION,  1988 

VALOR 
JAPON 1,116.7 
OTROS 568.1 

TOTAL  1,684.8 
MILLONES  DE  DOLARES 

CUENCA  DEL  PACIFICO 

FUENTE : SECOfl 

Japón es una alternativa de diversificación para México y que entre más 
vínculos desarrollemos  con Japón  menos  dependientes y más  soberanos 
vamos a ser. Esto  en principio es una tesis interesante ya  que  hemos 
tratado  de practicar desde  la  epoca  de  Don  Porfirio  Diaz y no  ha  dado los 
resultadlss  que se esperaba. 

Suponemos  nosotros  que  nuestras  aspiraciones  son  perfectamente 
comprendidas y entendidas  en  Tokio y diriamos  que  no es del todo cierto 
que es visto como un país políticamente estable lo cual es muy atractivo 
para  las inversiones Japonesas,  cercano al mercado  más  grande del Japón 
que  son los Estados  Unidos,  con  una  gran  capacidad  para  influir  en  America 
Latina y poseedor  de  una  cultura  ancestral,  para  Japón  México  es 
complemento de su estrategia  de  expanción  econdmica, hacia el mundo  que 
una  alternativa.  Japdn no  se  ve a s i  mismo como una  alternativa  para 
México. 

Nota : Los  datos estadísticos fueron  tomados de las publicaciones hechas 
por  la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

52 



CAPITULO IV. 

ACUERDOS ECONOMICOS 

l. Bloques Comerciales. 

Debido all resultado  del  fenbmeno  de la industrializaci6n global:  que se 
inició  por  la revoluci6n científica y tecnol6gica; el desarrollo  de las 
telecomunicaciones y la búsqueda de  ventajas  comparativas y 
oportunidades de  fortalecer la competitividad internacional. Las actuales 
economías  (sobre todo las de  mayor  industrializaci6n) se han manifestado 
en una gran  interdependencia. El resultado de estas acciones se traduce en 
la formacidn  de Bloques Econ6micos.. 

La formacidn de Bloques  Econ6micos ha adoptado  diferentes modalidades. 
Se reconocen por lo menos cinco  diferentes  mddalidades de integraci6n: 

a) Acuerdo  de  Preferencias Comerciales. 
Son arreglos  comerciales de cardcter  bilateral o multilateral, que 
establecen preferencias entre los paises participantes. Los paises 
industrializados le conceden reducciones arancelarias a los paises en 
desarrollo mediante el esquema de sistema  generalizado  de 
preferencias. 

b)Acuerdo de  Libre  Comercio. 
En un acuerdo de libre  comercio un grupo de paises convienen en 
eliminar barreras al  comercio  entre ellos. Sin embargo,  cada parte 
"conserva" su "soberania' política y queda en libertad de fijar su 
política comercial con respecto a otras naciones no incluidas en 
dicho acuerdo. Un Acuerdo de Libre  Comercio no limita la posibilidad 
de  que un país realice acuerdos de la misma naturaleza con  otros 
paises. 

c) Uni6n Aduanera. 
En una  uni6n aduanera se elnminan los aranceles internos y demes 
restricciones al comercio  entre los paises miembros y se adopta un 
arancel externo  frente a terceros paises. 
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d)  Mercado  Común. 
El Mercado Común incluye libre comercio de  mercancias,  arancel 
externo  común y el libre  movimiento  de los factores de produccibn. 

e) Uni6n Econdmica. 
Una Unidn Econdmica incluye el libre  comercio de productos, arancei 
externo común,  legislacidn arancelaria y aduanera común y libre 
movimiento de capitales, servicios y personas. Adicionalmente, se 
crean instituciones comunes con poder sobre los gobiernos  de los 
estados miembros. 

1.1 El GATT 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio  (GATT) fué 
firmado  por 23 paises y entr6 en vigor en enero de 1948. El GATT es  un 
contrato  internacional que establece derechos y obligaciones entre las 
partes  contrayentes:  promueve el intercambio comercial  mediante la 
eliminacidn  de  restricciones y la reduccidn de los aranceles  aduaneros, a 
traves de un proceso de negociaciones multilaterales. 

Uno de los principios  fundamentales del GATT es la claúsula de nacidn mAs 
favorecida,  que establece  la  aplicaci6n de un tratamiento  no 
discriminatorio entre los paises miembro. Así  las  concesiones  otorgadas 
por un pais "signatario" a otro deberln extenderse a todos los demis 
miembros. 

Otro  de los principios  fundamentales  del GATT es que la protecci6n de  las 
industrias debe darse esencialmente  por  medio de  aranceles, instrumento 
que  otorga  transparencia y certidumbre  al comercio  internacional. 

El acuerdo  general tambi6n prevee  la  aplicaci6n de  medidas de 
salvaguardia que podrAn invocarse unicamente cuando  exista aumento 
síbito de importaciones y este cause o amenace causar  dano a la 
produccidn  nacional. En estos  casos, la protecci6n debe ser temporal y de 
alcance limitado y se permite a los paises  afectados exigir una 
compesacidn o aplicar  medidas de represalia. 

El principio  de  trato nacional permite que las  mercancias de  importacidn 
no sean objeto de discriminaciones. 
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Lo más relevante  del GATT  es que  constituye  un  marco para la formulaci6n 
de políticas comerciales  nacionales y proporciona  un  mecanismo  para 
resolver  controversias comerciales  internacionales. 

El GATT y/o los integrantes  de  este  acuerdo  (principalmente los paises 
m8s industrializados); han realizado  una  serie  de reuniones  (rondas)  para 
obtener mayores beneficios  con  la  reducci6n  sustancial de  aranceles  y  con 
ello,  la  liberalizaci6n  del  comercio  internacional. De estas  rondas las m8s 
relevantes son:  La  Ronda de Dillon (1960-1961), La Ronda de Kenedy 
(1 964-1967), La  Ronda Tokio (1973-1 979) y La  Ronda  Uruguay;  de esta 
comentaremos lo siguiente: 

La Ronda  Uruguay se llev6 a cabo con el  fin de  promover el comercio y 
atender areas  nuevas, como servicios, propiedad  intelectual y medldas de 
inversidn relacionadas con el comercio. 

La  Ronda Uruguay se inicib  en  pun,ta  del  este  en  septiembre  de 1986. Este 
proceso  de  negociación representa una oportunidad para liberalizar el 
comercio  internacional,  reforzar la disciplina y mejorar la transparencia 
en el sistema multilateral de comercio y mejorar el mecanismo  para 
solucionar  controversias  comerciales. 

1.2 La  ALADI  (Asociaci6n  Latinoamericana de Integracibn) 

Los gobiernos  de  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
México,  Paraguay,  Peru, Uruguay y Venezuela  suscribieron el 12 de  agosto 
de 1980 el  Tratado de Montevideo  que  crea  la Asociaci6n Latinoamericana 
de  Integración (ALADI).  Este tratado  tué  ratificado  por  el senado mexicano 
el 12 de  febrero  de 1981. 

Por  medio,  de  este instrumento las partes  contratantes  decidieron 
proseguir el proceso  de integración económica  de  America  Latina. El 
objetivo  del  tratado es el establecimiento, a  largo  plazo, del mercado 
común  latinoamericano  encaminado a promover el desarrollo econ6mico y 
social  de la región. 
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Las normas  y  mecanismos del  tratado  tienen las siguientes  funciones: 

a) La promoci6n y regulaci6n  del  c:omercio  recíproco. 

b) La complementaci6n  económica. 

c) El desarrollo de acciones de cooperaci6n que contribuyen  a  la 
ampliación de los mercados. 

La  ALADI establece un  complejo  conjunto de mecanismos para otorgar 
preferencias  entre sus miembros: 

a) Acuerdos  de  alcance parcial (AAP), que  reducen  aranceles y10 eliminan 
restricciones  cuantitativas  entre  un  subconjunto de paises miembro. 

b)  La Preferencia  Arancelaria  Regional (PAR), que  reduce los aranceles 
para  un  conjunto  amplio  de  productos  entre los paises participantes. 

c) El Programa  de  Recuperaci6n y Expansi6n del Comercio,  en el que  cada 
país se compromete a otorgar una  desgravaci6n  arancelaria s610 para  un 
reducido  número de productos  en  funci6n inversa a su grado  de 
desarrollo. 

d)  Nóminas de  Apertura  de Mercados, donde cada país miembro se 
comprernete a  liberar las importaciones  originarias de los paises de 
menisr desarrollo  económico  (Bolivia,  Ecuador  y Paraguay). 

1.3 La CEE (Comunidad  Econ6rnica Europea) 

El ideal  europeo se retorna  para  completar  la  unificaci6n  iniciada  en 1957 
con el  Tratado  de Roma, en 1985 1 8  Comunidad  Econ6mica Europea(CEE) se 
enfrenttj a la necesidad de  replantear su proceso  de  integraci6n  ante el 
reconoclmiento  de  que los intentos de políticas  independientes  y aislados 
de cada país por  enfrentar sus desequilibrios  habrían  sido  un  fracaso. 

Un factor  determinante de  esta  situaci6n  que ernpujb a  la  organizaci6n del 
proceso integrador de la Europa comunitaria  fué la pérdida de 
competitividad a sus productos  en  los  mercados  internacionales. 
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Este nue'vo  concepto  de  crecimiento  comunitario se ha transformado; sin 
embargo,  en  un  programa  de  reconstrucción  económica;  de hecho, tambih 
constituye  un  bosquejo  para el  renacimiento  político europeo  por  medio  del 
cual  la CEE aspira  a  la  estatura  de  superpotencia. 

La Comunidad  Económica  Europea  formada por Belgica,  Dinamarca, España, 
Francia,  Grecia,  Italia,  Irlanda,  Luxemburgo,  Reino  Unido,  República  Federal 
Alemana, Paises Bajos y  Portugal,  realiza  la  mayor  parte  del  comercio  del 
continente europeo con el mundo. En 1988 sus exportaciones e 
importaciones  sumaron m& de 2 billones  de dolares, lo cual  representa 
una tercera  parte  del  comercio  mundial. 

El proceso  de  integración  de  la CEE, que  culminará  en  esta  decada con la 
unificacidn  arancelaria  en  este 1992, la uniformación  del IVA en 1996 y la 
definición  de las atribuciones  del  parlamento Europeo, la  convertirá en la 
región  con  mayor  potencial  económico  del  mundo. 

La Comunidad Europea ha  suscrito  acuerdos con:  Checoslovaquia, Polonia, 
Hungría y la URSS, mientras  que los  Estados  Unidos lo han hecho 
recientemente  con  Polonia y Checoslovaquia. 

Estos acuerdos  económicos  incluyen el  otorgamiento  del  trato de  la  naci6n 
mas favorecida. la eliminación  de restricciones no  arancelarias al 
comercio  y  la  concesión  de  ventajas  comerciales  a  traves  de los sistemas 
generalizados de  preferencias. 

Con  base en  estos acuerdos, los paises del  este de Europa  buscan atraer 
flujos de  inversión a  traves de la concesión  del trato nacional, la 
suscripción  de  acuerdos  de  doble tributación y el otorgamiento  de seguros 
a la inversión. 

1.4 La COP (Cuenca Oriental  del  Pacifico) 

La Cuenca Oriental  del  Pacífico (COP)  es la  región más dinemica  del  mundo. 
Los  paises de  la zona se  han caracterizado por elevadas tasas de 
crecimiento y un notable desempeño exportador. El crecimiento de  la 
región se ha sustentado  fundamentalmente,  en el comercio  exterior. 
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El concepto  de  la cuenca del Pa.cífico, como regi6n econ6mica adquirió 
relevancia en Japón durante  la década de los setenta, la idea original era 
crear  una  Zona  de  Libre  Comercio  entre  Australia, Nueva Zelanda y Jap6n. 

El empuje  económico de la  regi6n del pacífico  asiático,  incluyendo a japón 
Australia y Nueva Zelanda es impresionante realiza importaciones anuales 
por cerca  de 400 mil millones de  dolares 29, cifra  parecida a la 
estadounidense, y es la  primera  fuente de inversi6n  directa en  el mundo. 

Los paises de la  región  no  cuentan  con  un  programa de vinculaci6n como en 
el  caso europeo. La estructura de esta región es de libre  mercado y no 
existe  ninguna  intención de iniciar  un proceso de mayor  vinculación. 

Indudahlemente, Japón es el motor económico de  la regidn, ya  que el 
crecimiento de los paises asiáticos vecinos (Korea,  Taiwan,  Singapur y 
Hong  Kong  principalmente) está basado en  la transferencia de recursos y 
de tecnología  que este país lleva a cabo. 

1.5 El TLC (Tratado  de  libre  Comercio  con  Norteamerica) 

Este bloque  comercial esta en proceso (a punto de culminar) los paises 
integrantes son: 

México, Estados Unidos y Canada. 

Aunque cada país busca objetivos diferentes, en conjunto surge de la 
necesldad actual; es decir, las economías se esten integrando en el mundo 
entero para fortalecerse y aumentar su competitivida.  Como ya vimos, 
existen diferentes bloques  económicos, cada uno ubicado en un  diferente 
espacio  geográfico (a diferencia  del GATT que abarca a una  gran mayoría 
de paises, incluso a aquellos  que forman parte de otros  bloques 
económicos). 

29. Fuente Secofi 
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Canada, México y Estados Unidos, están  llevando  a  cabo  negociaciones  para 
la  firma de su tratado  comercial;  de tal manera que, a continuaci6n 
citaremos,  una  cronología  de  este  proceso  de  negociaci6n  elaborado  por  el 
Area  Técnica  del  Centro  de Investigaciones Sobre  Estados  Unidos de 
America (CISEUA). 

Cabe señalar, que aquí se destacan los aspectos m8s importantes de 
negociación; sin embargo, para el anilisis y críticas a este tratado lo 
cuestlonaremos  en el siguiente  capitulo. 

APENDICE  CRONOLOGICO 

a) TIEMPOS DE LA NEGOCIACION. 

1990 
5 de SEPTIEMBRE: México  designa  negociador  único a Herrninio Blanco y se 
Integra un consejo asesor. 
6 de SEPTIEMBRE: El Presidente Salinas  comunica formalmente al 
Presidente Bush la  intenci6n  de  Mbxico  de  firmar un TLC. 
26 y 27 de NOVIEMBRE: Reunión Bush - Salinas en  Monterrey, M6xico, para 
definlr los temas  por  negociar  en el TLC. 

1997 
5 de FEBRERO: Los gobiernos  de  Mbxico,  Estados  Unidos y Canada declaran 
que  procederán conjuntamente en la negociaci6n  del TLC. 
17 de FEBRERO: Reunión  en  Acapulco,  Gro.,  Mbxico,  entre los representantes 
de  cornerclo  exterior  de los tres pases. 
7 de ABRIL: Reunión  Salinas-Bush  en  Estados  Unidos y reuni6n 
Salinas-Mulroney en Canada. 
12 de JlJNIO: Primera  Reuni6n  Ministerial  en  Toronto,  Canada. 
1 de JULIO: Diálogo  telefónico  entre los tres  negociadores  principales  del 
K C .  
20 de JIJLIO: Segunda  Reuni6n  Ministerial  en  Seattle, Estados Unidos. 
27 de OCTUBRE. Tercera  Reunión  Ministerial  en  Zacatecas.  Mbxico. 
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b) PROCESO  DE LA NEGOClAClON 

1991 
JUNIO 
12  Primera  fase de negociaciones  entre los representantes  comerciales  de 
los  tres  paises : M. Wilson, J. Serra Puche y C. Hills, en Toronto, Canada. La 
agenda de negociaciones  queda  conformada  en seis areas:  acceso  a 
mercados,  reglas de origen,  servicios,  propiedad  industrial  e  intelectual y 
soluci6n  de  controversias. 

27 Inician  reuniones  tecnicas  en Ottawa, Canada, los jefes  de los grupos 
negociadores  con la discusi6n  sobre el sector  automotriz,  reglas  de  origen, 
estlndares laborales,  agricultura,  aranceles y barreras  no  arancelarias, y 
salvaguardias. 

JULIO 
2  Primera  ronda  de los grupos  negociadores en  materia  de  soluci6n  de 
controversias y principios de la negociacidn de  servicios. 
18  Segunda  Reunidn  Ministerial  del TLC  celebrada  en  Seattle,  Estados 
Unidos. Se discuten  reglas de origen y se crea un subgrupo  de  trabajo  sobre 
maquiladoras. 

AGOSTO 
12  Tercera  ronda  de  negociaciones  del  Tratado  Trilateral  en la  Ciudad  de 
MBxico.  Los  trabajos se centran  en  las  compras  gubernamentales. 
Reuniones  paralelas de empresarios de los tres  paises. 
18  Segunda  fase  de  negociad6n  en  Seattle,  Estados  Unidos,  dirigida  a  la 
redacci6n  de los avances de  Tratado  Trilateral.  Se  acuerda  sobre la 
declaraci6n  de  aranceles y eliminación  de  subsidios  a  las  exportaciones. 
Termina el  día 20. 

SEPTIEMBRE 
28 Visita  de  Salinas  a  California  para  entrevistarse  con  George  Schultz, 
Brian  Mulroney y rectores  de  la  Universidades  de  California y Stanford. 

OCTUBRE 
26 Tercera  Reuni6n  Ministerial de los representantes  comerciales de 
MBxico. Estados Unidos y Canada,  en Zacatecas, M6xico, donde se discute la 
situaci6n  de los textiles,  industria  automotriz y petroquímica. 
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c) PROCESO  PARA LA AUTORlZAClON DEL FAST  TRACK. 

1991 
MARZO 
1 El presidente Bush solicita  formalmente  al Congreso  estadounidense la 
prdrroga  por dos años de la  autorizacidn  del Fast Track. 
11 Los presidente  del  Cornit6  de Finanzas del Senado y del  Comite  de 
Medios y Procedimientos de  la CBmara de Representantes de los Estados 
Unidos envían  una carta al  presidente Bush en la cual le fijan un plazo que 
vence el  primero de  mayo  para  presentar  un  plan  de  accidn sobre medio 
ambiente y aspectos laborales. 
14 El senador Ernest T. Hollings,  dembcrata  por  Carolina  del Sur. presenta 
al Senado norteamericano  un  proyecto  de resoluci6n  para  rechazar la 
petici6n  del  presidente Bush para extender  la  autoridad del Fast Track. 
21 El gobierno de Canada amenaza con retirarse de  los preparativos en el 
TLC de  America del  Norte, si el Congreso  estadounidense  niega al 
presidente Bush la  autoridad  para  negociar ese pacto  por  la via del Fast 
Track. 

./ 

MAm 
1 El presidente Bush presente  al Congreso norteamericano  un Plan de 
Acci6n  para enfrentar las  preocupaciones  ambientales y laborales 
expuestas por  parte  de los opositores al TLC en Estados  Unidos. 
9 En un cambio  de  actitud, el líder del congreso norteamericano, R. Gephart 
anuncia su apoyo  a la  solicitud del Presidente Bush de extender el Fast 
Track. 
23 La Camara de Representantes  acuerda  extender a Bush la  autoridad 
especial  para  negociar  acuerdos  comerciales a traves  del Fast Track. Pero 
tambih la Cámara aprueba  una  resolucibn que mantiene  la  posibilidad  de 
enmendar  cualquier  acuerdo  que  no  contemple las protecciones laborales y 
ambientales  prometidas  por Bush a principios  del mes. 
24 El Senado de Estados  Unidos aprueba  la  autorizaci6n  del Fast Track  al 
presidente Bush para negociar Tratados Comerciales.  Tres  senadores 
norteamericanos  anuncian  que promoverh el cambio  de las  reglas del Fast 
Track  para  enmendar algunas partes  del  Tratado. 
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CH) PROCESO POLITICO 

1990 
MARK) 
27 The  Wall  Street  Journal  hace  público el interés  de  M6xico y Estados 
Unidos  para  negociar  un TLC. 

ABRIL 
18 El presidente Salinas establece cinco premisas  para el diAlogo 
nacional, entre las cuales se encuentra el respeto  a la Constitucidn, el 
recham al Mercomún y que los acuerdos  comerciales deben  asegurar el 
bienestar  de los trabajadores  mexicanos,  reconociendo las asimetrías de 
ambos paises. 
20 S e  efectúa  la Reuni6n Ministerial  sobre el Acuerdo General  sobre 
ArancelesAduaneros y Comercio  (GATT)  en  Puerto  Vallarta,  MBxico. 
25 lnlcia un Foro Nacional de Consulta  denominado "Las Relaciones 
Comerciales  de  Mdxico  con el Mundo".  organizado  por el Senado Mexicano. 

JUNIO 
11 El presidente Salinas se entrevista en  Washington, D.C. con el 
presidente Bush, los empresarios  del Round Table y los congresistas 
estadounidenses. 

AGOSTO 
1 El gobierno  de los Estados Unidos  manifiesta  públicamente su  interh de 
que Canada participe  tambiBn en las negociaciones del TLC. 

SEPTIEMBRE 
5 S e  declara  constituido  oficialmente  en  MBxico el Consejo Asesor para la 
negociación  del TLC con Estados  Unidos, integrado  por funcionarios, 
representantes de los sectores laboral, campesino,  empresarial y 
académico. 
6 El presidente Salinas comunica  por  escrito a su homdlogo Bush la 
intenci6n  de  México de firmar  un TLC.  Así,  dan inicio  formalmente las 
reuniones  previas  a  la  negociaci6n  del  Tratado. 
30 Reunión Salinas-Bush en  Nueva York. 
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OCTUBRE 
21 R. Mosbacher y J. Serra  Puche  (representantes  de  comercio  de E. U. y 
México,  respectivamente)  inician  una  gira  por  cinco  ciudades de  Estados 
Unidos,  para  promover  el TLC. 

NOVIEMBRE 
1 El presidente Salinas en su segundo informe de  gobierno,  afirma  que en 
la negociacidn  de  un TLC con E.U. no se incluir6  tema  alguno  fuera  del 
Bmbito  estrictamente  comercial;  México  seguird  manteniendo la propiedad 
y el dominio  pleno  sobre el  petrdleo, y el Estado mexicano seguir6 
controlando  de  manera  exclusiva las Areas  estrategicas. 
18 Termina  la Novena  Reunidn  de  Legisladores  Mexicanos  y Canadienses en 
Nayarit,  Mbxico. Por otro lado,  Mbxico  elimina los permisos preuins de 
importación  para 118 mercancías. 
27 Reunidn Salinas-Bush en  Monterrey,  Mexico  para  intercambiar  puntos  de 
vista  en  relación al TLC. 

1991 
FEBRERO 
2 La Secretaria  de  Comercio y Fomento  Industrial (SECOFI) abre una 
oficina de representacidn en Washington, D.C, para  coordinar las 
negociaciones del TLC. 
5 Los presidentes Salinas y Bush,  así como el  primer  ministro Mulroney, 
acuerdan proceder  conjuntamente  a  la  iniciaci6n de  negociaciones 
formales  de un' Tratado  Trilateral (de Libre  Comercio. 
17 Reunión de  representantes de  comercio  exterior de Mdxico, Estados 
Unidos y Canadá  en  Acapulco,  México. 

ABRIL 
7 Inicia el Presidnete Salinas una  gira  de  promocidn  del TLC por Estados 
Unidos  que termina  el 13 del  mismo mes. 
18 J. Serra  Puche y R. Mosbacher inician una gira de informaci6n y 
promoción  del TLC en  Mbxico. 
21 El primer  ministro  Mulroney designa  a  Michel  Wilson  en el Ministerio  de 
Industria, Ciencia, tecnología y Comercio  Internacional, en reemplazo a 
John  Crosbie. 
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24  Los  Secretarios de Comercio  Internacional,  Agricultura y Trabajo de los 
Estados  Unidos  acudieron  al  Congreso  de ese país  para  defender  la 
extensi6n  de  la  autorizaci6n  congresional  al  Presidente  Bush  para  negociar 
acuerdos  comerciales por la vía o Fast  Track. 

MAYO 
9 El  presidente Bush se reúne con empresarios de origen latinoamericano 
residentes en E.U., en su  campana prolLC. 
11 Trigbsima  Primera  Reunidn  lnterparlamentaria  M6xico-Estados  Unidos, 
donde se discuten los tbrminos de la negociaci6n del TLC. 
24 Autorizaci6n  por  parte  del  Congreso  Norteamericano  del  Fast  Track  al 
presidente Bush. 

JUNIO 
6 J. Serra  Puche  concluye una visita  a Tokio para  promover  la  inversi6n 
extranjera  en el  contexto  del TLC. 
12 Primera  Reuni6n  Ministerial  en  Toronto,  Canada,  entre los 
representantes  comerciales de los tres  paises. 
17 Se forman 16 grupos  para  la  negociaci6n del TLC, por  parte  de  la 
SECOFI,  en  Mdxico. 
28 Inician  en Ottawa. Canada, las  reuniones  tecnicas de la  negociaci6n  del 
Tratado. 

JULIO 
2  Reuniones  técnicas en materia de subsidios, despues  de  un  dialogo 
telef6nico  entre los representantes  comerciales de los tres  paises. 
8 Reuni6n de los jefes negociadores del Tratado en  Washington, D.C. 

AGOSTO 
18 Segunda  Reuni6n  Ministerial entre los representantes  comerciales  de 
los paises  negociadores  del  Tratado,  en  Seattle,  Estados  Unidos,  que 
concluye en día 20. 

SEPTIEMBRE 
22 Mbxico firma un Tratado de Libro Comercio con Chile. 
25 Salinas  inicia  una  gira  de  trabajo  para  promover el TLC,  por  varias 
ciudades de M6xico  y  Estados  Unidos.  La  gira  concluye el primero  de 
octubre. 
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OCnaRE 
23 Reunión de presidentes de Venezuela,  Colombia, Cuba y M6xicoen 
Cozumel, M6xico, para tratar temas  de  cooperacidn  econbmica. 
26 Tercera Reunidn Ministerial  de los representantes  comercial de Estados 
Unidos, Canada y M6xico, para la  negociacidn  del  Tratado, en Zacatecas, 
M6xico. Termina el día 27. 

NWIEMBRE 
1 El presidente Salinas en su tercer  Informe de gobierno reitera la 
posicidn del gobierno  mexicano  de seguir negociando el TLC. sin modificar 
la condición  juridica  del  petr6leo y plantea  reformas para la agricultura y 
tas relaciones  Estado-Iglesia. 
15 Salinas anuncia un programa de diez puntos para revitalizar  al  campo 
mexicano. 
26 Michel Wilson anuncia  que Canada  piensa firmar  el  Tratado  Trilateral 
entre los meses de  marzo y abril  de '1992. 

DICIEMBRE 
14 Entrega de avances concretos  de los grupos negociadores de M6xico y 
Estados  Unidos en el TLC, a los presidentes Salinas y Bush. 

D) MARCO JURIDIC0 

1990 
MARZO 
Entre marzo, abril y mayo el  punto  central  al respecto es  la creacidn de un 
mercado  común entre México y Estados Unidos. El 25 de mayo,  en la Reunidn 
Interparlamentaria los senadores mexicanos rechazan  una  propuesta de 
mercomún  de sus contrapartes norleamericanos, pero aceptan la de un 
Tratado  de  Libre Comercio. 

JUNIO 
De junio  de 1990 a febrero de 1991 el presidente Salinas y diversos 
funcionarios del gobierno mexicano insisten en que el TLC se concrete 
dentro  del  Ambito  constitucional, respetando  la soberanía.  Enfatizan que en 
base al Pacto Federal, el  petrdleo  no es negociable. Posteriormente, los 
Estados  Unidos han insistido  que  MBxico  cambie su posicidn. El debate aún 
no concluye. A fines de 1990 como  producto del debate respecto de la 
integración econ6mica con Estados  Unidos, se aprueban en el Congreso 
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mexicano  un  conjunto  de  reformas a la  Ley  Aduanera,  misma  que entra en 
vigor  en 1991. 

1991 
awo 
A  principios  de 1991 y  hasta la fecha, el  secreto J. Serra Puche reconoce 
que la  firma  del  Tratado  comercial hará  necesarios  cambios en el  sistema 
legal  mexicano  para  adecuarlo  a  la  nueva  política de globalizaci6n. Sin 
embargo. los académicos insisten  en  la  aplicaci6n de la "claúsula del 
abuelo": el TLC debe respetar todo  el sistema jurldico mexicano ya 
existente. 
26 En materia  de  propiedad  industrial, J. Serra Puche promete  someter  al 
Congreso mexicano  una  iniciativa de Ley. El mismo día, C. Hills anuncia  la 
exclusión  de  México de  la  lista de "Observaci6n  prioritaria" de países con 
leyes  inadecuadas  sobre  este  aspecto. 

MAYO 
23 Durante el periodo  comprendido  de  enero  de 1991 el gobierno  mexicano 
realiza  una  ardua  labor  de  cabildeo  en  el Congreso Norteamericano  para  que 
este extienda la  autorizacidn al presidente Bush para  negociar el TLC via 
Fast Track. El 23 de mayo concede la  autorizaci6n  la CAmara  de 
Representantes y el 24 lo hace el  propio Senado 

JUNIO 
27 Se publica  en el Diario  Oficial l a  nueva  Ley  de  Fomento  y  Proteccidn  a 
la  Propiedad  Industrial. 

JULIO 
17 El Diario  Oficial  publica  un  decreto  mediante el cual se reforman  y 
adiclonan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Federalde Derechos de Autor. 

SEPTIEMBRE 
1 El presidente Salinas en su Tercer  Informe de Gobierno anuncia su 
intención de continuar negociando el TLC y postula  modificaciones  para el 
marco jurídico  de  la  agricultura mexicana. 
24 Paraielo  a  la  negociaci6n  del TLC entre México y Estados Unidos, México 
y Chile  firman  un  acuerdo  de  la  misma  naturaleza. 
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E) SOBERANIA Y POLlTlCA EXTERIOR 

1991 
MAYO 
13 El semanario  Proceso  publica  un  memorandum  confidencial  enviado  por 
John C). Negroponte al subsecretario  de  estado  norteamericano,  donde 
señala  que  la  política  exterior de M6xico  queda  sujeta a la de su país  con 
la  flrma  de un TLC. 
15 Casi de  inmediato,  la  Secretaría  de Relaciones Exteriores en M6xico,en 
un boletín  oficial niega que las platicas sobre el TLC modifiquen la 
política  exterior  de México. 

JUNIO 
6 J. Negroponte  aclara  que  la  diferencia de criterios en política exterior 
entre México y Estados  Unidos no deberd interferir en la relacibn 
bllateral. 
12 Eli!ot Abrams,  ex-subsecretario  de  Estado  Norteamericano,  afirma  que 
el TLC no  afectard  la  independerlcia  de  Mdxico en política  exterior,  pero 
que sí lmplicaría  el  fin  de los esfuerzos  por  hostigar a su  país. 
19 Negroponte,  insistiendo  en  una  justificaci6n sobre el asunto, destaca 
que la soberania no se negocia y que  en el Trtado de Libre Comercio. 
únicamente se incluiritn  temas  econdmicos  bien  definido. 

F) INVERSIONES 

1991 
B\lBK) 
31 Un documento  realizado  por la Comisidn  de  Comercio  Internacional de 
Estados UnIdos. presenta  un Concenso general  entre los norteamericanos 
erl el sentido  de  que  el TLC  no SCIIO debe  comprender los puntos de  acceso 
genera! al mercado, sino tambihn  reglamentaci6n  de inversiones, entre 
otro$ aspectos. 

FEBREHO 
13 La Comisi6n de Comercio Internacional de los Estados Unidos  elabora  un 
andlw; a  peticibn  del Congreso Norteamericano  sobre  el TLC.  Señala que 
le  nuevo  reglamento  de  la  Ley  para  promover  la  inversidn  mexicana y 
regular la inversldn  extranjera  de  México  (mayo de 1989)representa una 
liberallzacibn  signlflcatwa.  pero no implica  la derogación de la  ley  del 
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mismo nombre lo que es motivo de  preocupaci6n para el gobierno 
estadounidense la administración  norteamericana argumenta que  los 
inversionistas  no  pueden  depender S 6 1 0  de  medidas  administrativas,  porque 
estas pueden  ser  cambiadas  en  cualquier  momento. Por lo tanto,  sugteren 
que  México  debe  considerar  enmendar su ley  de inversiones 

G) ENEffiETlCOS 

1990 
SEPTIEMBRE 
22 Herrninio Blanco, jefe del  equlpo negociador  mexicano  para las 
negociaciones del TLC, considera casi Inevitable la inclusión  del  tema  del 
petr6leo  en el tratado.  John  Foster,  presidente  de  la Comisión  Mc'Donald de 
Canada, deja  ver el  inter& de su  pais  en el petrdleo mexicano, 
considerando que los Estados Unidos por ningún motivo  excluirian al 
hidrocarburo  de las negociaciones. 

OCTUBRE 
2 Henry Santiago, director para  M6xico en el departamento de  Energía de 
Estados Unidos, manifiesta  el  intetds estadounidense  por la inclusi6nm de 
los energ6ticos  en el TLC, fundamentalmente la petroquímica bisica. 
3 En contradiccidn  con lo dicho  en la CBmara  de Diputados, G. Martinez 
Corbala,, secretario  de  la  gran  cornisi6n  de  energeticos  del senado  de la 
República,  no descarta  la  inclusi6n  del  petr6leo en las negociaciones 
comerciales y el financiamiento  externo en la exploraci6n y producción 
petrolera. 
10 H. Blanco, por su parte,  desmiente  declaraciones  anteriores  diciendo 
que  la  explotación y exploraci6n  de  petróleo  mexicano  no  estarhn en las 
mesas de  negociaciones. 
18 Roger Wallace,  subsecretario  de  Comercio  Internacional  de Estados 
Unidos, informa  que los gobiernos  de Estados  Unidos y M6xico mantiene 
consultas  para la inclusión  del  petr6leo sin afectar la  Constituci6n 
mexicana. 
19 F. Hiriart,  secretario  de Energía,  Minas e  Industria  Paraestatal (SEMIT), 
aseguró que el  petróleo esti fuera de la negociaciones. 
23 La  Rand Corporation asegura, a  traves  de D. Ronfeld,  que la inclusi6n del 
petrólñeo  bien  podría  ser  un  anzuelo  del  gobierno  mexicano para atraer 
mayor  Inversión  extranjera. 
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NOVIEMBRE 
8 C. Salinas declara  ante  empresarios mexicanos  que  no  cambiar6 la 
Constitucidn en materia  petrolera. 
28 C. Salinas declara  en  medio  do  especulaciones  ante  la crisis del  Golfo 
Persico, que  uno  de los temas  que  no  toc6 Bush en su reciente  visita  a 
Monterrey fur4  el del  Petr6leo; sin embargo, O1 sí lo abord6 para insistir en 
que no se modificaría la  disposici6n constitucional que  establece  la 
propiedad y control  de  la  naci6n  sobre ese recurso. 

1991 
BB10 
19 H. Blanco  asevera que la guerra  del  Golfo Persico  no influiría en la 
desici6n  soberana  de  M6xico de  incluir  el  petróleo ni  la industria 
petroquímica b6sica. 
22 El Congreso estadounidense  presionara  para  que el  petróleo sea incluido 
en el TLC, como en su momento lo fu6 con Canada, afirm6  Richard  Nuccio, 
investigador de la revista  Dialogo  Interamericano. 

MAYO 
Entre  febrero  y  mayo, el debate  sobre  la  inclusibn  del  petróleo se ubica  en 
aspectos tbcnico-jurídicos  alejados  de posibles  cambios a la Constituci6n 
Mexicana. 

JUNIO 
12 Frente  al  inicio  de las negociaciones trilaterales en Toronto, Canada,  se 
anuncia  que  México  negociar6  la  liberación  de  barreras  arancelarias y no 
arancelarias en el  sector  energetic0 y petroquímico. Los energéticos y 
petroquímicos  quedaron  incluidos  bajo  "otros sectores  industriales"; S e  
habla  además de un  subgrupo  de  energía  dentro  de las negociaciones  que se 
reuniría  para el 22 de  julio. 
14 C. Hills afirma  que  existe  una  gama  de  oportunidades  para  colaborar  con 
México  en el amplio sector, de energéticos aún  sin modificar la 
Constituci6. 
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H) ECOLOGIA 

1991 
aw3 
El aspecto ecológico se constituye en uno de los temas m i s  debatidos para 
justificar la eventual negativa del presidente G. Bush para  la negoaciaci6n 
de  un TLC por la  via  Fast Track. La preocupaci6n  del  Congreso 
Norteamericano se centra en que el TLC podría impulsar a  empresas de 
Estados Unidos a relocalizarse en la frontera sur para evadir la nueva Ley 
del Aire Limplo y otras leyes ambientales de ese país. 

MARZO 
14 El presidente Salinas afirma que México no  aceptará  inversiones ni 
empleos que en Canada y Estados Unidos sean rechazados o que afecten el 
medio ambiente. 

ABRIL 
17 Altos funcionarios  del medio ambiente de  México reiteran  que  las 
compañias  norteamericanas que quieran establecerse en M6xico  deberen 
cumplir con  niveles  de emisión tan estrictos como las  de aquellos  paises 
de los que provienen. 
19 Mosbacher declara que el Congreso Norteamericano no intervendri para 
que México modifique sus leyes de inversión, laboral y ecolbgica. 
25 El Senador, David  Boren introduce un proyecto  de  ley para imponer 
derechos  compensatorios a productos  manufactureros  en  paises  de 
estandares ambientales mhs bajos que los existentes en Estados Unidos . 
29 Suglere el diario The Los Angeles Times la necesidad  de un acuerdo 
paraleio a las negociaciones del TLC  sobre medio ambiente. 

MAYO 
1 El presidente  Bush  presenta a l  Congreso Norteamericano un  plan de 
acción  para  enfrentar  las  preocupaciones  ambientales y laborales 
externadas por algunos grupos opositores al TLC en su país. Las iniciativas 
propuestas Incluyen entre otros aspectos la firma con México de  un plan de 
protección al medio ambiente en la frontera común. A su vez, C. Hills 
asegura que México apoyo acciones para el plan  de  proteccibn ambiental en 

. la frontera. Señala a su vez que el presidente de M6xico ha hecho grandes 
progresos  en  cuanto  a leyes ambientales, laborales,  trabajo  infantil y 
derechos humanos. 
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2 En  México, Sergio  Reyes  Lujdn,  subsecretario de  economía de la 
Secretaria de Desarrollo  Urbano  y  Ecología  (SEDUE), aclara  que  las 
conversaciones sobre el tema  quederan  concluidas antes  de  que se 
terminen las negociaciones del TLC. Espera un prestamo de 90 millones de 
dolares del banco mundial para proyectos ecol6gicos. Ya se han establecido 
58 normas técnicas ecol6gicas y 11 más están en proceso. 
16 J. D. Negroponte entrega al Jefe del Distrito Federal (DDF) un cheque por 
500 mil dolares como aportaci6n del gobierno estadounidense, en apoyo  a 
estudios que ambientalistas estadounidenses realizar&  n en la Ciudad  de 
Mexico. 

JUNIO 
7 En la Conferencia Nacional de la Coalici6n Arcoairis, C. Cardenas dice 
que el TLC es una integraci6n subordinada de Mdxico a Estados Unidos; con 
ella se mantendran los bajos salarios, no se cumplir&n las leyes laborales 
y el medio ambiente en nuestros país estarl desprotegido. 
15 El consejero de la oficina comercial de la Casa Blanca, Geza Feketekuti, 
señala que la protecci6n  ecologista es un tema de creciente  peso  en el 
comercio  multilateral. Advierte  que  Estados Unidos  ha  comenzado a 
negociar el TLC dando garanctia a su congreso de que el medio ambiente en 
su  frontera  con México no se vera perjudicado con el incremento de  la 
actividad comercial. 

AGOSTO 
2 Estados Unldos y México redactan el  plan  para  luchar  contra  la 
contarninaci6n  fronteriza. El documento detalla  la  inversibn  extra  en 
plantas de tratamientos  de agua,  mayores restricciones  en  desechos 
tóxicos y contrataci6n de más oficiales  para  reforzar  las  leyes 
ambientales de México. 

I) MERCADO  LABORAL 

SINDICATOS 
Fidel Velazquez afirma su opocisión al TLC el 26 de octubre  de 1990 si 

este se opone a los trabajadores mientras que el 5 de febrero de 1991 
declara  que apoyará incondicionalmente al TLC de México con  Canada y 
Estados Unidos. 
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Organizaciones sindicales  de  México, Estados  Unidos y Canada elaboran 
el 26  de  octubre  de 1990 una  carta  de Derechos  Laborales y Humanos que 
debera  ser  contemplada  por  el TLC. 
* En Bal  Harbour, Florida, la  American  Federation of Labor Congress of 
Industrial Organization,  (AFL-CIO), solicita al congreso  de Estados  Unidos 
el día 20 de  febrero  de 1991 rechazar la solicitud presidencial  de vía 
rápida Fast Track  para  negociar el TLC  con  M6xico.  AdemAs,  esta 
organizacidn  que  agrupa el 16% de  la  fuerza  laboral en los Estados  Unidos, 
emitib una declaraci6n  demandando  que el TLC se ha revizado  punto  por 
punto en un  proceso de  escrutinio  completo; argumenta  que el TLC 
eliminará  empleos  en los Estados  Unidos y propiciara la explotación  de los 
trabajadores mexicanos, convirtiendose  MBxico en  un pais maquilador de 
escaza prosperidad  para su poblaciin, si se aprueba el TLC. 

El ministro  de  trabajo canadimse  Jean Carbiel, el 3 de  abril  de 1991 
contempla  la  posibilidad  de firmar acuerdos  generales  en materia  laboral 
entre Estados  Unidos y Canada  en  donde mAs que homologarse  las 
legislaciones de los trabajadores  con  miras  al TLC  se deben hacer  ajustes 
y reformas sin que ello  implique enmiendas  constitucionales. 

Por su parte, el 11 de  abril  la  Confederacibn Sindical  de  Quebec (CNSQ) 
declara  que las  posibles  consecuencias del TLC trilateral estan  centradas 
en el desempleo  en Canada y Estados Unidos. 

GOBIERNO 
J. Serra  Puche se reune el 7 de  Marzo  de 1991 con los representantes  de 

la Comisibn de la Citmara  de  Diputados  mexicana; ahí  menciona la 
importancia  de  informar  a los legisladores  sobre los avances  de  las 
negociaciones del TLC.  De la misma  manera  resalt6  que el tema 
trabajadores  migratorios no estarii  en  la negociaciones del TLC. Tambidn 
en el Congreso del  Trabajo  confirma el 28 de  junio que no sera incluido el 
aspecto del  mercado  laboral  en las negociaciones. 

C, Salinas de  Gortari  menciona en Toronto Canadd, el 9 de  marzo  que 
MBxico  no  entrara  al libre  comercio con trabajo barato sino  con mejores 
salarios. Pide a los empresarios canadienses no temer perdidas  de empleo , 
porque estos pueden  crearse por  medio  del TLC simultaneamente en  cada 
nacibn. El 9  de marzo declara  ante el parlamento canadiense  que es 
necesario que los canadienses  hagan a un  lado sus temores y den 
oportunidad  para  crear  una  zona (le libre comercio. 
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EMPRESARIOS. 
+ la COPARMEX declara  que es urgente  modificar  la  Ley Federal  del  Trabajo 
para disminuir la desventaja de MBxico frente a los Estados  Unidos y 
Canad6. Pero el  Partido  de la  Revoluci6n  Democratica considera que, con la 
firma de  un TLC,  Estados  Unidos pretende usar a los trabajadores 
mexicanos como factor  clave para deprimir los niveles de vida de los 
trabajadores estaunidenses y canadienses, condenando a los mexicanos a 
un  nivel  de  vida  infrahumano. 

J) ENCUESTAS 

Estados  Unidos: el 6 de  junio  de 1990, se publican resultados de una 
encuesta realizada a un  grupo  de 102 lideres empresariales, legisladores y 
de  medios de  comunicación  de Estados Unidos, Canadd y M6xico. Ah;,  el 72% 
manifiesta su apoyo a la  firma  del TLC. Tal encuesta fue realizada por  la 
empresa  Research & Forecast por encargo del Consejo  Mexicano de 
Hombres de Negocios. 
+ Canads:  según algunos empresarios los últimos sondeos en febrero  de 
1991 muestran  que el 57% de los ciudadanos estima  que la liberación  de 
los intercambios comerciales no es una buena estrategia, especialmente 
con una economía en recesi6n. En opini6n  de los sindicatos y la oposici6n 
canadiense, el compromiso entrafiara  la perdida de 180 mil empleos en el 
sector  manufacturero  en  virtud  de  que muchas  empresas  se transladaran a 
Estados  Unidos o incluso a México. 
+ MBxico: una encuesta realizada  por encargo de U.S. Information Agency 
(USIA), determina  que  la  mayoría  de los mexicanos se sienten optimistas 
acerca del TLC; muy pocos  saben del plan de Bush conocido como la 
"Iniciativa de las Américas";  muchos  opinan  que se necesitan m& 
inversiones extranjeras y que el  tratado llevaría más inversiones de E.U. 
hacia  México. S e  considera, adernhs, que la políca econ6mica del  presidente 
Bush  es beneficiosa para M6xico. 

Estados  Unidos: El diario  The Washington Times  recupera los resultados 
de una encuesta publicada  por  la  revista mexicana Este Pais en la  que se 
afirma  que Salinas  gan6 un  inesperado  apoyo para la firma del TLC. 

MBxico: el Nacional publica los resultados de  una reciente encuesta 
realizada  por  un  grupo  independiente  que  sefiala que los mexicanos en  un 
76% apoyan el TLC con Estados  Unidos; el 61% cree que podri lograr un 
beneficio  personal y el 69% cree que se crearan nuevos empleos. 
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Canadi.  Estados  Unidos y M6xico: según  una  encuesta realizada 
simultneamente el pasado  mes  de abril en  los tres paises por  la 
Organizacidn  Gallup, el 27% de la poblaci6n  estadounidense desconoce el 
proyecta  del TLC; un 72% de  la  poblaci6n  mexicana  considera  que el TLC 
será  benéfico  para el pais, en tanto  que  un 66% de los estaunidenses  que  la 
medida  será  benéfica  para  Estados Unidos. S610 el 20% de los canadienses 
encuestados  opinan  que el TLC beneficiará a su pais, mientras  que  el 53% 
opina  que no. En México 52% opino  que E.U. serd el pais mi s  beneficiado, el 
23% opina  que  ser6  México y un 2% piensa  que será Canadá. 

E 2 8 2 1  
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CAPITULO V. 

VALORACION  CRITICA Y COMENTARIOS FINALES 

1. Sumario 
A  esta  fecha no contamos  con los elementos  de  juicio en informacidn y la 
suficiente  para  determinar  con  certeza  cuales son los factores  finales 
negativos o positivos  del TLC que se impondr6n en el futuro. Sin embargo, 
podemos  establecer  diversos  acercamientos  para  comenzar a comprender 
la  magnitud  del  reto  como: 

A. Análisis  Macroecon6mico. 
B. Análisis de  la  inversidn  extranjera. 
C. Análisis  de  Importaci6n vs. Exportaci6n. 
etc.. . 

Si bien es cierto que el  Tratado  de  Librg  Comercio  contribuir6  a  elevar  el 
bienestar  econ6mico y la competitividad de los tres paises  que lo 
conforman,  también  lo es que la distribuci6n  del  beneficio no  ser& 
"Simétrica" entre los tres paises y entre sus sectores. 

De acuerdo  a  un  reciente  estudio  elaborado  por el Centro de Estualos 
Económicos del  Sector  Privado, A.C.  (CEESP),el abatimiento de  barreras y 
restricciones  arancelarias al  comercio  intraregional  proporcionar6 : 

A. Un incremento en los flujos  comerciales 
B. Un incremento en los flujos  de  inversi6n 

Lo cual  traerá  aparejado una  serie  de  efectos  positivos  como: 

A. Mayor  disponibilidad  de  bienes y servicios  para los consumidores. 
B. Reduccidn de precios y costos. 
C. Aprovechamiento  de  Economías  de  Escala. 
D. Integracicin  de cadenas  regionales  de  producci6n y abastecimiento. 
E. Un ambiente  de  mayor  competencia  que  estimular6: 

'La  calidad 
*La innovación  tecnol6gica. 
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F. Una mayor  eficiencia y competitividad  de  la  estructura productiva  de  la 
regidn  en su conjunto. 

1.1 La  Economía Mundial. 

La  Economla Mundial ha sufrido grandes  cambios en las últimas dos 
decadas de un bipolarismo (Guerra Fría) surgieron dos situaciones; el 
separatismo (Ex-Urss y Europa Oriental) y una integracidn econ6mica esta 
situacidn da lugar a la  llamada  "Globalizacidn de la econom/a. lo cual es 
la  conformacidn de grandes bloques  econdmicos. 

Entre los bloques mds importantes nos encontramos con la Comunidad 
Econ6mica  Europea (CEE); la Asociacidn Latinoamericana de lntegracidn 
(ALADI); la Cuenca Oriental  del  Pacifico (COP): Acuerdo General  sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el  m&  importante para Mexico 
actualmente el Tratado  de  Libre  Comercio (TLC)  con Estados  Unidos y 
Canada (Mercado Común Norteamericano). 

Actualmente en la  economía mundial es el mercado de capitales con lo 
cual se dB una generacidn de capacidades para competir con los recursos 
financieros y por  otro lado, una persistencia  de elevadas tasas de inter& 
real a largo plazo, lo  que  refleja exceso de demanda en los mercados de 
credit0 con los cud1 se tiene un aumento de las oportunidades  para 
reestructurar y/o revitalizar el aparato  productivo de las  empresas y se 
podra manejar una construccidn  de economías  empresariales eficientes y 
modernas. 

Tambidn  la  relaci6n  ahorro-inversidn en la economia mundial es 
importante puesto que para la d6cAda de los 90's se espera  una mayor 
escasez de  recursos financieros a escala mundial. Existe  una tendencia 
internacional de disminucidn en el ahorro,  sobre todo en los paises 
altamente  industrializados.  debido a : 

A. Incremento en los gastos militares. 
B. Envejecimiento  de  la  poblaci6n. 
C. Efecto de  la riqueza por la revaluacidn de los activos  (Bienes 
Raices). 
D. Aumento en los gastos de seguridad  social. 
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Por lo cual  existire  una presi6n en  la demanda  de recursos financieros 
debido a la  modernizaci6n  de  economias y a la  revoluci6n  tecnológica  de 
los diferentes  bloques.  Por  ejemplo, 

A. Ex-URSS y Europa del Este. 
Requieren  inversiones  anuales  de $ 200,000 millones  de Dls. para  los 
próximos 20 años; debido  al  aislamiento  de m& de 20 afios. 

B Latinoamerica,  Africa. 
Financiamiento  del  desarrollo y de  la modernizaci6n;  debido a la 
crisi5; y estancamiento  de  una  dllcada (Años ochentas). 

C. Estados Unidos. 
F~nar?ciarniento de su gran deficit (5% del  ahorro  mundial) 

Con la disminución  pausada  del  ahorro  en la decada  de los 903, se tendre 
una  abundancia  "relativa y temporal"  de recursos financieros a corto y 
mediano plazo. 

Tendencia a Corto Plazo  Tendencia a Mediano  Plazo 

Grupo de los 7. 
l .  Recesión  en los pases del Con la  recuperaci6n  de los G-7 

2. Problemas  estructurales Existe la posiblidad  de que 
para  captar  capitales  en los hagan  una  reducción a su 
paises de Europa del Este y presupuesto  anual  de  defensa 
en la Ex-URSS. ($ 500,000 millones  de Dls.) 

3. Existirán beneficios  para  Pudiera  comenzar para esta 
America  Latina.  decada  la  carrera  "Comercial 

Espacial". 

Para resumir. a corto plazo. Reducci6n  de tasas internacionales  de inter& 
( se  mantendrán  por los menos un  año)  mientras no se consolide la 
recuperación  de los Estados  Unldos. Y a largo plazo;  presiones en el 
mercado de  fondos prestables, reflejo  del  desequilibrio  mundial  entre 
"ahorro e inversión". 
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En M6xico el ahorro  externo  financih  entre  el 10% y el 15 % de  la-inversibn 
en 1970. 

La variabilidad  del  ahorro  interno  corresponde  a la del ingreso  nacional 
disponible. Desde 1980 el ahorro  interno  a  fluctuado en  un 15% del PIS, 
hacia  niveles inferiores  a los principios  de esa década en la economía 
mexicana el crecimiento y modernizaci6n requiren de  un  proceso  de 
inversión  continuo  durante las próximas *cadas. 

1 .Ampliar capacidad y elevar  procluctividad  en  la  industria  manufacturera, 
ante  la  inminente  firma  del TLC. 

2. Alcanzar  competitividad  plena ii nivel  internacional y ofrecer productos 
y servicios  en  condiciones de  calidad y precios  equiparables a los de 
nuestros  competidores. 

3. Capitalizar el agro y recuperar  productividad, pues  ahí es donde vive 
la tercera  parte  de  la  población, y sólo genera el 8% del ingreso  nacional. 

4. Evitar los daños y destrucción de  la  naturaleza así como de la dlversidad 
biológica, por lo que  habrán de internalizarse los costos  sociales del 
impacto ecológico y canalizar  para ello cuantiosos  recursos  en la 
proteccicin  del  medio  ambiente. 

5. Para lograr  con  eficacia  todo lo anterior generar  una cultura  nacional 
del  ahorro. 

1.2 Perspectivas de  los  mercados  financieros  nacionales. 

El comportamiento  de  la  liquidez en el sistema econ6mico  mexicano nos 
enuncia lo siguiente: 

l. RedlJCCión  del  monto  de  activos  internacionales del Banco  de  M6xico. 

2. Fuerte  demanda  de  crédito.  (Demanda  bancaria  al  iniciarse  el  verano). 
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Esto se da  por  la  salida de recursos  aproximadamente $ 1,500 millones de 
Dls. durante  el mes de  junio  de 1992; para lo cual  intervino  el Banco de 
México  para evitar  un disparo en el precio  del dolar;  esta  salida  de 
capitales es por  motivos  precautorios y por la reestructuraci6n  de 
carteras  internacionales. 

La fuerte demanda de  recursos ha  dado  origen a un  alza generalizada en el 
costo  del  dinero  (tasa  del  papel  bancario: 38%); si la llegada  de capitales 
no se produce  con  "intensidad" no será factible una  reversibn  en el 
comportamiento de las tasas. 

Algunos expertos han calculado  para el tercer  trimestre  de 1992 un  flujo 
muy delgado de  capitales externos; por lo cual  habra  una  reducción 
adicional  de las  reservas internacionales y la  liquidez en pesos; ademds el 
déficit en cuenta  corriente  no serd compensado por el superavit de  la 
balanza  de capitales;  entonces  de julio a  septiembre  del  presente año se 
mantendran tasa de  interes  reales muy altas. 

Habra  una  desaceleración de  la  actividad econbmica; los precios  no se 
incrementaren mes allá  de lo previsto y el  incremento  de reditos  no tendrA 
como  reaccibn el  aumento  de  la  ir~flacibn  con  la secuela de "tasas altas". 

Un cambio en la  tendencia  de las  tasas sblo sere  posible si el monto  del 
capital  extranjero es excesivo y se  busca retraerlo en  lugar  de atraerlo. 
para los ahorradores en  "renta  fija", esta  sere una oportunidad de obtener 
las  tasas reales más altas  de todo  el año. 

Tradicionalmente el último trimestre  del  aiio presenta  indices 
inflacionarios mas elevados, por ello, aunque las  tasas  nominales se 
mantuvieran elevadas no se tendrían tasas  reales del  nivel que ya se 
presentan ahora. 

Se podría  producir  un  desplazamiento  de recursos del  mercado  accionario 
hacia el mercado de dinero  que  determinaria un comportamiento  lateral  de 
la bolsa al mismo tiempo  que una  reduccibn de las presiones alsistas de 
los reditos. 

No se observa una  tendencia  clara a la  baja  en lo que resta de 1992. 
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2. Acciones de las  empresas  para  fortalecer su posic idn 
competitiva  ante el TLC. 

Es una investigacidn  realizada  por el Centro de Estudios  Econ6micos del 
Sector  Privado, A.C.  (CEESP) en 1992; en el  cual se  realizan  cinco 
preguntas abiertas a ejecutivos de  diferentes empresas  sobre  su 
fortalecimiento  ante la competitividad  en  un TLC. 
Preguntas: 

1. Factores que frenan el aumento  de las exportaciones mexicanas.  Ver 
cuadro I. 

La respuesta con mayor  porcentaje  en 22.5% es no  existe  factor  iimitante 
lo cual es un  buen inicio  para  hacer  frente  al  inminente  firma  del TLC. 
S e  tienen fallas muy  representativas  en nuestra  capacidad  instalada, 
informaci6n sobre  mercados  externos, falta de  calidad  Internacional. 
Conciencia del  grupo  empresarial  para  mejorar  dicho  rubro si queremos 
competir. 
Punto importante son las barreras  de  entrada  (proteccionismos) y tramites 
administrativos, se tendran  que  disolver  al  mínimo. 

2. Acciones  de  la  empresas  para fortalecer su posicidn  competitiva  ante el 
TLC. Ver cuadro II. 

Punto  importante para el grupo  empresarial  mexicano es el de  cambios 
tecnoldgicos (37.7%) se necesita una  gran  inversi6n  para obtener 
tecnología  de  punta y volvernos  competitivos. Otros son  nuevas lineas de 
producción  y  mejoría  en  la  calidad  (rubro  que se repite; pienso  que se esta 
creando  conciencia en Mdxico  de lo que es calidad  total). 

3. Principales  debilidades  de las empresas ante el mercado de america  del 
norte.  Ver  cuadro Ill. 

Rubros muy  parecidos  en  porcentaje  de  respuesta  fueron  barreras,  falta  de 
tecnología y precios altos; puntos  que  deben  de  mejorar para  un mayor 
aprovechamiento de nuestra  fuera  empresarial. 
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El punto  de  apoyo  financiero es específicamente a bancos, mejoramiento 
de tasas de tnteres para el desarrollo de las empresas. Aquí se solicita lo 
planteado en los incisos anteriores  sobre  mercado  financiero  mexicano y 
economia  mundial. 

4 .  Factores  ajenos a las empresas que  afectan su competitividad.  (Ver 
cuadro IV). 

Rubro más importante con 27.6% es carga; es un  problema  fiscal  muy 
Importante; se repite la falta de  financiamiento; falta de infraestructura; 
mejorar para  ser más competitivos.. 
Necesitarnos mano de obra calificada para enfrentar los cambios 
economlcos dentro  de las empresas. 
Por parte  del gobierno  disminuir  las disposiciones y tramites ¡necesarios 
(13.8%) los cuales  frenan  la  competitividad. 

5. Participaclón  de las empresas en eventos  relacionados con el TLC. (Ver 
cuadro 'U). 

Firmese o no el  tratado es inminente  la  relaci6n  comercial  de  M6xico  con 
nortearrlerica y lo que es importante es que en un 76.2% el sector 
empresarial ha participado  en eventos sobre el TLC; nos estamos 
preparando  para  e¡  cambio;  pero es preocupante  la  participaci6n  del  sector 
académico 13.9%, instituciones gubernamentales 5.5%, instituciones 
financieras 4.4% lo cual nos dice  la  falta  de  iniciativa sobre  un gran 
cambio  económico  mexicano  que  regir&  sobre  el  resto de los pr6ximos años 
y que no se le  dé  el  interés  que  merece. 
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3. Algunos  impactos del  tratado de  libre  comercio  sobre el 
sector  manufacturero en  Mbxico,  Estados  Unidos y Canadd. 

Como 'se cita  al  inicio  de este  capitulo el objetivo es analizar los posibles 
impactos del TLC (investigación del CEESP), utilizando una metodología 
que pf?rMitA estimar los efectos  sobre los niveles de:  consumo, precios, 
costos y margenes  de utilidad,  de los recursos  manufactureros de los tres 
paises,  a! hacer  una  revisibn integral  tanto de las barreras  arancelarias 
como rlo arancelarias. 

En este  modelo es posible  obtener simulaciones  acerca  de los cambios en 
los vollJmenes  de  comercio  dentro  de  la  regibn,  una  vez  transcurrido el 
período  de  transición  para  la  implsmentacibn  completa  del TLC. 

Es importante enfatizar,  no  obstante,  que  al  igual que en  el caso de 
estudios similares el  modelo descansa en una serie de  supuestos 
predeterminados y que los resultados, más que  predicciones específicas, 
son relevantes  en  cuanto  a los ordenes de  magnitud y a  la  dirección  de los 
cambios de  tendencias  que  revelan,  razón  por la cual se reproducen 
integramente  en  el  anexo I. 
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4. La  inversidn  extranjera  en M6xico: El caso de Canada: 

Las  exportaciones canadienses a Mbxico se elevaron en  un 88% durante los 
primeros  meses  de  1992, comparandolos contra el mismo  período  en  1991. 
Un  acuerdo  comercial puede  abrir un mercado  total  norteamericano  de 
autopartes  de  m8s  de $ 12,800 millones  de Dls. La  exportación  de 
Computadoras,  partes y refacciones  de  las  mismas  esta  creciendo  muy 
rápido.  Unicamente  el mercado  del  software se estima  en  $1,400  millones 
de Dls. para este año.  Este es uno de los miis  lucrativos  negocios  para los 
exportadores  canadienses  dentro  del marco del  Tratado  de  Libre Comercio . 
El mercado de  productos de consumo y diversi6n  en  Mbxico,  estd  creciendo 
tambidn  rapidamente  y Canada  es el sexto miis grande  proveedor. 

Recientes  reducciones en aranceles sobre componentes  eléctricos  que 
entran  a  Mdxico  provocan  que los productores  extranjeros  sean  cada  vez 
más  competitivos. 
La  industria  forestal  mexicarla  es  altamente  dependiente  de  las 
importaciones,  con un mercado cle importacibn  estimado  en $55 millones 
de Dls. para  1994. 
Recientes  privatizaciones en la  irldustria  del  acero  así  como  nuevos  planes 
para  modernitarla  abren los mercados  para la tecnología del  acero y el 
equipamiento,  con un valor aproximado de $100  millones de Dls. para  1994. 

Mbxico es el treceavo  mas  grande  consumidor  mundial de  mdquinas 
herramientas, con una  importaci6n  del 90% de sus necesidades. 
La  industria  minera  mexicana se estima  en  $164  millones  de Dls. para 
1994,  importando  el 80% de sus necesidades. 
El mercado de equipos para  petrhleo y gas en México es de  más de $2,000 
millones de Dls. 
Se espera que  la maquinaria  agrícola  que  compre  Mdxico exceda los $273 
millones de Dls. para 1994. 
Existe un gran mercado para  expertos en  irrigaci6n y drenaje. 

Fuente : Export  Opportunities  in  Mexico. AITC's Latin  America  Trade 
Division. Embassy of Canada. 1992. 
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Con el 'TLC  Canada  podrd  superar el nivel  de  exportacicin  a  México  obtenido 
en 1990 que fué de $1 16 millones de Dls. en  productos agrícolas. 
México  comprard mds de $610 millones  de Dls. en plásticos y resinas en 
1992. 
El compromiso  de  México  para  solucionar el  problema  de la contaminacicin 
ha  creado  una  demanda  de  equipo  sofisticado y especializado  para el 
control  de  la  misma,  que se estima  en mis  de $280 millones  de Dls. 
M6xico  est6 mejorando su sistema  de  telecomunicaciones,  mercado  que se 
estima tendrd  un  valor  de m&  de $30,000 millones de Dls. para los 
próximos 10 años. 
La Industria  turística  tiene  un  crecimiento  en mds de $2,500 millones  de 
Dls. al año, es la segunda mds grande  del país después  del  petróleo,  existen 
por lo tanto oportunidades  en equipamiento de  hoteles,  moteles, 
restaurantes,  centros  deportivos,  centros  de  diversicin, etc ... 

En el anexo 2 se presenta  una  investigación  elaborada  por el gobierno  del 
Canada entre los principales  lideres  de negocios del país, denominada: 
"Oportunidades y retos  de  negocios ante  el TLC". 
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Canada - Mexico 
Merchandise Trade E,xports and Imports 

(Thousands of Canadian Dollars) 

Total hro-Wa 

Includ'es re-exporte 

Statistics C a n a d a ,   U e r c h a n d i s e   T r a d e  Statistics. 
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CANADA-MEXICO MERCHANDISE 'l'R4.DE EXPORTS 
( $ P o t # ,  cw 

Statistics Canada, Merchandise Trade Statistics 
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CANADA-MEXICO MERCHANDISE TRADE IMPORTS 
($,o00 

Statistics Canada Merchandise Trade Statistics 
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CANADA-MEXICO EXrORT/IMPORT STAl ls l lCS  
1990-1991 (SC woos) 

”- 
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Automotive hnports from Mexico 
1990-1991 ($C 'Ooos) 

1) S lahtia Canada Merchlnduc Trade Stat is t i .  
2) Indwuy. Sciencc & Technslogy Canada; Aulo. Urban Trans![ JI Rail Division. 
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5. Impactos  ambientales del  Tratado de Libre  Comercio.* 

l .  El estudio  presenta  una  interesante  relaci6n  empírica  entre : 
A. El ingreso nacional  per c a p i t a .  
B. La concentracidn  de diversos contaminantes en  algunas  ciudades del 

mundo. 

2. Usando datos de secciones  cruzadas de la calidad del alre en un 
muestre0  de ciudades, se encontrd que: 
A. Inicialmente, el  crecimiento  económico (ingreso per  capita) eleva la 

B. Una  vez que el ingreso anual per capita de un  país alcanza 
aproximadamente los $4,000 o 5,000 Dls., la contaminaci6n  declina 

contaminaci6n. 

rdpidamente en funci6n del  incremento del ingreso per  capita. 
Ver. figura Num. 1 

3. Estos resultados son consistentes  con el hecho de que algunos 
contaminantes son producto  natural de las actividades  econdmicas 
como: 
A. La generaci6n el6ctrica. 
B. La operación  de  vehículos  automotores. 

4. Como la  actividad  económica  aumenta  la  emisidn  de esos Contaminantes 
tienden a crecer,  pero  por el otro lado,  como la sociedad se vuelve m& 
rica, sus miembros normalmente intensifican sus demandas por un 
ambiente sano y sostenible, en tal caso el gobierno  puede imponer 
mayores y mejores  controles  ambientales. 

NOTA:  Los datos sobre la  calidad del aire  en las areas  urbanas fueron 
obtenidos  del "Sistema de  Monitoreo del Medio Ambiente Global (GEMS)", 
que es un Programa Especial de  la Organizacidn  de las  Naciones Unidas. 

Fuente:  Environmental  Impacts of a North  American  Free  Trade 

Gene M. Grossman  and Alan B. Yrvege. Princeton  University.  Octubre 3, 
1991. 

Agreement. 
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Impactos Ambientales del  Tratado  de libre Comercio (") 

1. Las negociaciones del TLC tendrán  un  impacto  directo  muy  importante 

A. Tamarfo  futuro  de las ciudades. 
B. Configuracibn de las ciudades 
C. Calidad de vida. 
D. Equilibrio Ecológico del país. 

en lo que  respecta a : 

2. Tendencias Positivas. 

2.1 De los años cuarenta a los 80's México  sigui6  una  expansión 
desproporcionada de sus centros urbanos debido al modelo  económico 
denominado "Industrialización por Sustituci6n de Importaciones", que 
estaba dirigido hacia una industrializaci6n acelerada, mediante la 
creación de industrias manufactureras protegidas en las  grandes 
ciudades, en donde las poblaciones  estaban en proceso de  crecimiento 
1 8  cual generaba más industrias para  satisfacerlos.  creando un 
círculo vicioso de  migraci6n  acelerada y de gigantismo urbano. 

2.2 Con la adopción de una  nueva  estrategia  de  desarrollo  orientada a la 
apertura  económiCa, la mversi6n industrial a gran  escala, la 
globalización de  la producción, y la desregulaci6n, aunada a la 
integración  econ6mica de América  del Norte, el país  se encuentra en 
al umbral  de  un  "Nuevo  patr6n  de  urbanizaci6n" 

2.3 Las inversiones productivas  no tendrdn más la presi6n de instalarse 
en las  grandes ciudades. 

2.4 La  nueva dinámica  impulsara  un flujo migratorio  orientado 
progresivamente a "nuevos polos industriales" y de servicio en lugar 
de los centros  tradicionales. 
De hecho al día de  hoy  la  ciudad  de México comienza a mostrar una 
desaceleraci6n en su crecimiento. 

*Fuente: El TLC y el  deterioro ambiental. Bernardo  Corro B., Revista 
Nexos, Num. 175. 
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2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

Muchas empresas radicadas actualmente en las  grandes  ciudades 
sentirán en un futuro  próximo la necesidad de ubicarse  en  lugares 
mas favorables. 
Como ejemplo basta menclonar a dos  poderosas industrias  que 
abandonaran el D.F. a mediano plazo:  General Motors (instataciones en 
Polanco ) y Colgate  Palmolive (tambidn con  instalaciones  en 
Polanco). 

Las nuevas condiciones crearán  un  efecto  de  arrastre en cadena de 
otras  actividades productivas y de servicios,  generando  flujos y 
concentraciones  poblacionales  en nuevas  areas. En otras palabras un 
nuevo y gran  proceso paulatino de desconcentracibn industrial y 
poblacional, que s610 podrá  ser  tangible a largo plazo. 

Los industriales  acostumbrados por d6cadas a la  baja calidad, el  alto 
precio y el proteccionismo, así como a metodos  productivos 
altamente contaminantes, se encontraran ante  la alternativa  de 
cierre o modernización y adecuación  tecnológica  permanente. 

La innovación  tecnológica  conllevara la adopci6n  de  métodos 
productivos  ahorradores de energía y de recursos naturales. 

Debido a todo lo anterior, se desarrollar4 en el país a mediano plazo 
(5 aAos)  una redistribuci6n espacial de las actividades industriales y 
de servicios, de  la  poblaci6n y de l o s  bienes de consumo, así como un 
aumento en la calidad  de  vida  de los mexicanos y la preservacidn del 
medio  ambiente. 

3. Tendencias negativas. 

3.1 El flujo masivo de inversiones e industrias  de los EUA y Canada a 
MOxico (se estima un flujo anual de $10.000 a $15,000 millones de 
Dls. en los pr6ximos 10 años) conllevara procesos  industriales  de 
alta contaminación, considerados intolerables y de alto costo  en sus, 
lugares de origen, y que significan la  relocalizaci6n  de  unidades 
industriales  de tecnología obsoleta, intensivos en mano de obra de 
baja  calificación,  derrochadores de energía y recursos naturales, que 
llegan a territorio  mexicano a fin  de  encontrar un  espacio  adecuado y 
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de bajo costo  para la recuperacidn  de su propia  rentabilidad, que es 
una  solución  a su problema de perdida  de  competitividad inter- 
nacional. 
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6. Conclusiones. 

l .  La integración  econdmica  de los países de America del Norte existe, es 
real y avanza rapidamente  independientemente  de la firma del TLC. 

2. El TLC no  tendre  un  efecto decisivo  para  integracidn  intra-regional. 

3.  A esta  fecha  todavía  no  contamos  con los elementos  de juicio 
suficientes  para determinar con  certeza,  cuales son los factores 
finales negativos o positivos  del TLC que se impondrdn  finalmente en el 
futuro. 

4. Debemos trabajar  arduamente para cambiar la manera de pensar de la 
mayoría de los mexicanos para que comprendan que estamos trabajando 
para crear una  economía  cada vez m8s integrada a un  sistema 
intraregional-continental. 

5. Cada empresario deber4  definir  perfectamente el modelo de negocios 
que va a seguir,  apegarse a 61 y satisfacer plenamente a sus con- 
sumidores a traves  de la calidad, el  precio y el servicio. 

6 .  Las empresas deben concentrarse en el desarrollo de estrategias que 
los conduzcan hacia la creacidn de mercados  nacionales e intra - 
regionales y abandonar la concepcidn de los mercados regionales. 

7. Los empresarios deben concentrarse en producir lo que el mercado 
demande (market  driven). 

8. Debemos ser altamente selectivos en el personal  responsable de la 
planeacibn y el desarrollo  de las empresas, pues en un mercado abierto 
y globalizado se compite con estrategias disefiadas  en otros países, por 
lo  tanto, debemos contar con gente  muy bien preparada,  que  est6 
involucrada en la superación  constante. 

9. Debemos arribar a una cultura perfeccionista que es la que  est8 
predominando a nivel  mundial. 
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10.Para  hacer  frente a la  competitividad  internacional  la  empresa 
mexicana debe : 

A. Hablar con honestidad de lo que está haciendo. 
B. Luchar por mantenerse a la vanguardia. 

'C. Olvidar los métodos utilizados hace 5 anos y que hoy son obsoletos. 
D Dlagnosticar oportunamente las  necesidades  del  mercado  intra- 

E Incrementar su productividad 
F. SLstitulr  equipos  obsoletos. 
G Adoptar tecnologías de punta. 
H. Capacitar al personal de todos los niveles en forma constante. 
I .  Sanear las finanzas. 
J. Especializar la producción  de  aquellos  articulos o productos en los 

regional. 

que pueda contar con ventajas. 

! 1 .El empresario  mexicano moderno debe comprender a la competencia 
como la madre de la calidad. 

12.Por último,  queremos  mencionar  que  es  importante  reflexionar 
profundamente sobre todos estos  temas  fundamentales y tomar  las 
decisiones que sean necesarias, pues de ellas  depender& el compor- 
tamiento  del  mercado  mexicano  frente a los competidores  inter- 
nacionales, esta actitud se impone de manera impostergable a  partir  de 
este momento. 
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ALGUNOS IMPACTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
SOBRE EL SECTOR MANUFACTURERO EN MEXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

I. lNTRODUCClON 

A partir  del  anuncio de que Mcx~co lnlclarla 
negoclaclones  tendlenles a la (Irma  de un 

Estados Unldos y Canada, sur310 la  lnquletud en 
Tralado de Llbre Comercoo (TLC) con los 

diversos  ámbttos por Intentar  tdentlflcar y preclsar 

ciales de dicho  Tratado.  Clertamente, el punto de 
la magnitud y dlstribucion de los beneflclos poten- 

partlda  para los tres  paises es e! hecho que en el 
agregado.  el  TLC  contrlbulra  a  elevar  el  btenestar 
economico y la competittvroad  en los tres paises 
San embargo, es evidente  que la distrlbucton de los 

eneficios no ser6  “simétrica”  tanto  entre los tres 
paises  como  entre  sectores  a IO largo  del  tlempo 
El abattmlento  de  las  barreras y restrlccloner aran- 
celarlas al cornercto  intra-regtonal propicIa!a un 
incremento  en los flulos comerciales y de Inversion. 
lo cual traera  aparelado  una  serle de efectos posl. 
twos. enlre los que  destacan a) mayor  dtsponlb!!l. 
dad  de  bienes y servicios  para los consumidores. 
b) reduccrón  de  costos y precoos. c) aprovecna- 
miento  de  economias  de esiala e  InleQracQn  de 
cadenas  reglonales de producclon y abastecfrnlep 
to; dl un arnbfente de mayor  competencta  que est]- 
rnularalacalldad e  innovaclontecnologlca. y. e) una 
mayor  eflclencla y cornpet~t~v~dad de la estructura 
productrva de la reglon en su  conjunto 

Dlversas  Instltuclones.  academcas y no acodernt- 
cas, de Mex~co, Estados  Unldos y Canada han 

llevado a cabo  algunas  inves:lgaclsnes para 
evaluar  de  manera m a s  ccncrela  Ics pr0caal.s 
lrnpactos globales y sectorlales  del T,C ceszt  
dlversos enfoques y supuestos  Esta var eaa c  
hace  poslble  explotar  dlstmtos  angdos y as 
complementar o reforzar  los reSultadoS  ooten . 
dos 

A continuacton x presentan los resultados de ur  
trabajo de ~nrestl;aclon  desarrollado  por el Centr? 
de Estudlos  Economicos  del  Sector Prlvadc, 
(CEESP). cuyo cqetwo es analtzar los posmes 
tmpactos  del TL; bttluando una me!odologla CLO 
permlte  estlmar 10s efectos sobre los nlveles ce 
consumo.  preclos.  costos y mirgenes de  utillbad oe 
lcs sectores  manufactureros  de los tres  palses al 
haber una rernoci6n  tntegral tanto de las barreras 
arancelarlas  como no arancelarias. Astmlsmo. es 
posible  obtener  slmulaciones  acerca de los cap. 
blos en los volumencs de mmerclo aentro de a 
reglon. una vez transcurrido el periodo de  lranslcm 
para la Implemenución completa del TLC Es IT- 

porlante enfatlzar. no obstante. que al Igual  que e l  
el caso de estudlos similares, el modelo descansa 
en una  serle  de  supuestos  predeterrnmados y que 
10s resultados. mas que  prcdlcclones  espechcas 
son relevantes en cuanto l o s  ordenes de magna. 
tud y la dtrecclon be los camblos de  tendenclar que 
revelan 
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II .  MARCO TEORJCO 

L a  ellmtnacion  de las barreras al  comercio 
tiene  como consecuencia una serle de efec- 
tos en cadena sobre la estructura produdlva 

l e  los paises involucrados.  afectando  de manera 
,stlnta  a todos los agentes economicos. En primer 

lugar, aumenta el grado de  competencca  entre los 

lugar a una  arnpllacih de la ofena ae productos en 
productores  locales  y los del  extar~or. lo que da 

condlciones de precios competitivos {o "Internacto- 
nales") Esto, no obstante.  tambibn  trae  apareja- 
dos  fl4os de inversibn y tecnología. así como la 
complementacton  e  integración d. cadenas pro- 
ductlvas y  dlstributivas  a  ntvel  regional. 

En segundo lugar,  le  empliacion dd mercado per- 
mite el aumento  de las escalas de producción y. en 
consecuencia, una reducción de los costos medios: 
además, al profundizarse  la  mtegreción  de las tres 
economias -o sea. al  formarse un mercado regio- 
nal unlco-. se reduce el  poder  dlscreclonal para fqar 
procror o resW~ccionor del  mercado  entre las em. 
-esas. En todos estos casos, el beneficiario  final 

es el consumidor, cuyo blenestar se Incrementa. 

El esludio del CEESP pretende  cuantlftcar los efec- 
tos anterlores.  dertvados  de la remoctón  integral  de 
las barreras al comarcIo en el sector manufacturero 
de Mexico, Estados Unidos y Canada, a traves de 
un modelo econombtrico  similar  a los desarrollados 
con prop6sitos anilogos para ctras regiones como 
la Comunidad Económica Europea 

La estructura  del modalo contempla la exlstencla  de 
mercados de  compelencia  tmperfecta. en los que se 
supone la  existencia  de  economias  de escala Esto 
es. refiela  el hecho  de  que  cambios en el uso de los 
factores (capta! y trabqo). generaran  vartactones 
proporclonalmente  mayores  en e¡ volumen  de  pro. 
duccion. reduoendo as¡ los costos meaios 

Por otro lado. se reconoce que las empresas pro- 
ducen blenas diferenciados, por lo que son #as 
preferencias de los consumtdores las que  deterr" 
nan la demanda de tales btenes. El aumento oe 
blenestar de la socoedad  (medido  como un Incre- 
mento  del consuma) se  da por el supuesto oe 
elastmdad de sustltuctón  constante en la f~nc161 
de  utllldad  de los consumldores. Esto significa que 
los consumldores podrán seleccionar  entre uca 
mayor oferta de blenes a precios menores, coma 
resultado del  libre comerclo 

llbre  entrada y sallda del mercado, en tunclim ce la 
En  cuanto a las  empresas  se supone que E A . S : ~  

expansión de isle y  del  nivel de ganancras. ar1m.s- 
mo, se reconoce que se da el comFortarr1en:s 
estratéglco. en la medida en que los prOduCtGreS 
programan su  poduccion considerando la reacclc? 
de sus competldores  ante variaciones an los pre. 
CIOS (comportamtento Cournot) y en  las ventas 
(componamiento &Nand). como une forma GO 
mantener su presencia competitlva  en el mercads 

El modelo es de equilibrio  parcial,  debldo  a  qbe 
considera tmplicrtarnente la exlstencta de equlh- 
brlos en el resto de los mercados (laboral,  carobla- 
no. monetario. etc ), limithdose al cálculo de los 
efectos  Sobre el sector  m8nufacturero. sin conslde- 
rar las vartaclones que  puedan ocurrlr  en otrcs 
ambitos de la economia. 

La asltmacton del modelo se htzo con informacton 

facturero. agrupadas  segun la 'Claslflcaclon Inter- 
de las nueve ramas que componen el sector manu- 

nacional Untforme de las Actividades Economicas ' 
de la Organtzacrón de las Naciones Unadas (ONU) 
Para cada peis se construyo una funcl6t-t  de deman. 
da sectorlal. reconociendo que  existe una relaclon 
comerctal  rectproca  (intra-regtonal) y con ei resto 
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del mundo. Un aspecto importante es que el modelo 
conrempla  la  diversldad  de las empresas en  cada 
naclon.  as1  como el grado de concentraclón  en  cada 
rama. De igual  forma, la utrltdad o gananua se define 
como la diferencla  entre costos e Ingresos totales. m 
tanto  que  la  estructura de costos totales  tiene un 
componente tqo y uno  variable, el  cual  cambia en 
forma  dlrecta  al  volumen de  producción 

Es importante  advertir que el modelo es estátlco. 
debldo a que supone la eliminaclón inmediata de 

I l l .  RESULTADOS 

todas las barreras al comerclo h o  obstante.  queda 

deflnan los calendarlos de desgravaclon aenlro ae. 
ablerta la poslbtlldad de callbrarlo una vez  que se 

TLC Como  es  usual  en  estos modelos, tamblen 
exste el supuesto unplíclto de tecnología constan- 
te. Pw uitlmo. se asume que las relaclones comer- 
c~ales (Incluidas las restricciones) entre cada pais 
signatarlo y el resto del mundo se rnantlenen sln 
camblos 

L os resultados  computacionales del mo- Resulta claro tarnblen. como cabr.a esperar, e;  76. 
delo lndlcan que al suprlmirse las Darre cho de qbe México  es el pais qbe maycres b : v e  - 
ras al comercio Intra-regional exlstlran CIOS rela:wos disfru:a en termlnos de  rec,c; s-es 

camblus pos:hvos  para los tres  paises. tanto a de precros y costos. aumentos e. e %ve. ;e LL' 
nivel global como  sectorla! De igual forma, el sumo y en  ¡as  ullhdades'. A conm-waclón  se ;re- 
volumen de comercio se Incrementa  en  forma sentan los resultados cuantltatlvos para ca:= dra 

signlflcatwa de las variables señaladas 

'11.1 EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS 

L a supreslon de barreras comerciales provo. 
ca un Impacto deflacionano sobre los pre- 
CIOS de los benes en los tres paises. no Sólo 

llevandolos a nlveles lnternaclonales en los casos 
en  que son superiores. stno  tarnbtén  por  el  efecto 
de menores aranceles y de la ampllacion  en  la 
escala de producclón 

En consecuencia. la reducción de precios seria 
mayor  para el pais que, ex-ante.  tuvlera mayores 

aranceles y un tamano promedlo de empresa r e a  
tlvamente menor En consstencta con esto, lcs 
resultados Indican que Mexico es el pais con ma. 
yores reducciones de precios. seguldo de Canada 
y en tercer lugar. los Estados Urudos (Cuadro 1) 
En el caso  de nuestro pals tales reducciones van 
desde 2 97% en la rama de  'Papel.  imprenta r 
Industria eddorial' (Rama IV). hasta 10.1% en la 
"lndustna de la madera' (Ram8 Ill). 
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Efectos sobre los precios 

~~ 

ClADRO 1 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO IrlEMCO-ESTADOS UNIDOSCANAU.4 

RESULTADOS  SOBRE LOS PRECIOS SECTORIALES 
(Vminelin pomatual) 

1. Alimcnror. kbtdar y IabrCn . S 61 .0.45 . 4.18 O 86 

11. T c K I I b .  vcSlido y Cuero - 9.77 ~ 0.45 . 4.49 - 0.5 1 

III. Industria de Ir madera -10.01 . 1.25 . 7.43 - 7.17 

!V. Papel. imprenta e indurlria edlrortal . 2.97 - 0.14 . 3.39 0.00 

V. Quimlcor, dertvador del prt161eV. caucho y ylirlUo - 4.65 . 0.54 . 3.27 . 2.94 

VI. Minerales no melAlicor . 8.77 - 0.70 . 3.98 . 3.48 

VII. Industriar mcrlliui .S .W .0.34 . 2.81 . 2 47 

V I L  Pruducms mcUlims. msquinana y equipo ~ 803 -0.49 . 4. IS - 3.39 

(X. Ovar industriar manulacturenr - 765 . 0.08 - 308 . 0.50 

En  Ganad& la r a m  m& beneficiada es tam- la FiahneMe. es importulle destacar tamblen que 
Ill y la menos favorecida  la VU por su parte. ks los result.doS apoyan la tests de que la  region e~ 
Estados  Untdos timen dlsminuuones da precios su coqunto  vera  incrementada  su cornpatlllvldas 

tasa de proteccih arancelana.  como por la manor todas  lar ramas  manufactureras (excepción hecha 
semiblementa menores. tanto por su relativa baja vir-a-vts el reSto del mundo, en  la  medida en que 

importancia  de sus importaciones  provsnicmtaz  de d. la I v )  experimentarán una  reducclon en sus 
Canadh y Mexico. precios. 

111.2 EFECTOS SOBRE EL CONSUMO 

L a Ilberalización comercial y la  disminucitk 
de precios  promoverán un crecimlento en 
las  compras de los consumidores. ademas 

de  ampliar la gama de productos  dlsponlbles.  EVI- 
dentemante.  el  aumento en  el consumo dependera 
de los terminos da intercambio  (relauón de preuos 
internos a externos), de las preferencias  de los 
consumidores, de la aparlclon de nuevos  productos 
y.  en forma  muy  Importante. de la elasttctdad-pre. 
c10 de  la  demanda. Al contar  con mayor cantidad y 
variedad ae productos a preclos mas atractivos. los 

consurntdores lendran más opciones de compra y 
elevaran su  tngreso real 

Como se p u d e  apreciar en el Cuadro 2 ,  en este 
caso Mexico  también es el pais  qua  reporta  ma- 
yores beneficios o. dicho de otra forma, el aumen- 
to   en el  nivel  de  bienestar  de  la  cocledad 
mexlcana es mayor al  expermenlado  por Canada 
y Estados  Unidos  (qulenes  tamblen se bench. 
clan). como consecuencta del TLC. Lar monores 
alzas. en el caso de Mbxico. se registran  en la 
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Efectos sobre el consumo 

rama I. mtentras  que las mayores son para  la 
rama Ill. seguida  de la V. En  este  sentldo.  vale 
la pena  profundizar  en  las  posibles  razones 

tradictorio,  para la rama  de 'Altmentos, Bebidas 
detras de este  resultado,  aparentemente COn- 

y Tabaco'. 

La prinupd expllcach de esta cifra tan reducida 
parece  radlcar  en  dos aspectos: por un  lado. en la 
elevada  proporc' i n  de autocmsumo de poduclot del 
campo  que exste en  nuestro país, que  hace  que pane 
importante de la producción este excluida de l os  mer- 
ados formales de distribucidn y transformacik. 

Por otro  lado,  las estlmaclones reflejan el serlo 
deterioro  sufrldo  tanto  por  ei a y o  (en las últrmas 
aecadas).  como por l o s  nlveles de consumo J u -  
rante  el  periodo  recesivo de la decada  de los 
ochenta. 

AsÍ. en  la medida en que sa ha Ido recuperando el 
ingreso real  de la  poblacib (y. por ende, el conslr- 

les  camblos  para revltalizar e¡ campo. es ae 
mo). así como una vez que sunan efecto los rec'ep.. 

de los efectos  del TLC sobre el consumo de esta 
esperarse una var1ac:Ón slgntflcatlva en la magnltud 

rama en  Mex~co. 

CUADRO 2 
TRATADO DE LIBRE COWERCIO .IIESICO-ESTADOS USIDOS-CA\?DA 

I 
i 

KESCLTADOS SOBRE ELCOSSU!b10 SECTORIAL I 

RAMA DE ACTIVIDAD 
" 

l. Allmcnlos. bcbtdas y tabaco 0.23 o 12 0.119 c I2 

11. Tcxi~lcs,  vcrlido y cuero 

111. Indusirla dc 11 madera 

4.35 O 30 52 o 47 

6.94 4.02 3 94 3 96 

V. Quimlcos, derivados dcl pclr61c0, crucbo y yl~SIlC0 2.24 2.07 1 .a 1 74 

VI. Mmcralcs no lneúltcos 4.53 2.82 2.05 2.28 

VIII. Productor mclálicor. maquillaria y cqulpo 2.57 1.94 I 73 1.18 
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111.3 EFECTOS SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCION 

C om0 ya se apuntó, la integración de un mer- 
cado reglonal permilira  a las empresas apro- 
vechar economias de escala y abatlr Costos 

meojos de producclon2 Dado un  aumento en el 
consumo (o demanda), la  magnitud de  la reducclon 
en 10s coslos medlos estara en funchon  de  la inten. 
stdaa  del Lso de 10s factores producfwos (capctal y 
"abalo) y ce  la productlvldad  marginal  de cada uno 
-e 10s tres  F,arses Conviene recordar. además, que 
las  dlsrninuclones  de i x  preclos  ocurrentanto anivel 
de aeres t,-,aIes  como  de bienes Intermedios 

ramas 111. VI y II. en donde también as posible antic¡- 
par efectos de economias de escala importsntet. 

No obstante, existen dos aspectos adicionales que 
es importante subrayar. El primero se refiere  a  la 
magnltud  de las reduccloner de costos para el sector 
manufacturero nacional, Las cuales ron relativamente 
pequehas. Independientemente de l a s  limitaclones 
y supuestos ya seblados dol modelo, SUS rstimac~o- 
nes parecen apuntar al hecho de que en realidad los 
costos promedio de la mdustrla  manufacturera son ya 

TRATADO  DE LIBRE COhIERCIO MEXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADA 
RESULTADOS SOBRE LOS COSTOS PROMEDIO SECTORIALES 

.. 

I , A I I I I I C I I I ~ S .  bcblddr y lrbrco . 0.07 .0.03 . 0.02 - 0.03 

/ I  l cx l l l c r .  vcslldo y cueru - 1.26 .O.lO - 2.59 -.0.16 

111 l t l dur l ru  de Ir madera .1.82 . 1.35 . 1.14 . 1.18 

I\' Papcl.  tmprcnir c tndurlrta cd: : . r  - 0.56 . 0.56 .0.53 * O58 

\ CJutrnlcor. dcrwrdos del pclroico. caucho } p l i S l l C U  . 0.72 . 0.53 . 0.44 - 0.49 

VI M m c r a l c s  no ~ t ~ c i i l ~ c o r  - 1.62 -0.90 . 0.73 .0.80 

L I 1  irldurlr8as mclllrcas - 0.71 . 0.59 . 0.32 - 0.50 

Vlll Pluducio5 Inclillcos. m a q u m r u  ). rqulpo . 0.96 . 0.61 . 0.45 .0.57 

i S  0 1 1 8 s  tlldurmar nlanulacturerrr . 0.15 .O .OI  .0.12 .0.02 

Los resullados del  modelo son lamblen más fave cercanos a los internacionales. Esto estaría re- 
rables a Mextco.  fundamentalmente  por los mayo- flejando los efectos  de la apertura comercial 
res  incrementos  esperados en el consumo tnlclada desde 1985. así  como el importante 
(mercadomterno) y por  el creclmlentodel  comerclo esfuerzo de inversión  privada  en la rnodern- 
Inlra-regtonal (mercado de  exporlaclón) Las ma,- ización y reconversion  que  ha  sucedido en los 
yores reducclones de costos se presentan en  las últlmos cinco anos. 

a r k  unal- q u r  iambw?n u pdri. r rpcra t  una r<duccioo dc collos dcr8r.d. & #nnow*c8OOCS lrcnolaj6CU auolqut t Y O  "0 X pvrdr 8dcnldrrr y cumt8TK.r 
tr el modclc 
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Efectos sobre los costos de producción 

Se debe  tener  presente que las clfras se refieren a Unidos  están  mezcladas, Io que slgnifrca que er 
los costos promedio de la rama, por lo que segura- vartas ramas la ganancia  Qe  competttivldad  para 
mente Ma más  empresas porarrlbadeellosy otras los Estados  Unldos s e r i  proporctonalmente  ma- 
por awe. En este ÚHimo caso se podria infenr que yor que para  Canadá.  Asimismo.  nuevamente se 
ya hay  muchas  empresas mexicanas operando a confirma  que  la  region de Norteamerica en su 
costos muy  srmllares a los Internactonales conjunto  aumentara  su  competlttvldad  frente al 

El segundo aspecto relavante a destacar es que en 
este caso, las ganancias para Canadá y Estados 

resto  del  mundo 

111.4 EFECTOS SOBRE LAS UTILIDADES 

L os lmpactos sobre las utrlidades de las rd- 
mas manufactureras se deducen de las va- 
rlaclones en los niveles de consumo. preclos 

y costos de producuon promedio. AI Igual que en 
el caso anterior. 80 dabe precisar que las  estima- 
ciones se refieren al volumen de utilrdadss en  la 
rama. lo cual  quiere  decir que a nlvel de empresas 
especificas habrk diversas tasas de rendlmlenlc 
determtnadas  por  varios factores El resultado del 
modelo debe interpretarse en el sentldo de que. en 
cada rama, el volumen de utilidades aumentará, 

pero  este variará entre empresas (incluso, en e! 
limne podria darse el caso de una rama en oue 
desaparecleran todas las empresas menos dra la 
que representaria todas las utilidades de la rama; 

Los resultados obtenidos son congruentes con las 
estirnacrones previas Destacan los aumentos en 
el volumen de utilldader  en los sectores para los 
que se antrclpa una demanda mas drnámrca y las 
reducclones de costos  son mas marcadas, taies 
como las  ramas II y 111 (Cuadro 4) 

I ~~~ CUADRO 4 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-ESTADOS ~WIDOS-CAIYADA 

RESULTADOS SOBRE u s  LTILIDADES' SECTORIALES 
(Variación porcentual) 

R A X l A  DE ACTlVIDAD MEXICO y::! CANADA c ~ ~ ~ ~ M L  
0.23 0.12 0.09 0.12 

I I .  Textiles, vcrlido y cuera 4.40 0.30 8.03 0.48 
11. Industria  de la madera 11.39 1.24 6.63 6.76 
¡V. Papel. imprcnir c indurlrtr cdriortrl 1.98 2.16 2 16 2.20 
V. Químicos. derivados del pclr6le0, caucho y pllsltro 2.35 215 1.74 1.81 
VI. Mlncra lu  no nctilwor 4.79 2% 2.17 2-41 

VI1 lsduuriu meiil,ia, 2.84 2.30 1 .S5 207 
VIII. Productos mttiltcor. magulnaria y equlpo 2.57 I .L4 1 74 1.79 

0.45 O 03 O 34 0.06 



Efectos sobre ir8 utilidades 

nismo, el hecho  de  que  las  utilldades  aumenten la reduccion de los costos  medias  (escala) mas que 
pesar de que los preclos  dismtnuyan  (Cuadro 1). una cornpensacton en la caída de preclos 
"sin que el efecto de incremento del consumo  y 

1..5 EFECTOS SOBRE EL COMERCIO INTRA-REGIONAL 

omo ya se ha mencionado.  además  de 10s 
beneficios  padiculares  para ud. w's y rama ' manufacturera. la region  en sv conjunto ex* 

Tentará un aumento en el volumen de comerdo. 

Jnción de las elasticidades  de  demanda de los PO- 
particular. d comercio  intra-regional crecerá en 

:uctos de cada  rama  y de suaitucib entre pOductOr 
misecos e imporIados.  Naturalmente, el incre- 

.lento del  comercio es. en terminos  generales.  una 
xoyección de los patrones  actuales de intercamblo 

+ora  bien,  como se observa en el Cuadro 5. exlste 
Jn aumento  considerable del Comercio  entre los 

1 J. COMENTARIOS FINALES 

tres  paises. soendo los mayores  beneficios  relattvos 
para Mixico Sin embargo, es 8nteresante  notar 
que  tambten se da un efecto muy  Importante  en el 
comercio  Interno  (reglstrado en los renglones de 
comercio  Méuco-Mixxlco de cada  rama),  resultado 
del impacto dinamuador del TLC sobre la activtaad 
económica Interna. De hecho. este efect? es 
incluso mayor en muchos casos al derlvado del 
cncremento  de las exportactones darectas a Esra- 
dos Unidos y Canadá. En cambto. los beneflclcs 
para estos dos paises provienen en su maycr 
p a l e  del ueclmlento del volumen de su  cornerclc 
extenor. 

L os resultados  presentados a lo largo de este 
trabqo se consideren de relevancia por  va- 
rias razonas. En primer  lugar,  porque  cons- 

' tuyen una validaci6n  empírica de los beneficios 
ue se esperarían  para el país del TLC. En  segun- 

do lugar,  porque  permiten  tener  alguna sensibilidad 
'e los Impactos  diferenciales  del TLC entre ramas 

rar la conslstencla  de estos resultados con los de 
entre  paises.  Asimismo, es ~nteresantr corrobo- 

)tras  ejerctclos  simtlares  (en los puntos en que  son 
omparables)  pero  que han seguldo  metodologias 

y especiflcaclones  dtstintas  (Cuadro 6 )  Por ÚltlmO. 
?¡ modelo es suscepttble  de  aphcarse  a  una  varle- 

bertura como  en tlempo). por lo que  una vez 
lad de escenarlos de  desgravaclón (tanto en co- 

concluidas las negoclaclones del TLC se podran 
hacer rimulaclones m& precisas. 

Sin embargo, no se deben perder de vlsta las 
ltmitaciones inherentes a este tipo de estudoos 
-algunas de ellas ya comentadas-. particular- 
mente sobre el alcance de las Inferencias que 
pudleran dertvarse. En  putlcular. se encuentra 
el hecho de que no son predtcclones o pronóst;. 
cos especificos. nl tmplican impactos uniformes y 
univocos a ntvel de rama o empresa. Una eva- 
luaci6n de este tlpo necesitaría incorporar una 
gran cantdad adtclonal de infwmactón ( y  de su- 
puestos). lo que no necesariamente  se  traduciría 
en resultados más conflables. 

o 





Comentarios finales 

Las utilidades de  una industria d e l  pats I estin expresadas  como 

en donde C, es la funeibn de costo de poducclbn de la industria y T,, son los costos ad valorem  asoctados 
en la compra  en el mercado i. 

Debido  a  que el número de productos en el  presente ejercicio se considera filo. la utilidad no se modlflca 
con  dicha  variable. 

1 luncion de costos se  beno la forma: 
CiCxi)-C.*Ciri 

en  donde Co corresponde  a l o r  coltos fijos y C, a los costos  variables. 
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Mexico 
I ONLV WONTUS ASTER luE CANADA-U S CREE TRADE ACREEHFNT TOOS CCFLCT. TmE CANADIAN GOVERNMENT 

ANNOUNCED, IN TME CALL  OC 1990, THAT CANAOA WAS R L A O I  TO JOIN VUE UNITCO STATES ANO MEXICO IN 

T R I U T L R A C  CREE TRAOL OILCUSSIONS 
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IMPACT ON  ORGANIZATION9 
U U R V ~ Y E D  (mprcrnrogrrl 

outnumber lhox rapectmg adverse 
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Mexico 

O V E R H E A O A N D O T H E I C O S ~  
IMPLICATIONS 

Exccutlver expect xme chmger In c o s t  

smrmres In chc evcnl  of a mlaleral 

nade dca:. 'Ihe cmsensus IS chu costs 

wdl be reduced through new w)uIEcI of 

supply ralhcr lhan ductions  In 

overhead and opraung cosu. 

CORPORATE REPOSITIONING 

R E S P O N D I N G  T O   T H E  F R E E  T R A D E  I N I T I A T I V E  

Actrve companler have already ukcn 

actlon or M making p i a r  to ~spond to 

Nonh Amencm free track Twenty- 

etghr per cent of CMUJI~~ fimr 
nponed t h h h r  they  have m3de ~ I M S  to 

respond 10 Ihe challenges  and 

oppomnltler Ihe mitiatwe may offer. a 

I 1 1  
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Mexico 

F R E E  T R A D E  A N D   C A N A D A  

sonomy, of h e  73 pr cent  who forrwc 
a negative impact, approxlrnately chroc- 
quarlerr do not loe plan1 c l o r w  urd 
p b  l o r ~ r  uking place in rheu o m  

buslnerser. It appears that thtr new of 

plant closures ir dnvcn by pcrccpions 

of whrt &IS might do as opposed to 

what will occur rn their own businesses. 

O V E R A L L  LIFECT ON THE CINAOIAN LCONOMV OF NORTU AMERICAN AGRLLMLNT 
Irn prrrrni**,.I. 

a a  Ill N C W  4 0  JOD a !  I k C I C A S C D  'a I., 7 E X P O R T S  1s .I, 
P U N T  CLOSUIC8 
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L O N G   T E R M   C A N A D I A N   C O k t P E T I T I V E N E S S  

" 

I N V E S T l G A T I N G  T H E  M E X I C A N   M A R K E T  

G O V E R N M E N T  S U P P O R T  

In our 1990 survey on the ticw Europe. 

Canadian crautivcs informcd us thcy 

were quiu funiliar  with the various 

Cnndmn government programs m 

ruppon of burrmrr lnvcstmenl In Eucop 
and other purr of he world. At that 

m. I solid nupriry (68 per a n t )  

believed that the CUudiM govemmru 

was n o t  doing enough 10 wsIsI Canadian 

business in  Europe 

The survey targeted Ihe l o o 0  largest 

public and pnvalc cornpanlei In Canada 

Of r h e  I O 0 0  surveys mailed. 256 usable 

surveys were retumed. 
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P E A T  M A R W I C K  T H O R N E  O F F I C E S  

~~ 

P E A T  M A R W I C K  S T E V E N S O N  & K E L L O G G  

K P M G  I N T E R N A T I O N A L  O F F I C E S  

K w P e a !  Marwck Thorne 

O F F I C E S  
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M any environmenta problems facing rhe b o d e r  
communities in Mexico result from the increasq pace 
4 urban development. Sewage and waste warcr 
.:eatment  plants  and munctpal wasre iactitrles need 
expanding to handle the wastes cunently generated. 
Border rodc and cross- M ciogged. and their dic 
worseis air poUuuon. 

The border communities know their problems,  and 
portponing actton 1.5 unthinkable. Nine communmes 
w1i1 receive approximudy $147 million m 1992 x) that 
these critica prblic warlo pjecrr  can b c g ~ ~  immedutely. 

Water ir a parttcularly scarce resource Ln the border 
regions.  and the expanston of treatmen:  fac1il:ler u I!: 
pewnr p U u t m  and allow fa the re-uu jf waste uxer 
Expanded  munlcrpal wasce facilrties u.::: dlou fa; +e 
proper collccrion and dlspaal of those mtenak. The 
pavlnp of roads. the inrrallana, d a a i i c  conrrois ar.J 
improvemenrs In  public  transportarion u 1 1 1  e3.h 
untribure to a better -t d uat5.c the bsrder 
communities. and consequently  air ;ollurion u111 
be kssenoj. 

The local officials and the residents of the border 
communities  know what needs to be done. T h e  
Govanment d Mexico ic c a r ~ n ~ ~ ~ d  u) ?ro\dmg them 
w i ~ r h e r a a u e e s i o g a r h c p b d a w .  



I 

I 
I 1990 1991 

1990 1991 

rerum h d o u s  waste 
to ongmal  =urce  (for 

proper J : s p a l )  



E nwronmental c r w *  are what resdents oi the 
border communltles tear the most. Respmdlng ta chat 
concern, the Governmenr d MCAICO hdh matdt~hrsl a 
S4 mllllon  permanent.  relmhursablc iunJ This 
cmtmgcncy fund w 1 1 1  ~Iiiau an tmtnedlxc rcs;.unx t,, 
any envlronmental c.lnc.r,pc\ 

Under rhrs initlacwe, the Government oí Mexlco u l l l  

constantly  review  rhe  nerds for envlrorlmental 
yrotecrton  measures md the  shorrcornrngs In extstlng 
mrrastrucrure and publtc scrvlces. wlth the alm oi 
dlrectlng Investment. Hwevrr, public  resource> lor 
envlronmental  management mut be supplemented b\ 
the  private  sector. 

The goal of the Government of Mexlco IS to Involve 
Frlvare enterprises In the envmnrnental protecrlon 
mmtlatlve.  Eventuall\; w m n  advwry and  Inspectwn 
casks can be performed by the prwate sector. under 
govmmmt supervuton. 

In addition, I C  u; m c a  aF;roprlarc for the pnvarc secfor 
to be involved In the itnanctnp m d  management oi 
pro~ecv, such as water trzxment plants. T h 3 t  c, already 
occurnng in Ciudad Jur:et, where some rndlor L.S. 
cornparues have recentlr announced p 1 . m  for  their 
participation in a neu water trearmcnr plant, whlch 
will benefit the ent~re co=munlt\. 

Other pnvate sector venmre~ Include the purchase oi 
urban land to provlde  low-income housing I C  IS 

expected  that  the private sector w : l l  .1Iso become 
rnvolved UI the comtructlon and expanmn oi prlmav 
roads. 

These are investment opportunities for the prlvate 
sector that will also pay divldends to the publlc and 
ensure that the people of Mexico enjoy the land. water 
and winds for yean to come. 
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