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P R O L O G O 

En el presente t raba jo el Ing. Raúl de J. Zur i ta y un servidor p l an teamos como 

ob je t ivo principal examinar y anal izar la s i tuación económica y el desarrol lo industrial 

en México , a part ir de la ent rada en v igor del Tra tado de L ib re Comerc io . 

L a tesis que exponemos , en té rminos generales, es que la p lanta p roduc t iva de 

M é x i c o es m u y he te rogénea tanto en su capacidad económica c o m o en su desarrol lo y 

preparac ión para competir , por lo cual los resul tados de la in tegración comerc ia l para las 

g randes empresas se t raducirá en al ianzas y convenios con empresas de Es tados Unidos 

y Canadá, pe ro para la mic ro y pequeñas empresas representara u n a s i tuación m u y 

dif íc i l de solucionar . 

Para anal izar la s i tuación económica y el desarrol lo industr ial en México , 

p lan teamos c o m o se encon t raban los indicadores económicos e industr ia les por estratos 

tanto en un idades económicas como en personal ocupado en el subsector 

t r ans fo rmac ión , comerc io y servicios antes y después de la ent rada en v igor del T .L .C. 

F ina lmente , se p lantea la neces idad de enf rentar la aper tura comerc ia l con u n a 

estrategia empresar ia l adecuada a la global ización para que las empresas mex icanas 

logren compet i r con éxito. 

R ica rdo Garza Cas taño 
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CAPÍTULO I 

SÍNTESIS 



CAPÍTULO I 

S Í N T E S I S 

E n el capítulo II del presente trabajo, se plantean los objet ivos pretendidos a 

alcanzar con el desarrollo del mismo trabajo, se plantea la hipótesis que con el avance 

del mismo, se comprobará o se rechazará. 

También en este capítulo se plantea la metodología para el desarrollo del mismo, 

así como las l imitaciones de la tesis. 

E n el capítulo III se plantea el Tratado de Libre Comercio desde sus orígenes, la 

cronología del acuerdo hasta su firma y entrada en vigor, lo que finalmente consti tuye el 

Tra tado de Libre Comercio sus alcances y sus reglas de origen. 

En el capítulo I V se revisan los indicadores económicos, los antecedentes y el 

desarrollo industrial en México, aspectos sociales en México y la si tuación empresarial 

en Nuevo León antes del Tratado de Libre Comercio, para finalmente revisar la 

problemát ica de las pequeñas y medianas empresas. 



E n el capí tulo V se anal izan los aspectos económicos en Méx ico , la s i tuación de 

las empresas en N u e v o L e ó n despues de la entrada en v igor del T .L.C. , la op in ion del 

Conse jo Coord inador Empresar ia l despues de la entrada en v igor del T .L .C. y las 

estrategias empresar ia les a seguir f ren te a la global ización. 

E n el capí tulo VI rev isamos los acontecimientos pol í t icos y sociales que, a 

nues t ro ju ic io , in f luyeron de te rminan temente en los cambios de los indicadores , tales 

c o m o el conf l ic to en el es tado de Chiapas, los asesinatos de Luis D o n a l d o Colos io y José 

Feo. R u í z Mass ieu y el inicio del Gobierno del Dr. Ernes to Zedi l lo Ponce . 

E n el capítulo VII, después de revisar y analizar la i n fo rmac ión del presente 

t raba jo d a m o s nuestros pun tos de vista en las conclusiones del mi smo . 

F ina lmen te se presenta la b ibl iograf ía ut i l izada para el desarrol lo de este t rabajo , 

asi c o m o el g losar io y lista de tablas. 



CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN 



CAPÍTULO II 

2.1 Objetivo 

Los obje t ivos pr imordia les de este t rabajo es el encontrar , revisar y anal izar 

in fo rmac ión de los pr incipales indicadores económicos y sociales de nues t ro país en la 

ú l t ima década para, de ser posible, interpretar la s i tuación de las empresas , sobre todo 

las med ianas y pequeñas , en un per íodo de t i empo tanto anter ior c o m o poster ior a la 

ent rada en v igor del acuerdo comercia l "Tra tado de Libre C o m e r c i o " firmado por 

Canadá, Es tados Unidos y México . 

Es impor tan te aclarar que la s i tuación de los indicadores económicos y sociales 

dependen de u n a diversidad de factores tanto internos como externos de u n país y que en 

el caso de Méx ico coincidió con la entrada en vigor del Tra tado d e L i b e Comerc io y 

con prob lemas sociales que no sabemos hasta la f echa si f u e r o n propic iados exprofeso 

para generar u n a inestabil idad que a final de cuentas ha repercut ido e n o r m e m e n t e en la 

conf i anza de la comunidad internacional que supues tamente había depos i tado en nuest ro 

país. 

También acontec imientos polí t icos tales como el conf l ic to en el es tado de 

Chapas los asesinatos de Luis Dona ldo Colos io y José Franc isco Ru íz Mass ieu y el 

inicio del Gobierno del Dr. Ernes to Zedi l lo Ponce de L e ó n son, d e u n a u o t ra manera , 

fac tores que in f luyeron y no podemos dejarlos de cons iderar en la crisis económica , 

social y polí t ica que v iv imos ac tua lmente los mexicanos . 



Otro de los obje t ivos es ordenar y presentar adecuadamen te l a i n f o r m a c i ó n para 

que sirva de apoyo u or ientación para posibles estudios que p ro fund icen más en el t e m a 

y p o d a m o s aprender de errores comet idos y sobre todo buscar al ternativas de u n m e j o r 

desarrol lo de la p lanta p roduc t iva de nuestro País. 

Ot ro de los obje t ivos de este t rabajo es aportar in fo rmac ión pa ra inf lu i r en los 

cambios necesar ios que nos conduzcan a me jo ra r los recursos humanos , mater ia les e 

inf raes t ruc tura para lograr la compet i t iv idad a nivel nacional e internacional . 



2.2 Hipótesis Planteada 

Nues t ro supuesto es que la planta product iva de Méx ico es m u y he terogénea 

tanto en su capac idad económica , como en su desarrol lo y preparac ión para compet i r , 

po r lo cual los resul tados de la integración comercial , pensamos que para las g randes 

empresas se t raduci rán en al ianzas y convenios con empresas filiales de Es tados Unidos 

y Canadá . 

Pero para las med ianas y pequeñas empresas la ent rada en v igo r de el Tra tado de 

L i b r e Comerc io , aunada a la aper tura comercial que le precedió, p u e d e representar u n a 

s i tuación m u y difíci l de solucionar . 

L a preparac ión de las pequeñas y microempresas para enf ren ta r el reto de 

per tenecer al m e r c a d o internacional es, a nuest ro ju ic io , m u y var iada , improvisada , 

dependiente , sin desarrollo, con poca tecnología; caracter ís t ica de u n país 

sub des arrollado. 

Cons ide ramos que el Tra tado de Libre Comerc io representa la opor tun idad de 

desarrol lar nues t ra planta product iva a m u y largo plazo para pode r compet i r 

internacional mente , pero t iene un costo a corto plazo, que es inevi table que las mic ro y 

pequeñas empresas que no estén preparadas para esto, cerrarán, quebra rán o 

desaparecerán. 



2.3 Metodología 

Para la real ización de este t rabajo nos apoyamos en estadísticas publ icadas por el 

Inst i tuto N a c i o n a l d e Estadís t ica Geogra f í a e In formát ica ( INEGI) , así como 

in fo rmac ión p roporc ionada por la Cámara de la Industr ia de la T rans fo rmac ión de 

N u e v o L e ó n ( C A I N T R A ) , Cámara Nacional de Comercio , Servicio y T u r i s m o de 

Mon te r r ey ( C A N A C O ) , in fo rmac ión obtenida en los medios de comunicac ión y 

b ib l iograf ía re lac ionada con el t ema del Tra tado de L ib re Comerc io . 

C o m o pr imer paso nos da remos a la tarea de recopi lar la i n fo rmac ión d e las 

diversas fuen te s menc ionadas anter iormente . 

Pos te r io rmente leeremos y rev isaremos la in formación obten ida para poder 

f o r m a r un criterio ampl io desde distintos puntos de v is ta de diversos autores así como 

in fo rmac ión obje t iva presentada en estadísticas por diversas fuentes . 

Se lecc ionaremos y c las i f icaremos la in formación que cons ideraremos re levante 

para p lasmar la en los capítulos pa ra desarrol lar esta tesis. 

F ina lmen te da remos nuestras conclusiones y sugerencias como u n a contr ibución 

al estudio de los "Efec tos del Tra tado de L ib re Comerc io" . 



2.4 Limitaciones de la Tesis 

C o m o p r imera l imitante de este t rabajo cons ideramos que los efectos del Tra tado 

de L ib re Comerc io se mani fes ta rán más c laramente en nues t ro País a largo plazo, s iendo 

esto u n imped imen to para mos t ra r con estadísticas y datos esta in fo rmac ión , en el corto 

plazo. 

En base a la me todo log ía planteada en el punto anter ior y t o m a n d o en cuenta que 

la i n fo rmac ión en que nos basaremos , no la ob tuv imos di rectamente , s ino a t ravés de 

fuentes , tales c o m o I N E G I , C A N A C O , C A I N T R A , etc., cons ideramos la autent ic idad de 

los datos y estadíst icos obtenidos. 

Otra l imitante es que la in formación obtenida de las diversas fuen tes y 

publ icaciones en diversos medios es hasta el 31 de M a r z o de 1995, f e c h a en la cual 

tuv imos la necesidad de hacer un cierre para nuestro t rabajo . 



CAPÍTULO III 

EL ACUERDO COMERCIAL T.L.C. 



3.1 Como nace el T.L.C. 

A f ines de 1987, p o c o después de que el Lic . Car los Sa l inas de Gor ta r i f u e r a 

n o m i n a d o cand ida to del P .R.I . a la P re s idenc i a de la Repúb l i ca , el c rack bursá t i l puso en 

g r a v e riesgo la polí t ica e c o n ó m i c a del G o b i e r n o de nues t ro País y esto p r o v o c ó que se 

ace le ra ra la puesta en v igo r de u n p lan ant i inf lac ionar io . A m e d i a d o s de D i c i e m b r e de 

1987 se inicia el Pacto de So l ida r idad E c o n ó m i c a con el fin p r imord ia l de r educ i r la 

i n f l ac ión en nues t i o País, ya que a l canzaba el 2 0 0 % anual , t r a t ando con este pac to de 

r e d u c i r la inf lación a n iveles m á s m o d e r a d o s y c u i d a n d o que no se pe rd ie ran e m p l e o s . 

El Pacto de So l idar idad E c o n ó m i c a f u e el pr incipal pi lar de las f i n a n z a s públ icas , 

con un fuci le cnfasLs en la conce r t ac ión de obre ros , emp re sa r i o s y G o b i e r n o p a r a evi tar 

que la d isputa t radicional en t re salar ios , impues tos y gananc i a s f u e s e n a ago ta r la l ucha 

con t r a la inf lación antes de t i e m p o . 

El Pacto de So l ida r idad E c o n ó m i c a f u e u n éxi to abso lu to ; se logró d i sminu i r la 

inf lac ión a n iveles de 20 a 30 % pa ra 1989, sin pe rde r e m p l e o s en ese t i e m p o e inc luso 

con un c rec imien to e c o n ó m i c o n a d a desprec iab le de 4 % pa ra ese año. El éxi to 

a l canzado con e.stc Plan pe rmi t ió inc luso la r enegoc iac ión de la d e u d a nac iona l a t r avés 

de l P l a n B i a d v p a r a J u n i o d e 1989 . 

En 1989. el P res iden te Sal inas de Gor tar i f u e el o r ado r pr inc ipa l en la reun ión de 

D a v o s , Suiza v el p a n o r a m a en nues t ro País de i n t e r n a d o nal i zac ión era d i fe ren te . P o c o 

después de esta re mi j n , la ca ída del M u r o de Ber l ín desp lazó la a tenc ión de la 

C o m u n i d ; 1 F u r o j e i h a c i a E u r o p a del es te . 



La comunidad Europea había fijado la atención en Aleman ia del este, Japón 

nunca ha estado muy cerca de nosotros y había real izado alianzas con los países 

Asiát icos \ en el caso de Amér ica Latina, debido a que nuestro comerc io con ellos era 

m u y pequeño (2% del total ) y además tenemos las mismas carencias y venta jas 

s imilares no eia una muy buena opción. Por lo que la única dirección fact ib le para la 

internacional izacion de México era hacia el norte. 

El pr imer paso hacia el Tra tado de Libre Comerc io es el Acuerdo M a r c o firmado 

por México y Estados Unidos en 1987 y modi f i cado en Octubre de 1989, y con Canadá 

en M a r z o de 19<57 

La primera actividad fo rma l en México del Tra tado de Libre Comerc io fue ron 

las consullas de Marzo y Abril de 1990 organizadas por el Senado de la Repúb l i ca y 

fue ron l lamadas " Las Relaciones Comercia les de M é x i c o con el M u n d o " su f ina l idad 

e ra iegilim ir al Ejecut ivo para iniciar las negociaciones del Tra tado de Libre Comerc io . 

En esas consultas algunos par t idos polí t icos señalaron que más que pre tender una 

ampl ia discusión, el foro tenía tan solo la intención de avalar la polí t ica Gubernamenta l 

en esa materia y dis imular decis iones que ya habían sido tomadas por el E jecu t ivo 

Federa l Y en electo, un mes antes de dicha convocator ia el per iódico Nor teamer icano " 

Wal l Street Journal " in formaba que desde finales de febrero , el Gobie rno M e x i c a n o a 

t ravés de us representantes José Córdoba y Ja ime Serra Puche , hab ían iniciado en 

Wash ing ton la negociación sobre un probable Acuerdo de Libre Comerc io . 



Pos te r iormente , los empresa r ios represen tados en la C A N A C I N T R A se 

reunieron con el e m b a l a d o r no r t eamer i cano Dimi t r i N e g r o p o n t e pa ra man i f e s t a r l e la 

opin ión f a u rabie del sector empresar ia l a un A c u e r d o A m p l i a d o de L i b r e C o m e r c i o 

( A . L . C ) 

1 a maquinar ia se había echado a andar pues el G o b i e r n o M e x i c a n o requer ía de 

un aval n íes de la ent revis ta que se rea l izar ía en Jun io en t re los P res iden tes B u s h y 

Sal inas Para k_,tai ese obje t ivo , c o m o resul tado del foro , los senadores 

" r e c o m e n d a b a n " al I: ecut ivo "negoc i a r " un A c u e r d o de L i b r e C o m e r c i o con Es t ados 

U n i d o s que c o m p r e n d a un per íodo de t rans ic ión su f i c i en te para q u e se adap te la 

industr ia laciona!. en el q u e se in tegre la expor tac ión de m a n o de o b r a y c u y a 

concer tac i n >e apoye en un comi té asesor f o r m a d o por represen tan tes del sec tor 

p r o d u e t n o 

El camino es taba l ibre y en W a s h i n g t o n a m b o s Pres iden tes de f in i r í an la 

neces idad de impulsar el A c u e r d o de L i b r e Comerc io y p r o m o v e r que d i cha inic ia t iva 

f u e r a f o r m a d a lo mas r áp idamen te posible . E n el c o m u n i c a d o of ic ia l , se m e n c i o n a b a que 

d i cho A c i c i d o e l iminar ía e n f o r m a gradual todas las ba r re ras arancelar ias y no 

arancelar ias para e in te rcambio de mercanc ías y servicios, así c o m o su conv icc ión de 

que "'El Lil ie Ce meic io en t re M é x i c o y Es tados Unidos será un m o t o r p o d e r o s o pa ra el 

desar ro l lo cconomico . la c reac ión de nuevas fuen tes de t r aba jo y la aper tura de n u e v o s 

m e r c a d o s 



A partir de entonces, la discusión sobre los términos , los ob je t ivos y las 

condic iones de la l i rma del A c u e r d o de L ibre C o m e r c i o se convert i r ía en una constante . 

De otro laclo de la f ron te ra , el Pres idente de Es tados Un idos G e o r g e Bush , 

e m p e z ó a m a n e p i la necesidad de llegar a un acuerdo rápido (Fas t -Track) en el 

C o n g r e s o \ o i t eamer ieano con el obje t ivo de agil izar las negoc iac iones y ace lerar el 

proceso, entre otias cosas p o r q u e la c reac ión de u n a zona hemis fé r ica de libre 

in te rcambio se había conver t ido en la piedra angu la r de su polí t ica comerc ia l . E n esa 

p e r s p e c t i \ a una v e / f i rmado el A c u e r d o de L ibre Comerc io con Canadá , la 

i n c o r p o u u o n de México se conver t ía en un asunto priori tario. 

I a perdida de la hegemonía de los Estados Un idos en el m e r c a d o mund ia l 

re f le jada incluso en una ba lanza comercia l defici taria, la reor ientación de la pol í t ica de 

los países bu ropeos en el sent ido de establecer acuerdos regionales , pugna r po r una 

m a y o r aper tuia de sus f ronteras y una polí t ica más agres iva del M e r c a d o C o m ú n 

(además t o n las mpl icaciones de la reuni f icac ión de A l e m a n i a ). L a creciente 

impor tanc -i \ e m peiencia en el mercado internacional de los países Asiát icos, 

par t icularnicnt i ; de Japón así como el e n o r m e déficit , son fac tores impor tantes q u e han 

de t e rminauo t i fuer te impulso que las Autor idades Nor t eamer i canas le están dando al 

A c u e r d o d^ I ihre C i m e r c i o . 



El .. n f i c t o en el G o l f o Pérs ico y la consecuente neces idad de Es tados Un idos de 

busca r fuen tes a l ternat ivas de abas tec imien tos energé t icos m á s estables, así c o m o la 

pospues t a de la Ronda de U r u g u a y del G A T T , in tens i f icaron el e s fue r zo para 

concre ta r lo \ a q le la g loba l izac íón h a s ido fac to r de t e rminan te en el desar ro l lo 

m u n d i a l 

El Gob ie rno de Car los Sal inas de Gortar i op tó por el desar ro l lo basado en la 

in tegración a la e c o n o m í a in ternacional , con estricto apego a las reglas del F o n d o 

M o n e t a n o Internacional , b a j o el e s q u e m a de las ven ta j a s compara t i va s y de una 

p robab le m o d i f i c a i m a la ley de Invers iones Ex t ran je ras , el País p re t ende atraer a los 

capi ta les f taí eos ( \ ¡ n e n i á n d o l o s sob re todo con el sector expor tador ) , bene f i c i ándo los 

con la e l iminac ión de barreras comerc ia les por supues to y con la m a n o de o b r a más 

ba ra ta del muí do 

El i apel ela\ e de la invers ión p r ivada (nacional e in te rnac ional ) y la repat r iac ión 

de capi tales TÍO e A rios para financiarla se p re tendía f o m e n t a r con base 

p reponde r ; ' h t eme te en la b ú s q u e d a de c o n f i a n z a y se le o to rgó en el A c u e r d o un lugar 

pa rec ido al que la renegoc iac ión de la d e u d a externa tuvo. Po r ello se t i ene que presen ta r 

c o m o un é u a i ] e 110 necesa r i amen te lo sea. 



3 . 2 -S c d d ÍS y objetivos para el Tratado de Libre Comercio 

Medidas 

1 .as m e d i d i .s que cada país deber ía poner en práct ica para que el Tra tado de Libre 

C o m e r c i o u i t i ire r en s iuor el 1 de Enero de 1994, son las siguientes: 

E s t a d o s Un idos 

1-1 Au ie i tk debe ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso . Tanto el líder 

d e la m a y o r í a del Senado, George Mitchel l , como el l íder de la minor ía , Bob Doble , 

di jeron que la s ción en el Senado no s e d a tan fuer te como lo f u e en la C á m a r a de 

Represen te 1 1 le 1 ) ( i . eticaron una votación Senatorial antes del 25 de N o v i e m b r e d e 

1 9 9 3 

C a n a d á 

F1 \ u eido fue aprobado por el Par lamento en M a y o de 1993 pero el nuevo 

P r imer Mmi. tu le, n Chret ien, deberá promulgar lo o f ic ia lmente para que cobre 

vigencia C'hi tlCI • l id io que no lo p romulga rá hasta que los Estados Unidos aborden 

l a s i n q u eti le . 1 enses sobre energét ica, subsidios gubernamenta les y dumping . 

Méx ico 

S e a s u m e que el Senado Mex icano apruebe el Tra tado de L ib re Comerc io , 

deb ido a q e I1 n ¡o del Pres idente Carlos Salinas de Gortari ocupa la mayor í a de los 

64 escai c • it i es 



Objetive s: 

r i i i n i n i i I >s aranceles aduaneros y otras barreras al mov imien to de b ienes , 

servicios e n cis iones entre Estados Unidos, Canadá y México , con la creación del 

m a y o r b oque Lonieruai del m u n d o que abarca a 360 mil lones de personas . 

Plazo 

Tst iba | ie\ isto que entraría en vigor el 1 de Enero de 1994. 

Aranceles 

I I I rutado de Libre Comerc io el iminará algunos aranceles con efec to inmediato , 

mient ras que leJ - í n otros g radua lmente en plazos de 5, 10 y 15 años. Las industr ias 

cons ide iadas uuis i lnerabies tendrán el mayor p lazo de ajuste. Los aranceles mex icanos 

sobre p iod i . d s Lstadounidenses p romedian el 10 %, mientras que los aranceles inversos 

ascienden il 4 , 

Inversiones 

México el imino las regulaciones proteccionistas que habían res t r ingido las 

invers iones c \ t t nieias Fi rmas Estadounidenses y Canadienses podrán sacar l ibremente 

de Méx ico su benet icios, y no se podrá despojar a los invasores de propiedades sin una 

compen ac i tote. 



Agricul tura 

1 o*. ai I I ILL.CS A los productos agrícolas serán reducidos gradua lmente , pero los 

p roducu res k n d u n Li años para ajustarse a la fa l ta de protecc ión imposi t iva en 

aquellos piod u i.s nas sensibles. Ent re ellos f iguran el maíz y los porotos secos para 

Méx ico v el c» i cei irado de j u g o de naranja, el azúcar y el maní para Estados Unidos. 

Automóvi les 

M c \ i c ( abura su mercado automotor , fue r t emente protegido y el de más rápido 

crec imiento e el nuncio. Méx ico acordó reducir inmedia tamente sus aranceles sobre 

vehículos cío] y a lo 0 o. Para poder recibir t ra tamiento libre de impuesto, la proporc ión 

de piezas < i t o m trices de Amér i ca del Norte , que ac tualmente está f i j ada en 50 % del 

veh í cuk , iLhd a q ic llegar al 62.5 % en ocho años, esto evitará que países como Japón 

envíen | ie / is de automóviles , para ensamblar en México vehículos dest inados a Es tados 

Unidos 

Servicios Financieros 

M e i t el MU naría g radua lmente las restr icciones que han l imi tado la 

participaci i e i s l ancos, compañías de seguros y operadoras f inancieras canadienses 

y nortea lie1 ic a e i el mercado mexicano . 



E n e r g í a 

M e \ n i i t endrá el m o n o p o l i o de su pe t ro le ra estatal P E M E X , en las áreas de 

exp lo tac ión \ enia minor i s t a de gasol ina . Pe ro e m p r e s a s de los Es tados U n i d o s y 

C a ñ a d a tei d ian icceso a los sec tores de servic io de e lec t r ic idad , p e t r o q u í m i c a y 

energe t icos 

T e l e c o m u n i c a c i o n e s 

Mex ic e h m nará i n m e d i a t a m e n t e la m a y o r par te de sus bar re ras a rance la r i as y 

no imposi t vas de e q u i p a m i e n t o para t e l ecomunicac iones , c a l cu l ando en 1 ,000 m i l l o n e s 

d e d ó l a i e s -n ye ; 2 

Text i les e I n d u m e n t a r i a 

1'Stí 1 L r idos y C a n a d á abr i rán por p r imera vez la f u e r t e m e n t e p ro t eg ida 

indust r ia u x i i a l.i c n n p e t e n c i a de M é x i c o . Los aranceles se rán e l iminados a lo l a rgo de 

10 años pt-'ix p-iia bene f i c i a r se con la reducc ión , la i n d u m e n t a r i a deberá ser co r t ada y 

cosida c i \ k t i Nor te . 

T ráns i to de C a m i o n e s 

¡ Os L i d i t res de c a m i o n e s m e x i c a n o s y e s t adoun idenses p o d r á n c i rcu lar 

l í b r eme te | c unh 's Países luego de un pe r íodo de a jus te . 



Acuerdos Latera les 

Se e s t ib l ece rán comis iones tr i laterales para superv isar leyes ambien ta les y 

laborales L I I[ es sanciones para aque l los pa íses que no las c u m p l a n . Se p revén 

mul t a s le lia la 2 mi l lones de dólares . 

M e d i o A m b i e n t e 

L s t i d o s L u i d o s y M é x i c o cont r ibu i rán con 225 mi l lones de dólares c a d a uno 

pa ra la .-re i L m nuevo banco no r t eamer i cano de desarrol lo , c o m o par te de los 

e s f u e i / í s mu > pa ta combat i r la con taminac ión de zonas de f r o n t e r a y financiar 

p royec i s de CMH )Ilo 

Costos 

I 1 i\ ack de Libre C o m e r c i o reduc i rá los ingresos federa les de Es t ados U n i d o s 

en 3 ,00 m íes UL di lares al cabo de 5 años por la e l iminac ión de los aranceles . Es to 

se com en ai a en . ite con un a u m e n t o del impues to aduanero a v ia je ros al in ter ior de 

Es t ados l 'r id s de a 6.5 dólares , a d e m á s será apl icado por p r imera v e z a pe rsonas 

p roceden tes del ( aribe 



3.3 Cronología del Tratado de Libre Comercio 

f 11 I • L ¡bre Comerc io para A m é r i c a del Nor te entre Canadá , Estados 

Un idos v \ u. i. o resultado de un largo e intenso proceso de acercamiento , consul ta 

y n e g o u a e on im ¡ado en Junio de 1990. 

Jun ie 1900. El Pres idente de México , Carlos Salinas de Gortari , y su 

colega le I i I l i d >s, George Bush, emiten un comunicado con jun to en que apoyan 

la idea dt I J I Ü O Global de Libre Comerc io entre los dos Países. A m b o s 

mandaicu K I I u n í a n a sus minis t ros que efectúen consultas y t rabajos prel iminares . 

Junio de 1990. Bush anuncia en la Casa Blanca una iniciativa para las 

Amér i c . s 11 )lan de revitalización económica para La t inoamér ica y el Car ibe en temas 

relat ivo a u n el comerc io y la deuda exterior regional. 

\«_ si s k ^ ' 0 . El Secretario de Comerc io y F o m e n t o Industrial de México , 

J a ime S e n a I J , \ la representante de Comerc io Exter ior de Es tados Unidos , Carla 

Hills , m f o i m m de sus t rabajos a ambos Gobernantes y recomiendan el inicio de 

negociacu f n es 

c 1090. El Presidente Salinas de Gortari p ropone en u n a carta al 

Pres ide ti i u icio de negociaciones para un acuerdo de Libre Comerc io , 

c o n f o n e > iu-i n ientos de una Ley de Comerc io p romulgada por el Congreso 

Es tadou l idu i s e i )8(\ 



Sej t u ibie 2^ de 1990. En u n a carta del Presidente del Comi té de la Cámara de 

Representa te \ el Presidente Bush not i f ican de sus versiones sobre el L ib re Comerc io 

con M \ i i i-t -I comunicado Bush dice que Canadá desea integrarse a las 

negocú ció i 

I el i e\ i d i IC191. Salinas de Gortari, Bush y el P r imer Minis t ro de Canadá, 

Brian Muí tu >\ numeian de mane ra s imul tánea en las capitales de sus países la 

intención d i retir una zona de Libre Comerc io de Nor teamér ica . B u s h not i f ica al 

Comi té le \ k l' > \ P iocedimientos de la C á m a r a y al C o m i t é de F inanzas del Senado 

que inic un • n o iciones tri laterales sobre L ib re Comerc io . 

1 el i ei del > al 20 de 1991. El Comi té de Finanzas del senado que pres ide el 

demóci ta ) k s L loyd Bensten, e fec túa audiencias públicas sobre la p ropues ta de 

Bush. 

eh i ^ 21 de 1991. En la Cámara el Sub-Comi té sobre Comerc io 

Internac 'oi il el ( m i té de Medios y Procedimientos lleva a cabo un proceso s imilar de 

análisis pu i di 11 pi ipuesta. 

el ICÍ 2~ le 1991. Conc luye el per íodo de 60 días en que cualquiera de los 

comités leu s m s pudo haber vo tado en rechazo a la solicitud de Bush de negociar un 

acuerdc b i ed miento conocido como "Vía Rápida" , que impide al congreso 

presente r i en il locumento negociado por la Casa Blanca. 



Ma e 1991. Bush p ide al Congreso una prór roga de dos años del 

p r o c e d m u i K le a Rápida"'. 

e 1991. Bush responde a las inquietudes del C o n g r e s o percibidas 

durante e! % k i ei uivo a la prórroga de la "Vía Ráp ida" y se c o m p r o m e t e a consultar 

con la _i i i i a largo de las negociaciones. 

\1. _ > 24 de 1991. La Cámara de Representantes y el Senado 

Hstadouiiid i accede a la propuesta de Bush para p ror rogar el p roced imien to de la 

"Vía R<ipi(L I 'isla el pr imero de Junio de 1993. 

n i _ le 991. Inicio f o r m a l de las conversaciones tri laterales en Toronto , 

Cañada u uní r u m i ó n de los Ministros de Comerc io de cada país. Se r eúnen los j e fe s 

de 19 iu ) de ii ibajo para tratar aspectos por incluirse en el Tra tado de L ib re 

C o m e a o 

!uh n \ 1 le 1991. Sesión plenaria de los Jefes Negociadores de los tres Países 

y de los l k . e d ^ ,da uno de los g rupos de t rabajo en Wash ing ton . 

I Je 1991. México y Estados Unidos dan a conocer un proyecto 

destina': > ne jo i as condic iones ambientales y laborales en su f r o n t e r a común, que 

responde a as n ' tudes del Congreso sobre el tema. 

\_i ! N 9 y 20 de 1991. Segunda Reunión Minister ial de Supervis ión en 

Seattle. \ _ n 



9 de 1991. Canadá. Estados Unidos v Méx ico in tercambian 

propuestas e l \ t ¡I proceso de e l iminación de aranceles y de barreras no-arnacelar ias 

en una eui 1 le .¡¡upo sobre el t ema efectuado en Dallas, Texas. 

<) i ! 1 >91. La Representación de Comerc io Exter ior ( U S T R , por sus siglas 

en ingl s 0 Ic ina de Protección al Ambien te (EPA, por sus siglas en inglés) de 

Estados 1 1 1 \ u l g a n , para comentar ios del público, su proyecto d e revisión sobre 

temas a nb i i i les entre México y Estados Unidos . 

) k ei i e 14 de 1991. Desde Campo David (Marvland, U .S .A. ) . Salinas de 

Gor t an ¡ tf irman la importancia del Tra tado y la necesidad de conclui r a la 

breved; 1 ¡ ic 1 > amplio y global. 

n«t i ii 11 de 1991. Los Jefes Negociadores concluven la preparac ión de un 

texto c n tí . c u nes, en que cada uno de los tres Países registra las di ferencias de 

criterio so i u n , s específ icos del proceso. 

1992 

-i Í i i 1992. En reuniones de la Univers idad de Georee Town . en 

Wash in u 'es Negociadores preparan los borradores de un texto global . 



1 ' J e 1992. Bush anuncia en los Ángeles . Cal i fornia , un plan de t raba jo 

para m i i l logia en la zona f ronter iza por parte de la Of ic ina de Protección al 

A m b i e te i \ ) El documen to es divulgado en f o r m a s imul tánea por Sal inas d e 

Gortari -n 1 \ • 

c 1 2( le 1992. Con mot ivo de la Cumbre La t inoamer icana Ant id rogas de 

San Ai m •\a¿, Bush y Hills se reúnen con Salinas de Gortar i y Serra Puche al 

margen le 1 M 110 para analizar la si tuación de las l imitaciones del Libre Comerc io . 

! n i "5 de Julio de 1992. Nuevas conversaciones de los jefes negociadores 

para an .i7 1 p eso en Washington . 

J li 
• 

14 d . 992. Bush invita a Salinas de Gortari a San Diego . Cal i fornia , para 

asistir a .1 k is Estrel las de las Grandes Ligas del Béisbol de Estados Unidos . E n 

u n a rué e 1 1 >a, el Gobernan te Es tadounidense dice que el proceso "es ta en la 

novena mi í i r 

1 i j 1992. La Cámara de Representantes aprueba una resolución sin 

f u e r z a ( • señala la obl igación de respetar el medio ambien te y los derechos 

labórale 11 ) l requisitos para cualquier Pacto Comercia l . 

• de 1992. Bush. Salinas de Gortari v Mul ronev anunc ian en sus 

respecti 1 s el éxito de la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo. 



A - M e 1992. El Senado v la Cámara de Representantes inician, en varios 

de sus ( i ti e inálisis de las negociaciones de los tres Países, en tanto, asociaciones 

pr ivadas 1 I- i 1 Unidos demandan ante los tr ibunales al Gobierno de Bush en busca 

de la di\ mpleta del texto completo del Tratado. 

A le 1992. Hills dice en respuesta a las demandas de Legis ladores 

Demóc i t< i Richard Gephart , que el Pacto Trilateral no es negociable . 

i -1 de 1992. Bush divulga la sección del Tra tado cor respond ien te a 

arancele > ' s lias antes de enviar al Congreso el texto def in i t ivo de las 

negocia u 

S e | i Mi 18 de 1992 Bush in forma al Congreso de sus intenciones de firmar 

el Pactc 1 v abre asi un per íodo de 90 días calendario que puede permi t i r le 

f i rmar e, 1 n Salinas de Gortari y Mul roney a mediados de 1992. 

<> i i • 4 le 1992. Ei entonces candidato Presidencial WiJlian Cl in ton anuncia 

que él ; Lierdo y declara que no hay necesidad de renegociarlo, a ú n cuando 

insiste i lo . on de medidas para reforzar lo y mejorar lo en los t emas del med io 

ambient u i 

£ i de 1992 Clinton derrota a Bush en las elecciones Pres idencia les . 

cuyos r • ojan al candidato independiente , el mul t imi l lonar io texano Ross 

Perot , c i ro de opoMcion del nuevo gobierno. 



Di I I 17 de 1992. Bush asiste a la Organización de Es tados Amer icanos 

para fírm< i c l i a i ado , mientras el documento es suscri to por Sal inas de Gortar i en 

Méx ico M I i c\ en Ottawa, Canadá. 

1993 

M_ i 7 de 1993. Los tres gobiernos inician las negociac iones sobre los 

acuerdo i c i n r i o s de Washington . 

\ 1993. La Camara de los C o m u n e s adopta la lev 115 por la cual 

Canadá •atado. 

Jui ^ t e 1993. La Minis t ra Canadiense de Defensa , Kim Campbel l , es e legida 

líder de ' T ( onservador y anuncia que buscará la elección al cargo de P r imer 

Min is tn i n >n func iones tras la renuncia de Mulroney . 

-
1993. El Senado Canadiense, en tercera lectura, adopta la lev 115 

por la ci i at if íca el Tratado. 

J ii le 1993. El Juez Federal de Distr i to. Charles Richev. acepta los 

argumei I d N _¡rupo de oposi tores al Tra tado en demanda de que el Gobie rno d e 

Clinton - evaluación del impacto ambiental , la cual resulta al firial revocada 

por una elaciones. 



¿ i . i 1 de 1993. En anuncios separados por sus Minis t ros y Je fes de 

N e g o c u s Gobiernos i n u n d a n en sus respectivas capitales la conclus ión de 

los acue t | I entarios. 

. i ' le 1993. La dir igencia de la coalición sindical A F L - C I O expresa 

satisface resultados de las negociaciones de los acuerdos suplementar ios . 

S i II n e i de 1993 El Presidente Clinton n o m b r a a Wi l l i am Daley como 

asesor e i i el Tratado Además un grupo de doce P remios Nobel y 283 

econom t i ¡ i n su apoyo al Acuerdo Comercia l . 

^ _ i s de 1993. El Congreso Es tadounidense inicia la Tercera R o n d a de 

Audienc i I re • Tratado. 

' 1 m 14 de 1993 Los Acuerdos Suplementar ios al Tra tado son firmados 

por Caí ttaxva, Cañada, Clinton en Wash ing ton y Salinas de Gortar i en la 

Ciudad le \ 

1 k ie Clinton lanza su campaña personal en f avor del Tratado, con el 

apoyo c e esidentes George Bush, Gerald Ford y James Cárter, seis de los 

mayores _ s i hientalistas del País se pronuncian a f avor del Pacto. 

s _ 28 de El Sub-Comi té de Comerc io de Medidas y 

Procedii 1 a Cámara de Representantes inicia la revisión del bor rador de la ley 

de Apiic atado. Clinton pide al Congreso que voten por el Acuerdo este Año. 



-0 ' de 1993. Se anuncia la creación con jun ta entre Méx ico v Estados 

Unidos 1 o i teamer icano de desarrol lo y de la Comis ión Ambienta l Fronter iza . 

El P r i m s designado de Canadá, Jean Chretien, anuncia que p romulga rá el 

Tra tado s de renegociar un nuevo código de subsidios de práct icas desleales 

de come \ le i itección energét ica s imilar a la obtenida por México . 

í i de 1993. Estados Unidos y México rechazan la reaper tura del 

Acuerde 

r i de 1993. El Presidente Cl inton firma la Lev de Ins t rumentac ión del 

Tra tado , i i Blanca. El Representante Comerc ia l Es tadounidense Michae l Kantor 

anuncia l ,crdos con México para o torgar sa lvaguardas a cítricos y azúcar y 

acelerar le 'i \ ición de vidrio, e lect rodomést icos y v ino una vez que el Tra tado 

entre en 

\ de 1993 El Congreso Es tadounidense recibe de mane ra f o r m a l el 

paquete i i del Tratado, consis tente en el Acuerdo Básico, los textos 

súpleme i t \ s cartas paralelas. 

\ i i > de 1993. El poderoso Comi té de Med ios v Proced imien tos de la 

Cámara ' unidense aprueba la Ley de Aplicación del Tra tado por mayoría . El 

v icepres i • t Gorc y el empresar io t exano Ross Perot debaten cara a cara sobre 

el Trata sión. Un 57 % de los es tadounidenses declaran vencedor a Gore. 
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\ e i 16 de 199.i El C o m i t é de Realas de la Cámara de Representantes 

determi . • ate del Tra tado tendrá un lapso máx imo de ocho horas de duración. 

7 de 1993 1 1 Tra tado es obieto de votación final por la Cámara de 

Represe 

• e 7 de 1993 El Tra tado de Libre Comerc io es aprobado por escaso 

margen i t a íara de Representantes y entrará en vigor el 1 de E n e r o de 1994. 

\ 9 de 1993 Aprueba el Senado de los Estados Unidos el Tra tado de 

L ib re C 

- 2 de 1993 \ p i u e b a el Senado de la Repúbl ica Mex icana el Tra tado 

de Libre 

L en le s de 1993. Se publ ica en el Diar io Oficial la entrada en v igor del 

Tra tado 1 i 'omerc io a partir del 1 de Enero de 1994. En los Estados Unidos , 

Clinton reto de A¡ lieacion del Tra tado de Libre Comerc io . 

i )94. M e x i a esperaba celebrar el año nuevo con un salto al p r imer 

m u n d o • i , Tratado de Libre Comerc io para Amér i ca del Norte , pero el cambio 

f u e conn id | i una erupción de la violencia del tercer mundo . La rebel ión en el 

Es tado 1 estalló este mismo día al entrar en vigor el Tra tado de Libre 

Comerc 



4 La defunción del T.L.C. y sus alcances 

R E G L A S D E O R I G E N ) 

I . i Internacional es un acuerdo entre dos o más Naciones que se rigen 

ba jo la í de Viena ( 10 de Marzo de 1988 ) y en el cual estos países def inen 

lineami e:- p a i a a s i ihtener un obje t ivo o benef ic io común. 

( rupo de | ai.ses entran a una asociación económica o a un acuerdo 

preferei i , i len reducir las tarifas entre quienes lo c o n f o r m a n , con relación a las 

que opei u ^ ir. resto del mundo se pueden clasif icar en : 

• \ I L.IBRh C O M E R C I O . Los miembros modi f i can sus tarifas entre 

ellos, pe 1 las que tienen contra el resto del mundo . Este es el caso del T.L.C. 

con Noi añada . 

• J U A N E R A Los miembros no sólo mod i f i can sus tar ifas internas 

sino qu n . mbién las e ue operan con el resto del m u n d o de acuerdo con 

regíame1 na 

• ) C O M I N ^e el iminan las restricciones al mov imien to de factores 

de prod los países Lste es el caso del M e r c o m ú n Europeo hasta antes de 

1992 . 

• ON'OMIC \ Se unif ican las polít icas mone ta r ia . cambiar ía y 

fiscal .1 i cíe i i Ce m iniciad Económica Europea ( C E E ) después de 1992. 



e Libre C u n e r c i o es un acuerdo entre México , Canadá y Estados 

la compra \ venta de productos industriales y agrícolas entre los 

se incluNen reglas para regular la compra y venta de los l lamados 

u i t r e otros, el t ransporte terrestre, las comunicac iones , los servicios 

iiio los bañe y compañías aseguradoras. 

condiciones v el calendar io para la entrada de productos a los otros 

nuestos F< mhien t iene disposiciones generales para que aquellos 

i tereambian cumplan con ciertas normas para proteger la salud 

egetal; el medio ambiente , los derechos del consumidor ; la clase de 

sia hecha una prenda de vestir , así como las r ecomendac iones para su 

orinas son ul ispensables en la vida moderna , pero su cumpl imien to 

e na impedii el comercio entre los tres Países. 

entre \ l é x i c o y Estados Unidos asciende a más de 60 mil mi l lones 

i uidá a mil doscientos. Con el Tratado las compras y ventas entre los 

in 

e Lii re ( ' mercio es un conjunto de reglas para fomen ta r las 

is e n u e k íes Países, e l iminando paula t inamente los aranceles o 

lo:, p toductos por entrar a otro país. 



11 i el comercio entre los tres Países, México t iene la oportunidad de 

aumenti "ion para ^ enderla en el exterior, lo cual creará nuevos empleos que 

estaran s L'l J'rataJo es un medio de la política mexicana del gobierno para 

atraer n i es. abrir n icvos mercados, crear mejores empleos y elevar el nivel 

de vida a n o s 

Reglas de Origen 

1 ormen son un conjunto de procedimientos para determinar si un 

product •llciaise de las ventajas que concede el Tratado de Libre Comercio. 

Esto qu iue si un bien esta fabricado totalmente en cualquiera de los tres 

Países ( producidas en ios mismos, no tiene problemas para enviarse y 

venders Canadá o I stados Unidos. Cuando un bien tenga partes fabricadas 

fuera de • America del Norte, se tendrá que determinar cuántas son y qué 

valor re la que pueda enviarse y venderse en México, Canadá y Estados 

Unidos 1 s 

1 s al ineados fuera de estos tres Países y que contienen un porcentaje 

muv ree i rtes fabricadas en la región no podrán benefic iarse de las ventajas 

del Trai 

1 nncipal de las reglas de origen es de beneficiar a los obreros, 

cani pesi sanos m e \ canos y evitar la tr iangulación de mercancías , es decir 

que un | te ido en el resto del mundo sea vendido en la zona con las ventajas 

que con . lo de Librt Comercio. 



e I ib re Comerc io será p lenamente congruente con la disposiciones 

de la C se adapta ia a lo establecido en nuestra Carta Magna . También el 

T .L .C. i i a de que i l iberalismo cont inuará en México , vigi lado por Canadá 

y Estadc i i 

I lies Países puedan resolver a lguna diferencia comercia l , el Tra tado 

de Libi esiableceia una lista de árbitros de estos tres Países para que 

resuelva es desacu i dos. Por e jemplo cuando sur ja u n a d i fe renc ia entre 

M é x i c o ibia dos arbitros de México y dos de Canadá y además habrá un 

quinto ( i • leberan escoger estos dos Países y si no se ponen de acuerdo se 

nombra : 

(atado de 1 ibre Comerc io protegerá los tres Países par t ic ipantes dje 

las prác ~*s Ls dec i si un país vende más barato a fuera que adentro se le 

puede a ¡jai 1 im[ io. Es to se l lama dumping y se podrá cast igar con un 

impuest • i eto:> 

( u \ \ ea que existe una amenaza grave para u n a actividad product iva 

p u e d e i i "satvag irda" que es u n a med ida de emergenc ia para salvar 

t e m p o n t i \ ¡dad c¡ io se vea amenazada . Pa ra ello se puede parar las 

impor ta t ianieio. Las sa lvaguarda son excepcionales y deben ut i l izarse clara 

y transí 1 tilizar ut a sa lvaguarda cuesta. El país que la usa debe o torgar 

otro.s be • n i c n s e il país exportador. 



>. Libre Coi lercio consta de 22 capítulos y suman casi 300 art ículos 

en vari< uaitillas. Además de esto, existen los anexos de desgravación que 

especifi i ^os y ritmos a los que se reducirán las tarifas. 

I i (> están ordenados en 8 partes. Existe una variedad de anexos, que 

son los k 

1. ) An . i arios 

2. ) An s egla.s de C ¡gen. 

3. ) An n i \ cisión y Servicios. 

4. ) An I Ir iustna Autc motriz. 

5. ) Ai n usiria Texi I y del Vestido. 

1 c uenen como f inal idad permitir que el texto del Tra tado de L ib re 

Com ere i c I o mas estable, ya que es independiente del t i empo y el espacio. U n 

art ículo k establece que las partes se comprometen a cumpl i r a lguna 

disposic al artícui especif ica qué partes, cómo cumpli rán la disposic ión, 

en qué *t Fsu . pe mite que si otro país quisiera entrar al Acuerdo , sólo 

habr ía c I s anexos q ie le corresponden y no se debe modi f ica r el texto. Por 

otra par s e Países que ac tualmente lo firman, el acuerdo, consideran que p u e d a 

mod i f i c i e imino de a negociación no necesitan mod i f i ca r el texto, bas ta 

suprimí n >\o 



l c L ibr e Comerc io util iza una numerac ión accesible para el públ ico 

en gene ro se iti za e número del capítulo (del I al XXII) y a cont inuación dos 

dígitos i - n i umero c msecut ivo del art ículo dentro del capítulo. 

! :.l M í e n l o 22 2 es el artículo número 12 dentro del capí tulo XXII . 

1 fo demio de cada artículo también se numeran, y cuando hay sub-

párrafos / t n letras Los anexos del ú l t imo nivel util izan letras. Los anexos del 

ú l t imo 1 iz n la misn a numerac ión de la sección, pár rafo o ar t ículo que 

com plei 

I El anexo 2 2 0 - 6-a es anexo de la sección a) del pá r ra fo 6 del tercer 

art iculo ik W I I 

lu Cn JÍtule Artículo. Párrafo. Sección. 



CAPITULO IV 

PRINCIPALES INDICADORES EN MÉXICO 

ANTES DEL T.L.C. 



4.1 La Situación Económica Antes del T. L. C. 

4.1.1 Definiciones 

La f o r m a de medir la si tuación económica de un País no está determinada, 

algunos autores la miden a través del crecimiento en la producción de bienes y servicios 

( crecimiento económico ) otros además analizan cómo ha cambiado el nivel de 

bienestar social ( desarrollo económico ) y otros van más allá e incorporan al análisis los 

problemas y políticas económicas a través del t iempo ( estudios socioeconómicos ) . 

Por el objet ivo de esta tesis es conveniente seguir la tercera f o r m a enfat izando 

los problemas y políticas que asocian la situación externa de México ( su comercio 

internacional y movimientos de cap i t a l ) con su situación económica interna . 

El principal indicador del crecimiento económico es el Producto Nacional 

Bruto ( P N B ) que se def ine como "El valor total de bienes y servicios dest inados para 

su venta final, producidos por residentes de un País en un año determinado". 1) 

Pero por las siguientes dos razones en la mayor ía de los Países subdesarrol lados 

como México, se les reemplaza por el Producto Interno Bruto ( t a m b i é n conocido como 

Producto Territorial Bruto representado por las siglas PIB ) que se def ine como "El 

valor de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional" .2) 

1) M e C o n n e l l , Campbel R. Curso Básico de Economía . Editorial Aguí lar . 

2) M i s m a c i t a . 



Las razones del reemplazo son : Pa ra medi r el P N B es necesar io med i r el pago 

ne to a los fac tores ext ranjeros , lo cual es difícil en Países sub desai ro l iados po rque se 

requiere in fo rmac ión sobre las ut i l idades de empresas extranjeras y sobre lo que rec iben 

de ingresos los mex icanos emigrados y el capital mex icano en el ex t ranjero lo que 

t ambién es difícil de obtener , esto hace que el P N B sea u n a m e d i d a incomple ta e 

imprecisa sobre todo cuando se le compara con el P IB . 

La segunda razón y aún más impor tante es que en u n País con alta inversión 

ex t ran jera el P IB es m u c h o m a y o r que el P N B y pol í t icamente conv iene más 

p roporc ionar in fo rmac ión sobre el pr imero . 

El P IB es u n a med ida mone ta r ia ( para poder sumar los d i ferentes bienes y 

servicios se usan los precios de mercado ) por lo tanto sus cambios dependen tanto de 

los cambios en la producción física de bienes y servicios como d e cambios en los 

prec ios de mercado , por lo tanto si s e desea que re f le je solo los cambios en la 

p roducc ión hay que qui tar le el efecto de los cambios en los prec ios med ian te u n proceso 

de def lac ta r ( dividir lo entre los precios ) . A l P IB no def lactado, aún con el efecto de 

los precios, se le conoce como PIB Nomina l , al def lac tado , que p resen tamos en el 

análisis, se le l l ama P IB Real o P IB a precios constantes . 

Antes de usar el P IB como indicador de la s i tuación económica se acos tumbra 

ob tener su tasa de crec imiento anual (T. C. A.) y la p romed io pa ra u n per íodo ( ésta 

ú l t ima a t ravés de u n a med ia a rmónica ) estas permi ten hacer comparac iones rápidas con 

la tasa de c rec imiento de la poblac ión y obtener apreciaciones útiles. 



E n el s iguiente apar tado se presentan los datos del P IB real y su tasa de 

c rec imiento para México . 

N o estar ía comple ta l a def in ic ión del P IB ni sería útil para esta tesis si no se 

señalan a lgunos de sus p rob lemas de análisis e interpretación a t ravés del t i empo, en 

concre to seña la remos tres : La economía subterránea, los cambios en la poblac ión 

e c o n ó m i c a m e n t e activa y los cambios en la estructura product iva d e nuest ro País , hay 

más p rob lemas de interpretación pero no es el obje t ivo de esta tesis analizarlos. 

Por economía subterránea se ident if ican no sólo las t ransacciones i legales, sino 

t ambién aquel las que sólo t ienen de ilegal no real izarse a t ravés de los canales 

autor izados por el Gobie rno pa ra evadir el pago de impuestos ( pulgas , no dar rec ibo , 

etc. ) su efec to principal es d isminui r las es t imaciones de PIB; en Es tados Un idos se 

es t imó que la economía subterránea representaba el 10% del P N B a finales de los 

Setentas 3) en Méx ico la e c o n o m í a subterránea s iempre ha existido, pe ro a par t i r de 

1982 se ha incrementado fue r t emen te subes t imando por esta razón el P I B a part ir de esta 

f e c h a . 

Por o t ra par te cons ideramos que a principios de los Ochentas los cambios en la 

poblac ión económicamen te activa impidieron u n a caída m a y o r del PIB. 

3) W o n n a c o t t , Paul E c o n o m í a Tercera edición. 



Des taca entre estos cambios una mayor part ic ipación d e la m u j e r en el m e r c a d o 

de t raba jo con tasas de act ividad (para el grupo de 12 años y más) de: 17.6%, 21 .5%, 

25 .2%, 31 .1%, 32 .3%, 27 .0%, 19.6% respect ivamente para 1970, 1979, 1982, 1987, 

1988, 1989 y 1990; en teoría la mayor part ic ipación de la m u j e r y su subst i tución total o 

parcial en el que hacer del hogar por u n a empleada, e leva el v o l ú m e n de sueldos y 

salarios y el PIB. 

No obstante , en una recesión como la de pr incipios de los Ochentas es posible 

hablar de u n desp lazamiento de la m a n o de obra mascu l ina por la f e m e n i n a de m e n o r 

salar io y por lo tanto de u n m e n o r crecimiento del P IB en comparac ión con el que se 

esperaba para finales de los Ochentas y principios de los Noventas . 

El tercer fac tor que inf luye en el análisis del P IB a t ravés del t i empo, es el 

cambio en la es t ructura product iva , f rase con la que queremos hacer re ferenc ia a la 

pol í t ica de reconvención industrial y al P r o g r a m a Nacional de F o m e n t o Industr ial y 

Comerc io Exter ior ( P R O N A F I C E ) cuyo efec to se mani fes tó p r inc ipa lmente en un 

t ras lado de capitales de m a n o s mexicanas a extranjeras y p o r cons igu ien te dep r imió el 

P N B y el b ienestar social. A u n q u e el P IB haya seguido en aumento , t ambién par te de la 

mod i f i cac ión d e la estructura f u e u n a d isminución en la act ividad industrial y u n 

a u m e n t o en las act ividades comercia les y de servicios que le da un carácter tempora l a 

los inc rementos en el P IB . 

C o m o no es posible cuant i f icar el e fec to de estos cambios sobre el P IB se 

requiere complemen ta r su estudio con otros indicadores . 



Esto nos permi te incorporar el análisis cualitativo. L a mayor í a de los autores lo 

real izan subdiv id iendo la historia económica de Méx ico en subper íodos que, 

cons ideramos , presentan cierta homogene idad hacia su interior y son entre si m u y 

d i s t in tos . 

L a subdivis ión en períodos impl ica u n a desviación a f avor de lo que que remos 

p roba r o de aquel lo que pensamos que es la causa de acontec imientos económicos . 

Pe ro la mayor í a de los autores coinc iden en la subdivisión, t o m a n d o la Segunda 

Gue r r a Mund ia l como el punto de part ida del análisis, esto, como decíamos, impl ica ya 

una desviac ión impor tan te pues antes de la Guer ra se s iguieron polí t icas que en t é rminos 

generales se han vuel to a aplicar, aunque con otro n o m b r e a pr incipios de los Noven ta s , 

las polít icas de "de ja r h a c e r , dejar pasar" y la de "vivir y dejar v iv i r" o como t ambién se 

les ha l lamado de la mano invisible, de libre mercado o más rec ien temente la estrategia 

de la " no estrategia " . 

N o considerar el per íodo hasta la Segunda Guer ra Mund ia l sería por lo tanto 

presentar en f o r m a incomple ta el análisis de la s i tuación económica de M é x i c o a través 

del t i empo . 

Los per íodos o subper íodos que se anal izan son : Antes de la Segunda Guerra 

Mundia l , L a Segunda Guerra Mund ia l de 1940 a 1954, la Par idad Cambia r í a de 1955 a 

1976, La E c o n o m í a Petrol izada de 1976 a 1982, la Aper tu ra Comerc ia l de 1982 a 1988 

y Antecedentes al T .L.C. 1988 a 1994. 



Estos per íodos se escogieron con la intención de asociar la s i tuación económica 

de Méx ico con su s i tuación en el mercado y f inanzas internacionales por ser ese el 

ob je t ivo de la tesis, durante el desarrol lo de cada uno cont inuaremos p roporc ionando 

conceptos y def inic iones úti les para el análisis . 

T A B L A 4.1.1 P IB R E A L Y T A S A D E C A M B I O A P R E C I O S C O N S T A N T E S 

A N O P I B R E A L ( P R E C I O S D E 1970) T A S A D E C A M B I O % 

1930 $51,473.00 -6 .27 
1931 $53,179.00 3 .31 
1932 $45,247.00 -14 .92 
1933 $50,359.00 11.30 
1934 $53 ,757 .00 6.75 
1935 $57 ,752 .00 7 .43 
1936 $62 ,361 .00 7.98 
1937 $64 ,425 .00 3.31 
1938 $65,469.00 1.62 
1939 $68,989.00 5.38 
1940 $69,941.00 1.38 
1941 $76,753.00 9.74 
1942 $81,059.00 5.61 
1943 $84,061.00 3 .70 
1944 $90,923.00 8 .16 
1945 $93,779.00 3 .14 
1946 $99 ,942 .00 6 .57 
1947 $103 ,384 .00 3 .44 
1948 $107 ,644 .00 4 . 1 2 
1949 $113 ,544 .00 5.48 
1950 $124 ,779 .00 9 .89 
1951 $134 ,429 .00 7 .73 
1952 $139 ,775 .00 3 .98 
1953 $140 ,158 .00 0 .27 
1954 $154 ,168 .00 10.0 
1955 $167 ,210 .00 8 .46 
1956 $178 ,706 .00 6.88 
1957 $192 ,243 .00 7 .58 
1958 $202 ,467 .00 5 .32 
1959 $208 ,523 .00 2 .99 



T A B L A 4.1.1 P IB R E A L Y T A S A D E C A M B I O A P R E C I O S C O N S T A N T E S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 

A N O P I B R E A L ( P R E C I O S D E 1980) T A S A D E C A M B I O % 

1960 $1 '252 ,293 .00 % 
1961 $ 1 ' 3 0 6 , 3 8 3 . 0 0 4 . 3 2 
1962 $1 ' 364 ,631 .00 4 .46 
1963 $ 1 ' 4 6 7 , 6 5 3 . 0 0 7.5 
1964 $ 1 ' 6 2 9 , 1 5 1 . 0 0 11.0 
1965 $ 1 ' 7 2 9 , 3 2 4 . 0 0 6.1 
1966 $ 1 ' 8 3 4 , 7 4 6 . 0 0 6.1 
1967 $ 1 ' 9 4 2 , 1 6 9 . 0 0 5.85 
1968 $ 2 ' 1 2 5 , 1 8 5 . 0 0 9 .42 
1969 $ 2 ' 1 9 7 , 8 3 7 . 0 0 3 .42 
1970 $2 ! 340 ,751 .00 6.50 
1971 $2 '428 ,821 .00 3 .76 
1972 $2 '628 ,684 .00 8.23 
1973 $2 '835 ,328 .00 7 .86 
1974 $ 2 ' 9 9 9 , 1 2 0 . 0 0 5 .78 
1975 $3 '171 ,404 .00 5 .74 
1976 $ 3 ' 3 U , 4 9 9 . 0 0 4 .42 
1977 $ 3 ' 4 2 3 , 7 8 0 . 0 0 3 .39 
1978 $ 3 ' 7 3 0 , 4 4 6 . 0 0 8 .96 
1979 $ 4 ' 0 9 2 , 2 3 1 . 0 0 9.70 
1980 $4 '470 ,077 .00 9 .23 
1981 $4 '862 ,219 .00 8 .77 
1982 $4 '831 ,689 .00 -0 .63 
1983 $4 '628 ,937 .00 -4 .20 
1984 $ 4 ' 7 9 6 , 0 5 0 . 0 0 3 .61 
1985 $ 4 ' 9 2 0 , 4 3 0 . 0 0 2 .59 
1986 $4*735,121.00 -3 .77 
1987 $4 '823 ,604 .00 1.86 
1988 $4 '883 ,679 .00 1.25 
1989 $ 5 ' 0 4 7 , 2 0 9 . 0 0 3.34 
1990 $ 5 ' 2 7 1 , 5 3 9 . 0 0 4 .44 
1991 S5 '462 ,729 .00 3 .62 
1992 $5 '619,835.00 2 .87 



4.1.2 La Situación Económica hasta 1976 

4.1.2.1. Hasta la Segunda Guerra Mundial 

El per íodo se caracteriza por la puesta en práctica de la polí t ica de " dejar hacer , 

dejar pasar" que promueve la competencia perfecta y que había p redominado en las 

principales economías industriales entre 1840 y 1870 . Sin embargo, a partir de 1870 el 

m u n d o industrial se caracteriza por los convenios monopolís t icos 5) conforme a la 

f i losof ía " v ive y deja vivir " , mientras que en México todavía se aplicaba la política de 

" dejar hacer ,dejar pasar " tal vez f u e este desfase lo que le ocasionó a México tantos 

problemas económicos . 

Al relacionar la situación económica con el comercio exterior cabe señalar la 

v igencia del Mode lo Primario Exportador (denominado así porque las principales 

exportaciones del País procedían del sector pr imario de la economía ) y de la economía 

de enclave denominada así porque un grupo de extranjeros o mexicanos que representan 

los intereses extranjeros, controlan los sectores claves de la economía . 

La situación económica del período se caracteriza por la inestabilidad, como 

puede observarse en la Tabla 4.1.1 por ejemplo, en 1933 la tasa de crecimiento del PIB 

f u e 11.3% mientras que la de 1932 f u e negativa -14 .92% y la de 1934 posit iva 6 ,75% . 

5) U A N L Comité Editorial del Curso de Evolución de La Civilización Contemporánea en la Facultad de Economía . Evolución de la 

Civilización Contemporánea cap. 23 La segunda Revolución Industrial y el Capital ismo Mty. N.L. 1965 pag. 18. 



Además se puede decir que durante el periodo no se logró el desarrollo 

económico porque aunque hay tasas de crecimiento elevadas, la p romedio f u e de 

1.788% que comparada con la crecimiento de la población de 0 .92% deja un diferencial 

muy ba jo que no se puede considerar desarrollo económico, entre las causas p o r las que 

no se logró el desarrollo económico se encuentran : pr imero la fa l ta de incremento 

rápido en la inversión, pues las empresas extranjeras no reinvertían sus ut i l idades sino al 

contrario las sacaban del País, segundo la falta de p romoción industrial basada en una 

política proteccionista para las empresas nacientes en desventaja con las ya existentes en 

el extranjero y tercero la falta de un volumen de ahorro interno importante a 

consecuencia de lo desfavorable del precio de las materias primas en el mercado 

in te rnac iona l . 

4.1.2.2. De la Segunda Guerra Mundial . 

Durante la Segunda Guerra Mundia l el resultado de la balanza de pagos inf luyó 

en la si tuación económica de México y generó experiencia que fomen to la aplicación del 

Modelo de Substitución de Importaciones . 



T A B L A 4.1.2 M É X I C O : B A L A N Z A D E P A G O S , 1939-1976 

(MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

ANO E X P O R T A C I O N 
D E M E R C A N C Í A S 

Y S E R V I C I O S 

I M P O R T A C I O N 
D E M E R C A N C Í A S 

Y S E R V I C I O S 

NETO B A L A N Z A 
E N C U E N T A 
D E C A P I T A L 

E R R O R E S 
Y O M I S I O N E S 

( N E T O ) 

C A M B I O 
E N R E S E R V A S 

1939 216 .1 181.0 35.1 20.7 -55 .8 -

1940 214 .0 186.9 27.1 17.5 -22 .8 22.1 
1941 243 .1 268.5 -25 .4 31.2 -7 .0 -1 .2 
1942 272 .6 250.5 22.1 24 .8 -3 .0 43 .9 
1943 410 .1 307.5 102.6 -8 .6 40 .2 134.2 
1944 432 .4 406.8 25.6 12.0 -0 .5 37.1 
1945 500.8 499 .4 1.4 11.5 72.6 85.5 
1946 570 .2 744.3 -174.1 -7 .6 75 .2 -106.5 
1947 713 .9 881.0 -167.1 61.5 -20 -125 .6 
1948 715.5 775.4 -59 .9 44.3 -39 -54 .6 
1949 701 .1 651.8 49.3 10.8 -20 .5 39 .6 
1950 803 770 33 99 40 172 
1951 980 1104 -124 126 -10 - 8 
1952 974 1076 -102 82 - 1 - 2 1 

1953 938 1058 -120 40 38 -42 
1594 1056 1089 -33 132 -125 - 2 6 
1955 1332 1479 147 123 -68 202 
1956 1333 1450 - 1 1 7 170 8 61 
1957 1258 1553 -295 209 72 -14 
1958 1227 1506 -279 212 -10 - 7 7 
1959 1314 1469 -155 145 66 56 
1960 1340 1680 -340 137 194 -9 
1961 1436 1678 - 2 4 2 286 -66 -22 
1962 1547 1748 -201 262 -44 17 
1963 1683 1916 -233 312 31 110 
1964 1824 2245 -421 544 -91 3 2 
1965 1965 2368 -403 217 165 - 2 1 

1966 2 1 3 6 2532 -396 347 55 6 
1967 2 2 1 6 2722 .3 -506.3 346 200 .1 39 .8 
1968 2514 .6 3146 .8 -632 .2 379 302 .2 49 .0 
1969 2976.1 3448.8 -472 ,7 692.9 -172 .3 47 .9 
1970 2933 .1 3879 -945 .9 549.3 498 .7 102.1 
1971 3167 .1 3893.5 -726.4 708 .7 217 .7 200 
1972 3800 .6 4562.1 -761.5 792 .7 233.5 264 .7 
1973 4828 .4 6003.8 -1175 .4 1676.1 -378 .4 122.3 
1974 6342 .5 8900.6 -2558.1 2730.8 -135 .8 36.9 
1975 6303.0 10071.4 -3768 .9 4339 .9 -406 .0 165.1 
1976 6971 .4 9995.1 -3023.7 4889 .9 -2199 .4 -333.1 



Se p u e d e observar en la Tab la 4 .1 .2 que durante los per íodos d e Guer ra 1942-

1945 y 1949-1950 (Corea) el resul tado de la reserva del Banco de M é x i c o ( que re f l e j a 

el resul tado de la ba lanza de pagos ) es posi t ivo y en los de la pos tguerra negat ivo 1946-

1948 y 1951-1953 y de m a y o r magni tud . También se puede observar que durante los 

per íodos de Guer ra d i sminuye el r i tmo de crecimiento de las impor tac iones y aumenta el 

d e las exportaciones , por e jemplo tres años antes de la Segunda Gue r r a Mundia l las 

expor tac iones crecieron en un 6% p romedio anual, y las impor tac iones en un 21 .8%, 

duran te esa Guer ra las tasas fue ron 2 2 . 5 % y 2 5 . 8 % respect ivamente . 

N o obs tante s iempre las importaciones crecieron a m a y o r tasa que las 

expor tac iones , por lo que sería dif íci l caracterizar el crecimiento de nues t ro País durante 

este per íodo sólo por el resul tado d e su cuenta comercia l con el exterior. 

En el m i s m o cuadro se p u e d e observar que lo que es m u y volát i l es la cuen ta de 

errores y/o omis iones de la ba lanza de pagos de México que pasó de 3.0 mi l lones de 

dólares en 1942 a 40.2 en 1943 y regresa a -0 .5 en 1944, no con tamos con in formación 

sobre lo que se registró en esa cuenta, cons ideramos que en esa época f u e el con t rabando 

y la r emunerac ión a los braceros o tar je tas verdes, aunque no podr ía descartarse u n a 

en t rada de capitales que huían d e Estados Unidos : en otras palabras no se puede 

establecer la causa del crecimiento económico de México durante este per íodo has ta que 

no se per fecc ionen los registros estadíst icos de su ba lanza de pagos. 



Para los fines de esta tesis, l lama la atención si la perd ida de las reservas 

internacionales, de 1951 a 1953 inclusive, se debió a la polí t ica comerc ia l de Estados 

Un idos en la pos tguer ra o a la necesidad de importar de Méx ico por haberse en f rascado 

con el M o d e l o de Subst i tución de Impor tac iones , las posturas ideológicas recientes a 

f avor del Tra tado de L ib re Comerc io ev identemente señalan a la Polí t ica M e x i c a n a 

c o m o la causa, sin embargo, ante la fa l ta de in formación s imp lemen te qu is ié ramos 

señalar que el cambio en la compos ic ión de importaciones que p rovocó el M o d e l o de 

Subst i tución d e Impor tac iones a f avor de la maquinar ia , equipo y ma te r i a p r ima 

industrial y en contra de los bienes de lu jo y de consumo ya te rminados , le f avorec ió a la 

reconvers ión industrial de los Estados Unidos en la postguerra. 

Si el M o d e l o de Subst i tución de Impor tac iones que se inició a l rededor d e 1945 al 

que acos tumbramos achacar le todos nuestros problemas económicos actuales f u e u n a 

idea au tónoma de Méx ico o el producto de una acer tada estrategia comerc ia l 

Nor teamer icana , si su obje t ivo real era industrial izar al País o sólo abrir el c ampo a las 

impor tac iones no lo podemos saber, pero dudas como ésta deber ían plantearse y tratar 

de so luc ionarse cada vez que nuestro País t ome u n a decisión de pol í t ica económica 

impor tan te como la firma del Tra tado de Libre Comerc io . 



Duran te la postguerra (final del per íodo anterior) México t rató de so luc ionar su 

creciente déf ic i t en la ba lanza de pagos de múlt iples maneras : c ambió el énfasis de 

aranceles especí f icos a ad-valorem , elevó considerablemente sus tasas arancelarias , 

apl icó la polí t ica de l icencias o permisos de importación , devaluó su m o n e d a de 4 .85 

pesos Mexicanos por dólar en 1947 hasta 12.50 pesos por dólar ( ap rox imadamen te un 

160%) y tal vez lo único que consiguió f u e la inflación, por eso a lgunos autores le 

denominan a este per íodo "Desarrol lo con Inf lación " 

Y a que s embramos la duda de si la Polí t ica de Subst i tución era a u t ó n o m a de 

Méx ico o no , convendr ía preguntarnos, si la polí t ica proteccionista que la a c o m p a ñ a y 

est ructura le favorec ía o afec taba a los Es tados Unidos y porqué en esos m o m e n t o s no 

ingresó Méx ico al G A T T (que se había iniciado en 1947) o se negoció un t ra tado 

comerc ia l para aboliría. 

M á s que e lucubrar sobre lo que ya es historia en foquemos el análisis, a qué 

consecuencias tuv ieron estas políticas sobre la E c o n o m í a Mexicana y qué benef ic ios 

apor taba a Es tados Unidos . 

A n t e la incapacidad de corregir el défici t en la balanza de pagos con med idas 

or ientadas a mod i f i ca r la cuenta corriente , México inicia en 1955 la Pol í t ica de 

Estabi l idad de Precios y Par idad Cambiar ía (mantener fijo el t ipo de cambio en 12.50 

pesos Mex icanos por dólar ) para atraer la inversión ext ranjera directa . 



Estas dos polít icas , la de Estabil idad y la Proteccionis ta conf igura ron u n a 

s i tuación m u y atract iva para el inversionista ext ranjero , pues le b r inda un mercado 

caut ivo (pro tecc ionismo) con ba jos salarios (estabil idad) y sin r iesgos cambiar ios ( 

par idad) con las exenciones f iscales que además concedió el Gobie rno M e x i c a n o (Ley 

de Industr ias N u e v a s y Necesar ias) evidentemente lo único que podr ía a fec tar a Estados 

Unidos , que durante ese per íodo tuvo recesiones f recuentes ; 6) 1953-1954 , 1957-1958 , 

1960-1961 , 1970 , 1973-1975 , era que la inversión que entrara a Méx ico no f u e r a 

nor teamer icana lo que se podía impedir con otras polí t icas ( c o m o u n t ra tado de l ibre 

c o m e r c i o ) . 

L a invers ión ext ranjera directa aumentó en nuest ro País de 812.0 mil lones de 

dólares en 1960 a 2 ,295.8 en 1970 ap rox imadamente un 2 8 3 % (el t ipo de cambio estaba 

fijo) el va lor de la producción de empresas extranjeras en Méx ico pa só de 19,952 

mi l lones de dólares en 1962 a 66,616 en 1970 , creciendo un 3 3 4 % , el po rcen ta je de 

par t ic ipación d e empresas extranjeras en la producción de M é x i c o pasó del 14 .4% en 

1962 al 21 .2% 7) . 

6) W o n n a c o t t , OP. CIT. no ta 1 

7) B r u c e Wal lace , Rober t " L a Pol í t ica de Protección en el Desar ro l lo E c o n ó m i c o de 

M é x i c o " F o n d o de Cul tura Económica , México D.F 1979 Cuadro I V a P a g 252. 
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A f i n a l e s de los Sesentas la m a l a d is t r ibuc ión del i ng reso a f ec tó al m e r c a d o de 

b ienes de c o n s u m o durab les p o r lo q u e d i s m i n u y ó la invers ión e x t r a n j e r a que, j u n t o con 

los c rec ien tes in tereses de la d e u d a ex terna , a c a b a r o n con la pos ib i l idad de c o n t i n u a r con 

la Pol í t i ca d e P a r i d a d y en 1976 se deva luó la m o n e d a (el dé f i c i t en cuen t a cor r i en te 

crec ió m u c h o ve r T a b l a 4 .1 .2 ) . 

D u r a n t e el pe r í odo la capac idad p r o d u c t i v a y f i n a n c i e r a de o t ros pa í ses 

desa r ro l l ados , en t re el los Japón , A l e m a n i a , Rus ia , etc. c rec ió h a c i e n d o pe l ig ra r la 

h e g e m o n í a N o r t e a m e r i c a n a en L a t i n o a m é r i c a y a f e c t a n d o su b a l a n z a de p a g o s (en 1971 

Es t ados U n i d o s , t uvo que de jar f l uc tua r el dólar po r su déf ic i t en b a l a n z a d e p a g o s ) 

en tonces dos m e d i d a s pro tecc ion is tas no r t eamer i canas adqu i r i e ron espec ia l i m p o r t a n c i a , 

los p r é s t a m o s a tados o c o n d i c i o n a d o s (ob l iga a los pe rcep to re s a c o m p r a r m e r c a n c í a s 

amer i canas , a pesar de que el los pod ían qu izá c o m p r a r las m i s m a s m e r c a n c í a s m á s 

bara tas en A l e m a n i a o F r a n c i a ) 8) y las reglas de o r igen (pa ra ev i ta r la t r i angu lac ión 

comerc i a l y e lus ión de la pol í t ica p ro tecc ion i s t a , en este ca so de M é x i c o ) a la pos t r e 

estas reg las d e o r i g e n se ins t i tuc ional izar ían con el n o m b r e de S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de 

P re fe renc i a s ( S G P ) arancelar ias por supues to a t ravés del G A T T b a j o el l e m a " c o m e r c i o 

en v e z de a y u d a " 9) 

8) Campbell R. Me. Connell. Curso básico de Economía , Edit. Aguilar. España 1975 , pag. 1000 

9) Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Formación Básica en Comercio Exterior . Edit. Centro de 

Estudios en Comercio Exterior, Mty., N.L. Julio de 1980 



Otra vez surge la duda de si esta propues ta del S G P es p roduc to de la neces idad 

de La t inoamér ica o f u e u n a propuesta Nor teamer icana (de T h o m a s G r a h a m ) canal izada 

a través de una sutil e conomía de enclave aún v igente . 10) .Ante la incapacidad de 

saberlo a ciencia cierta, p roporc ionaremos in fo rmac ión sobre sus efectos . 

P o d e m o s considerar que las reglas de or igen y el deseo de in tegración industrial 

que t o m ó f u e r z a durante el per íodo del Pres idente Ado l fo L ó p e z Mateos (1958-1964) y 

cuyo obje t ivo era lograr que un mín imo del 6 0 % del p roduc to mex icano (para 

determinar este m í n i m o hay dos criterios, uno de ellos es el de costo directo de 

fabr icac ión) se or ig inara en industrias Nacionales 11). Tuvo como efec to el p rob lema de 

la inef ic iencia en la industria Mex icana y fuer tes presiones inf lac ionar ias que acabar ían 

a principios de los Setentas con la tónica de este per íodo l lamado por a lgunos " El 

Milagro M e x i c a n o " 

A pr incipios de los Setentas la Organizac ión de Países Expor tadores de Petróleo 

(OPEP) logró aumenta r s ign i f ica t ivamente el precio de este p roduc to , u n 2 3 % sobre el 

incremento en le índice general de precios de Es tados Unidos de 1973-1975 y 

pos ter iormente logró otro aumento impor tante 12) (pasando de 13.31 a 31 .21 dólares 

por barril) 

10) En el que juega un papel importante la educación y cultura 

11) Bruce , Walluce Rober t , Op , C i t . 

12) Dornbusch, Rudiger . Macroeconomia, Edit. Me Graw Hill quinta edición 



El a u m e n t o en el precio del petróleo condujo a dos reces iones en Es tados Unidos 

, u n a en 1973 y 1975 " Q u e f u e hasta entonces la peor recesión del per íodo poster ior a la 

Segunda Guer ra Mund ia l " 13) , y la segunda de 1980 a 1982 " Y c o m o resul tado la 

economía entró en una recesión incluso más p ro funda que la de 1973 a 1975 " 13) . A 

pesar de ello las exportaciones mexicanas crecieron a una tasa p r o m e d i o anual del 

15 .7% entre 1970 y 1976 (pasando de 2933.1 a 6971.4 mil lones de dólares 14) , y mas o 

m e n o s esa f u e la tasa de crecimiento de las importaciones ( 1 7 . 1 % ) . 

La ent rada de capital como se había señalado, d i sminuyó entre 1970 y 1973 (en 

1979 el saldo f u e 877 y en 1973 solo 840) , y la inversión ext ranjera p robab lemente 

d i sminuyó duran te todo el per íodo de 1970 a 1976 pues la deuda externa del Pa ís en ese 

per íodo a u m e n t ó de 3280 a 19,349 mil lones de dólares, es decir aumen tó 16,069 y los 

f lu jos de la cuenta de capital de la balanza de pagos sumados l legaron sólo a 19,003 

mil lones de dólares (estos f lu jos incluyen la deuda) 15) 

13) Dornbusch , Op C i t , 

14) Bruce, I b i d . 

15) F o n d o Mone ta r io Internacional O p Cit 



L a f o r m a de contrarrestar los efectos en la economía de la d i sminución de la 

inversión ex t ran jera era el aumento en las exportaciones del pet róleo , lo que no sucedió 

y pos ib lemente se debió a la actuación de las pr incipales empresas petroleras 

Internacionales ( como E x x o n , Royal Dutch S h e l l ) , " M á s aún las pr incipales compañías 

petrol í feras no tenían incent ivos poderosos para alentar reba jar en el prec io y romper el 

c a r t e l , y a que sus benef ic ios aumentaron como resul tado de los mayores prec ios" . 16) 

F u e hasta 1975 cuando "La banca Internacional se dió a la ta rea de convencer al 

Gobierno d e Echever r ía para que aceptara mult i tud de créditos para explotar los 

yac imientos encont rados en 1975 en Chiapas y Tabasco . Se sabe que no l legaron a 

n ingún acuerdo por lo que h u b o fuer tes presiones para aceptar el crédi to ex terno , cosa 

que no pudo real izarse sino hasta el Gobierno de López Port i l lo 17) . 

16) W o n n a c o t t , Ibid. 

17) Ortiz , W a d g y m a r Arturo. Manua l de Comerc io Exter ior de M é x i c o , Insti tuto de 

Invest igaciones E c o n ó m i c a s U N A M , México D . F 1988. 



4.1.2.4 La Economía Petrolizada . 

En 1976 la situación económica de Estados Unidos era desfavorable; había 

inflación interna , el dólar perdía valor f rente a otras monedas , inclusive se l legó a 

pensar " A lgunos observadores temieron que la economía americana estuviese en un 

proceso de desindustrialización , podía perderse el núcleo manufacturero de la economía 

americana quedando convertida en una nación dedicada a los servicios " 18) , esta 

si tuación podía mejorarse si se lograba solucionar el déficit en cuenta corriente . 

Desde la flotación del dólar y su separación del oro , Es tados Unidos había 

util izado u n a serie de medidas para corregir su déficit en cuenta corriente , a lgunas ya 

las menc ionamos como los créditos atados y las reglas de origen , ya se había propuesto 

sin buenos resultados del Sistema General izado de Preferencias Arancelarias. U n o de los 

problemas del SGP es su incert idumbre pues el país nunca está seguro si el año siguiente 

el producto estará incluido en la lista de beneficiados " Se puede ver que del total 

exportado hacia Estados Unidos en 1989 un 4 3 % podía haber aprovechado el 

mecanismo del SGP , sin embargo debido a que un 21 .8% f u e excluido por la Cláusula 

de Necesidad Competi t iva (CNC) , sólo restó un 21 .2% de este total con posibil idades 

de utilizar el SGP , aunque finalmente el 9 .1% de las exportaciones mexicanas a Estados 

Unidos se vieron beneficiadas efect ivamente por el SGP " 19) modif icac iones a las 

cláusulas de G A T T con el pretexto de permitirle el acceso al mercado norteamericano 

como vendedores a los países sub des arrollados . 

18) Wonnacot t . Ibid , pag 411. 
19) Loyola , A.J Antonio Estrategia Empresarial en ana Economía Global , Instituto Mexicano de Ejecutivos en 
Finanzas , Grupo editorial Iberoamericana S A de C V , México D.F 1994. 



Estados Unidos requer ía más mercados caut ivos para sus empresas 

t ransnacionales (Que al igual que las de México estaban pe rd iendo en la competenc ia 

abierta con empresas Japonesas y Europeas ) m a y o r aper tura en los países 

sub des arrol lados para la venta de sus servicios (Bancar ios , Seguros , Te lé fonos , 

Transpor te , A s e s o r í a , etc.) y nuevos proveedores d e petróleo para disolver la OPEP . 

L o s ins t rumentos que uti l izó para lograr sus obje t ivos f u e r o n : El crédi to que 

compromet í a la p roducc ión d e petróleo, sus leyes como la ley de acuerdos comercia les 

de 1979 que establecía la obl igación d e part icipar en el G A T T con la a m e n a z a de 

sanciones compensator ias , y la especulación contra el peso Mex icano , en t re otros . " 

En el caso de M é x i c o a raíz de la devaluación de 1976 se inicio un largo per íodo de 

especulación contra el peso Mex icano 20) 

El P I B creció durante cuatro años a tasas cercanas al 9 % o super iores ( ver 

Tabla 4 .1 .1) pero con un alto riesgo para el País por depender del m e r c a d o internacional 

, como sucedió en 1982 cuando d i sminuyó el precio del pet róleo de 33 .18 a 28.69 

dólares por barril ( p romedio anual) y el vo lumen de exportaciones d i sminuyó su tasa de 

crecimiento del 4 2 % anual observado de 1978 a 1982 ( l o s va lores son 133.25 y 544.61 

miles de mil lones de barriles al año respect ivamente) . Así en 1982 con la d i sminución 

del valor de las exportaciones el servicio de la deuda externa del país f u e super ior en un 

24.78 % al va lor de las exportaciones 21) . Lo que te rminó con la polí t ica basada en la 

exportación de pet róleo . 

20) Or t i z , Op Cit 18. 

21) Proyecto M aero económico CIEMEX- U N E F A , Marzo 1988. 



4.1.2.5 La Apertura Comercial 1982 - 1988. 

La recesión que provocó en México en 1982 la caída en el precio internacional 

del petróleo, permit ió mayores presiones externas a f avor de la apertura comercial , una 

de ellas f u e la de comercio y aranceles de 1984 de Estados Unidos, la otra, las cartas de 

intención suscritas por México con el Fondo Monetar io Internacional (FMI) , la firmada 

en 1982 dice " E n las distintas fases del programa, se harán las revisiones al s i s tema de 

protección, incluyendo la estructura arancelaria, los incentivos a las exportaciones y el 

requisito de permiso previo para importar . L a revisión cuyos resultados serán objeto de 

consulta, tendrán como propósito reducir el grado de protección 22). 

L a apertura consistió precisamente en la el iminación de la política 

proteccionista, de 1982 a 1988 , el Gobierno aplicó las recomendaciones del F M I para 

combatir la inflación y para instrumentar la apertura comercial . Dent ro de las acciones 

para la apertura cabe destacar: la eliminación de todos las subsidios a la exportación los 

que acordó en el Memorándum de Entendimiento Comercial México-Es tados Unidos 

1985 , se modi f i có la ley sobre inversiones extranjeras y t ransferencia de tecnología para 

que el 100% del capital social de una empresa pueda ser extranjero , en la Reun ión de 

Punta del Este de la Ronda Uruguay del G A T T se aceptó la l iberación del comercio de 

servicios , la ventanil la única , la carta de crédito doméstica y el Fondo para el F o m e n t o 

de las Expor taciones de Productos Manufacturados ( F o m e x ) . 

22) O r t i z , Ibid 18. 



N o obs tan te la aper tura , el vo lumen del comerc io mund ia l d i sminuyó , las 

Expor tac iones de Mercancías (FOB)* comenzaron el per íodo con u n va lor de 21 .230 y 

te rminaron con 16.031 miles de mil lones de dólares y las impor tac iones comenza ron con 

14.437 y te rminaron en 11.432 miles d e mil lones de dólares , u n a posible expl icación 

que reservamos has ta este punto es que el comerc io exterior de Méx ico , es un comerc io 

interindustrial; lo que podemos explicar con un e jemplo , en 1990 se expor taron 

automóvi les y motores por valor de 2 ,591 y se impor taron mater ia l de ensamble para 

automóvi les por va lor de 2 ,811 mil lones de dólares 23). 

P o r lo que el fu tu ro de nuestro comerc io exterior d e p e n d e en gran med ida del 

fu turo de las pr incipales empresas t ransnacionales de U . S . A ( El comerc io con 

automóvi les , motores , y partes y componentes representa en t re u n 20 y un 30 % del 

total). 

El Pe r íodo transcurr ió con tasas de crecimiento negat ivas para el P I B en 1982 , 

1983 y 1986 y con tasas posi t ivas pequeñas en los demás años (ver Tab la 4 .1 .1) , no 

obstante la d i sminución en el bienestar social f u e mayor por la f o r m a en la que el 

Gobierno aplicó su Pol í t ica de Auster idad. 

23) B a n c o m e x t . Méx ico Comparac iones 1985-1991 Internacionales , Fol le to. 

* F O B s igni f ica L ib re a Bordo. 



4.1.2.6 Antecedentes al T.L.C. 1988-1994. 

Las caracterís t icas económicas del per íodo de 1988 a 1994 pueden resumirse del 

documento presentado por el Centro d e Es tudios Económicos del Sector Pr ivado , A.C. 

en Abri l de 1994 t i tulado "La viabil idad del M o d e l o de Desar ro l lo E c o n ó m i c o de 

México" , las característ icas son: La estabil idad económica (Que se in terpreta c o m o el 

control de la inf lac ión) y la congruencia y consistencia de la polí t ica e c o n ó m i c a (que se 

interpreta c o m o la aplicación de las polít icas económicas y su inst i tucional ización 

mediante un marco jur ídico-inst i tucional , que den cer t idumbre a los inversionistas, entre 

ellas un t ipo de cambio predecible y el iminar los controles gubernamenta les a los 

precios). 

Sin la intención de p ro fund iza r en las característ icas del M o d e l o seña la remos sus 

semejanzas y diferencias con la Pol í t ica de Estabi l idad de Precios y Par idad Cambiar ía 

de 1955 a 1970 , sus semejanzas son : Busca que el r iesgo cambiar io no sea un mot ivo 

que ahuyente la inversión, en este per íodo era imposib le mantener el t ipo de cambio fijo 

por el défici t creciente en la cuenta corriente que pasó de -2 ,443 en 1988 has ta -23 ,392 .7 

mil lones de dólares en 1983 (ul t imo dato disponible). 24) 

Sin embargo el Gobierno siguió una polí t ica de des l izamiento gradua l que le da 

cer t idumbre a los inversionistas; otra s eme janza es su obje t ivo de atraer la invers ión 

extranjera a t ravés de est ímulos; otra aplicarse en u n a época en la que era 

dif íci lsolucionar el déf ic i t en la ba lanza de pagos a t ravés de las expor tac iones e 

importaciones o por la deuda externa. 

24) Fondo Monetario In te rnac iona l , Estadísticas Financieras Internacionales. 



Sus diferencias son : Se aplica junto con una liberación de los precios ( D e la 

mayoría de los productos) Atraer la inversión extranjera de cartera más que la directa , 

se aplica jun to con la privatización de algunas empresas paraestatales que atraen a la 

inversión extranjera y de alguna manera impide que se incremente la actividad industrial 

; al contrario de la política de los Cincuentas se aplica jun to con la el iminación de las 

licencias o permisos de importación que podríamos agregar que a diferencia del anterior 

su obje t ivo n o es p romover la industria sino los servicios incluyendo el del capital. 

Saldo Histórico de la Inversión Extranjera Directa en México por Act ividad 

Económica (Millones de dólares) 

Actividad Económica 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Industria 11,379 13,298 15,699 16,719 17,701 18,894 19,857 

Servicios 1,842 2,165 3,599 5,477 6,579 8,782 10,920 

Otros 1,407 1,590 1,633 1,893 2,308 2 ,634 3 ,097 

Total 14,629 17,053 20,930 24,087 26 ,587 18,894 33,875 

Fuente : B a n c o m e x t , México Comparaciones 1985-1991 Internacionales. 



Para apreciar el impacto que podrían tener estas modi f i cac iones a la e c o n o m í a 

(De la cual todavía no se cuenta con suficiente información , por lo que u t i l izamos el 

t é rmino apreciar) , agregaremos u n a cita m á s " M é x i c o t iene unas tar i fas p r o m e d i o de 

menos del 9% , los que lo vuelve u n a de las economías más abiertas del m u n d o . Antes 

de Salinas , m u c h o s economistas mexicanos a rgumenta ron en f o r m a voc i fe ran te que la 

industria mex icana no resistiría el impacto de barreras t an ba jas . E n re t rospect iva , 

aunque a lgunas industr ias sí han suf r ido por la aper tura de la economía , no parece que 

haya hab ido clausuras masivas como las que u n a vez se predi jeron . " E n este sent ido la 

l iberación ha func ionado" . 25) 

D e s d e este punto de vista le queda mejor a la polí t ica de este per íodo la f rase 

"V ive y deja v iv i r" que caracteriza a los acuerdos entre o l igopol io . E n el T ra t ado de 

Libre Comerc io tendrá que j uga r u n papel impor tante respecto a lo q u e representa esta 

frase. 

Pa ra cerrar el análisis de este per íodo señalaremos que las tasas de c rec imiento 

del P I B Real en este per íodo no fue ron altas , la mayor f u e 4.5 % en 1990 y c o m o era de 

esperarse son f luc tuantes (Característ ica d e t oda economía que depende del m e r c a d o 

internacional , y en part icular del precio de la mezc la mex icana de expor tac ión que 

d isminuyó un 3 0 % entre Abril y Dic iembre de 1993) no obs tante la caracter ís t ica más 

impor tante es que este crecimiento económico se dió sin incremento en el b ienestar 

social y p robab lemente con una d isminución del P N B . 

25) Bortz , Jef t rey L El impacto Social de la Crisis Económica en México Revista mexicana de Sociología. 



4.2 Desarrollo Industrial en México antes del T.L.C. 

4.2.1 Definic iones 

Industria Es el conjunto de actividades económicas que t iene como finalidad la 

extracción o t ransformación de recursos naturales y la adaptación de materias primas 

semielaboradas en productos acabados de consumo final o intermedio, que son 

l lamados mercancías o bienes materiales, i) 

E l sector industrial se divide en dos subsectores, que son: 

1)Industria Extractiva. 

2)Industr ia de Transformación. 

• L a Industria Extract iva es el conjunto de actividades que se realizan con el objeto de 

extraer del subsuelo algunos recursos naturales que son uti l izados en la economía, 

sobre todos los minerales y el petróleo. 

• L a Industr ia de la Transformación es el conjunto de actividades económicas que se 

realizan con el objeto de producir bienes materiales o mercancías que han tenido 

algún cambio durante el proceso productivo. 

i) Zorri l la Arenas Santiago y José Méndez Morales: diccionario de economía, México, 

Océano (2a. edición),1985, p. 83. 



• El sector industrial p roduce diferentes tipos de bienes , de acuerdo con el obje t ivo 

para el cual se producen . Es tos b ienes son: de consumo no duradero , in termedios , de 

consumo duradero y de capital. 

• Los b ienes de consumo no duradero son aquellos que ya han su f r ido u n a 

t r ans fo rmac ión y que sat isfacen neces idades f inales de los consumidores y son 

l lamados así po rque se consumen inmedia tamente o a cor to plazo, por e jemplo 

(cigarros, leche, refrescos, pan, etc.). 

• Los b ienes de c o n s u m o duradero son aquellos q u e ya han s u f r i d o u n a t r ans fo rmac ión 

y que sat isfacen necesidades f inales de los consumidores y a d i fe renc ia de los 

anteriores, es tos no se consumen en u n a sóla vez y se v a n desgas tando lentamente , 

por e j emplo (automóvi les , computadoras , televisores, grabadoras , estufas, etc.). 

• Los b ienes in termedios también son l lamados presat isfacientes , i n sumos o mater ias 

pr imas; son aquél los que ya han suf r ido a lguna t r ans fo rmac ión por med io del t r aba jo 

h u m a n o y que son consumidos en el proceso product ivo en donde se e laboran b ienes 

de c o n s u m o f inal , por e jemplo (llantas, cartón, colorantes, abrasivos, etc.). 

• L o s b ienes de capital son aquellos que sirven para producir otros bienes; t ambién son 

l lamados b i enes de producción e incluyen la maquinar ia , la her ramienta , el equipo 

por e jemplo (maquinar ia pesada, tracto camión es, generadores eléctricos, tu rb inas de 

vapor, etc.). 



Empresa . -Es la unidad económica capitalista donde se l leva a cabo la p roducc ión 

industrial combinando los factores de la producción median te los procesos de t rabajo , 

las re laciones técnicas y sociales de producción , con el f in d e ob tener los b ienes que 

sat isfacen las necesidades. 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo con el capital que las cons t i tuye en: 

• Pr ivadas Por e jemplo Cementos Mexicanos , Vidr iera Monte r rey , etc. 

• Públ icas .- Por e j emplo P e m e x , Comis ión Federal de Electr ic idad , etc. 

• Ext ranjeras .- Por e jemplo Ford , I B M , Mercedes B e n z , etc. 

• Mixtas. - P o r e jemplo Al imentos del F u e r t e , etc. 

Las empresas de acuerdo a su t amaño y ventas se pueden clasif icar en: 

• Micros - Has ta 15 empleados y hasta N $ 900 mil en ventas anuales netas. 

• Pequeñas . - H a s t a 100 empleados y hasta N $ 9 mil lones en ventas anuales netas. 

• Med ianas - Has ta 250 empleados y hasta N $ 20 mil lones en ventas anuales netas. 

• Grandes . - Desde 251 empleados y más de N $ 20 mil lones en ventas anuales netas. 

Fuente: Camara de la Industr ia de la Trans formac ión en Nuevo León ( C A I N T R A ) . 



4.2.2 Antecedentes 

Los inicios de la industrialización en nuestro País los podemos ubicar 

práct icamente desde el siglo pasado, durante el gobierno de Porfir io Díaz, período en 

que las manufac turas que se producían eran: productos alimenticios, textiles, productos 

tabacaleros y cerveza. 

Sin embargo, ésta industrialización f u e muy limitada debido en gran parte al 

modelo de crecimiento (hacia afuera) que siguió nuestro País en esta época cuya 

actividad principal era la agricultura de exportación, es decir, se basaba en la producción 

agropecuaria sobre todo para exportación y a la industrialización se le concedía poco 

apoyo pa ra su f o m e n t o y desarrollo por parte del Gobierno. 2 ) 

Pos ter iormente surge el movimiento armado de 1910 y como u n a consecuencia 

del m i smo existe un período de cambio y ajustes del cual se f o r m a un nuevo Gobierno, 

cuando tr iunfan los ejércitos populares de Carranza y Obregón y se fus ionan en 1916. 

L a Consti tución de 1917 es una buena expresión de la fo rmación y característica 

del nuevo estado capitalista, donde el Presidente de la Repúbl ica es el encargado de 

regular las relaciones capitalistas de propiedad y de trabajo. 

2) Méndez Morales José S., Problemas Económicos de México. Ed. Me. G r a w Hill, Jun. 

1994. 



El Estado, para impulsar el desarrollo industrial, se convier te en el agente central 

de la dirección de la economía del Pais. 

Ot ra mani fes tac ión del Es tado en polí t ica industrial quedó p l a smada en el 

artículo 123 de la const i tución mexicana, que cont iene e lementos fundamen ta l e s d e la 

regulación obrero-patronal . 

En la década de 1920 el Estado decide impulsar y desarrol lar la in f raes t ruc tura 

del País f o m e n t a n d o la industria a través de la inversión, el crédito y la expedic ión de 

leyes y decretos. 

En la década de 1930 la crisis mundial capitalista y las condic iones internas del 

País, hacen que el Es tado tenga la necesidad de cambiar hacia el mode lo de sust i tución 

de importaciones , que consist ía en el iminar las compras en el exter ior y sobre todo 

fomenta r la industr ial ización del País. 

En este per íodo el Es tado decide expander su actividad empresar ia l y e je rce el 

control directo sobre el petróleo, los ferrocarri les y la electricidad, e in f luye en ot ras 

ramas a t ravés de la expedición de leyes y decretos, además d e la creación de 

organismos impor tantes como N A F I N S A (1933), P E M E X (1935), P roduc to ra e 

Impor tadora de Papel ( P I P S A 1935) y la C F E (1937). 



Para proteger a la industria nacional, el Estado lleva a cabo una política 

proteccionista mediante tarifas aduaneras, logrando que se expandan las ramas textiles, 

tabacos, productos alimenticios, cemento, cerveza, materiales de construcción y 

siderurgia que no requerían de mucha inversión ni tecnología, además de existir la 

materia pr ima necesar ia para su producción y una amplia demanda interna. 

4.2.3 Crecimiento Industrial de 1941 a 1992 

Para poder observar como f u e el crecimiento industrial de México es necesario 

apoyarnos en las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadíst ica 

Geografía e Informat ica ( INEGI) para el crecimiento industrial y su part icipación en el 

Producto Interno Bruto (PIB) tabla 4.2.1 . 



T A B L A 4.2.1 Crecimiento Industrial y part ic ipación en el P I B 

(Precios constantes) 

S E X E N I O A N O C R E C I M I E N T O P A R T I C I P A C I O N 
(%) E N E L P I B ( % ) 

Manuel Av i l a Camacho 1941 5.8 24 .2 
(1940-1946) 1942 6.9 24.5 

1943 4 .9 24 .7 
1944 4 .5 24.1 
1945 7.4 25.1 
1946 7.3 25.3 

Miguel A l e m á n Valdés 1947 5.3 25 .8 
(1946-1952) 1948 3 .9 25 .7 

1949 5.6 25 .8 
1950 13.1 26 .5 
1951 9.2 26.9 
1952 6.2 27 .5 

Adolfo R u i z Cort ines 1953 -1 .5 27 .0 
(1952-1958) 1954 8.1 26.5 

1955 10.2 27.0 
1956 10.4 27 .9 
1957 7.7 27 .9 
1958 4.4 27 .6 

Adolfo L ó p e z Mateos 1959 8.1 29 .0 
(1958-1964) 1960 8.6 29 .2 

1961 5.2 29.3 
1962 5.5 29 .5 
1963 9.8 30.0 
1964 13.8 30 .6 

Gustavo D í a z Ordaz 1965 9.0 31.3 
(1964-1970) 1966 9.6 32.1 

1967 8.7 32 .8 
1968 9 .9 33 .4 
1969 6 .7 33 .5 
1970 9.7 34 .4 



T A B L A 4.2.1 Crecimiento Industrial y part icipación en el P I B 

(Precios constantes) 

Luis Echever r ía Alva rez 1971 2.5 34.1 
(1970-1976) 1972 9.3 34 .8 

1973 9.2 35.3 
1974 7.2 35.7 
1975 4.3 35 .8 
1976 3.8 36 .4 

José L ó p e z Port i l lo 1977 9.7 36.9 
(1976-1982) 1978* 10.2 37.9 

1979 10.3 34 .9 
1980 7.2 35.1 
1981 7.4 35.3 
1982 -2.0 35.0 

Miguel de la Madr id Hur tado 1983 -8 .2 33 .9 
(1982-1988) 1984 4.3 34 .2 

1985 5.2 35 .0 
1986 -4.0 34.2 
1987 4.1 31 .6 
1988 1.9 31 .7 

Carlos Salinas de Gortar i 1989 5.3 32,3 
(1988-1994) 1990 5.4 33.1 

1991 3.6 32 .8 
1992 2.8 32.9 

Fuente: I N E G I : Estadís t icas históricas de México . T o m o 1, México , S P P - I N E G I 1985, 
pp. 319-334. 
* D e 1941 a 1978 se t oman como base los precios de 1960: de 1979 a 1992 se uti l izan 
los precios d e 1970. 



De la in formación mos t r ada en la tabla 4.2.1 podemos concluir lo s iguiente: 

• Los más altos porcenta jes de crecimiento del sector industrial f ue ron en los años de 

1964,1950,1956, 1979,1955 y 1978 todos con u n a tasa m a y o r del 10%. 

• El crec imiento anual d e la producción industrial es posi t ivo, excepto en los años de 

1953, 1982, 1983 y 1986 en los cuales la producción d isminuye y el más cr í t ico es el 

de 1983 con ( -8 .2) 

• El m a y o r crecimiento p r o m e d i o anual de la producción anual se dió en el sexenio de 

Díaz Ordaz (8.9) 

• Que el m e n o r c rec imiento p romedio anual de la producción industrial se d ió en el 

sexenio de Migue l de la Madr id (0 .5%) 

• Que si compa ramos el crec imiento promedio anual de la p roducc ión industr ia l con el 

crecimiento del PIB, de 1945 a 1979 es mayor el c rec imiento anual de la p roducc ión 

industrial. 

• Que los años con crecimiento promedio anual de la p roducc ión industr ial nega t ivo 

1953,1982,1983 y 1988 son más críticos en su valor para este sector que para la 

economía nacional (PIB). 

• Que de 1982 a la f echa el crecimiento industrial ha sido m u y b a j o deb ido a la crisis 

que aún no se recupera . 

Que la par t ic ipación del sector industrial en el producto interno bru to f u e a u m e n t a n d o 

desde 1941 hasta 1986. 



• Que la participación promedio del sector industrial en el PIB más alta f u e en el 

sexenio de López PortiIlo(35.8). 

4.2.4 La política Industrial de 1941 a 1993 

Revisemos ahora las principales medidas de política industrial aplicadas por el 

Gobierno Federal en cada uno de los sexenios, en el período de 1941 a 1993 

dividiéndolo por sexenios. 

Manuel Ávila Camacho, (1940-1946) 

• Se crean los organismos públicos: Sosa Texcoco (1940), I M S S (1942), Altos Hornos 

de México(1942) , Cobre de México( 1943),Guanos y Fertil izantes de México (1943). 

• Se promulga la ley de atribuciones del ejecutivo en mater ia económica, que precisa 

las facultades del gobierno para señalar prioridades en la producción y distr ibución de 

determinados productos que sean necesarios para el desarrollo del País. 

• En 1944, se establece que las industrias deben poseer por lo menos el 5 1 % del capital 

nacional; el resto puede ser extranjero. 

Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 

• Se facilita la entrada de la inversión extranjera, sobre todo la que se dirige a la 

industria. Se impulsa la acumulación de capital, ya que se piensa que dando 

facilidades al sector privado se logrará el desarrollo del País. 



• En 1946, se p romulga la Ley de Fomen to de Industr ias de T rans fo rmac ión .La 

polí t ica imposi t iva f avorece a la industria med ian te la reba ja y la exención de 

impuestos. 

• Se devalúa el peso para proteger a la industria nacional . 

• Se p r o m u e v e el o torgamiento de crédito público a la industr ia y se el iminan las 

restricciones del crédito privado. 

• Se aumentan los aranceles a la importación y se incrementan los subsidios. 

• Los o rgan ismos públ icos que se crean en el sexenio y que t ienen que ve r con la 

industria son: Ayot la Textil (1946), Industr ia Pe t roqu ímica Nac iona l (1949) , Diesel 

Nacional (1951) y Const ructora Nacional de Carros de Ferrocarr i l (1952) . 

• Se incrementa el control de las Organizaciones Obreras y Campesinas . 

• Se establece un fue r t e control de salarios para que la industr ia cuente con m a n o de 

obra barata. • 

Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958) 

• Se impulsa fue r t emen te la acumulac ión pr ivada de capital; la invers ión públ ica en 

fomen to industrial es el 3 8 % del total. 

• Se crea el comité de inversiones que luego se sust i tuye por la Comis ión de 

inversiones, encargada de regular p romover y aprobar las invers iones del Es tado. 

• Se devalúa la moneda , quedando en $12 .50 pesos por dólar , con el ob je to de 

fomen ta r la industr ia n a c i o n a l . 



• Se faci l i ta la ent rada de la inversión extranjera. 

• La inversión públ ica se destina a los rubros t radicionales de educación, salud, 

vivienda, comunicac iones y transportes. 

• Para impulsar a la industria y a la economía en su conjunto , el Es tado incrementa su 

gasto públ ico y recurre en f o r m a abundan te al endeudamien to externo. 

Adolfo López Mateos (1958-1964) 

• Se sigue una polí t ica conocida como desarrol lo estabil izador, que t iene por obje t ivo 

la estabil idad de precios y la del peso en re lación con el dólar, para f omen ta r el 

rápido crecimiento de la economía . 

• Algunos o rgan ismos creados en el sexenio que t ienen con la industria son: I S S S T E 

(1960), U N P A S A (1960) y C O N A S U P O (1961) . 

• Se impulsa fue r t emen te la producción de b ienes in termedios y se empieza a f omen ta r 

la producción de bienes de capital. 

• Se es t imula la inversión privada a través de mayores incent ivos f iscales. 

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 

• La polí t ica del desarrol lo estabil izador del sexenio anterior cont inúa con los mi smos 

objetivos. 

Se p r o m u e v e la divers i f icación industrial med ian te el impulso a la p roducc ión de 

bienes de consumo duradero, in termedios y de capital . 



• Las ramas industriales que mayor impulso reciben son la pe t roqu ímica y la 

automovi l ís t ica que t ienen gran auge durante el sexenio y que contr ibuyen al proceso 

industr ial izador. 

• Se sigue f o m e n t a n d o la inversión extranjera, sobre todo la dedicada a la industr ia . 

• Continúa la polí t ica proteccionis ta del Estado a la industr ia med ian t e subsidios, 

exención de impuestos y barreras arancelarias . 

Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) 

• El Es tado cont inúa con su polí t ica proteccionista de industr ial ización med ian t e u n a 

carga f iscal m u y b a j a y reducidos precios y tarifas de los bienes y servic ios que el 

Estado produce . 

• Se sigue permi t iendo la entrada de la inversión ext ranjera directa, aunque se 

promulga la ley de inversiones extranjeras. 

• se pre tende e l iminar la dependencia tecnológica de las empresas med ian te la 

p romulgac ión de la ley que regula la t ransferencia de tecnología y el u s o d e marcas y 

patentes, así como la creación del C O N A C Y T . 

• Se impulsa la exportación de productos manufac turados , para lo cua l se crea el 

IMCE. 

• En síntesis la industrial ización durante este sexenio se s iguió ba sando en el 

proteccionismo, en la inversión ext ranjera directa y en la sust i tución de impor tac iones 

de bienes de capital, in termedios y de consumo. 



José López Portillo (1976-1982) 

• El proceso industr ial izador del sexenio se basa en el f o m e n t o a la exploración, 

explotación, ref inación y exportación d e petróleo y gas (que es cons ide rada act ividad 

prioritaria). 

• También se impulsa la producción pe t roquímica básica, que está en m a n o s del 

Es tado. 

• E l Estado cont inúa con la polí t ica de controlar todas aquel las ac t iv idades que 

considere básicas para el desarrol lo del País, como: petróleo y pe t roquímica , 

electricidad, azuf re , fert i l izantes, acero, azúcar y autobuses de pasa je ros . 

• Se crea el plan nacional de desarrol lo industrial (1979-1982) que m a r c a las directr ices 

d e la polí t ica industrial de los ú l t imos años del sexenio. 

• Se controlan los salarios e incluso se llegan a conocer " topes salariales". 

• Se sigue dando faci l idades a la inversión extranjera directa. 

• Se recurre mas ivamente al endeudamiento externo con el f in de con t inu idad con la 

polí t ica proteccionis ta hacia la industria. 

• Se s igue observando en este sexenio que el Es tado es el pr incipal p romoto r del 

proceso de industr ial ización, basado en su polí t ica proteccionis ta y en la explo tac ión 

de un n ú m e r o creciente de t rabajadores, así como en la c reac ión d e u n a 

infraes t ructura bás ica y u n a legislación favorable al proceso. 



Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 

• En los 10 puntos del P rog rama Inmedia to d e Reorganización E c o n ó m i c a (P IRE) se 

plantea: pro teger al empleo, continuar las obras en proceso, p ro teger e impulsar la 

producción y canalizar el crédi to a las act ividades priori tarias para el desarrol lo del 

País. 

• Se reducen las inversiones públicas e incluso se venden al sector pr ivado a lgunas d e 

las empresas del Es tado consideradas no prioritarias. 

• La protección del Es tado a la industria se va a dar en f o r m a racional y selectiva, ya 

que se d isminuyen y el iminan algunos subsidios y se aumentan los precios d e b ienes 

y servicios del sector público. 

• Para es t imular la inversión pr ivada se autor iza la depreciación acelerada y la 

revaluación de activos. 

• Se p r o m u e v e la ef ic iencia industrial con el f in de me jo ra r la compet i t iv idad 

internacional para lo cual se el imina el s i s tema general de aranceles y pe rmisos 

previos a la impor tac ión y se busca ins t rumentar u n s is tema racional de protección. 

• Para apoyar la economía en general y a la industria en particular, en el sexenio se h a n 

ins t rumentado diversos planes y programas entre los que destacan: Plan Nacional de 

Desarrol lo, P r o g r a m a de Financiamiento y Desarrol lo , P r o g r a m a Nac iona l de 

Capaci tación y Product iv idad, P rog rama de Desarrol lo Tecno lóg ico y Cient í f ico, y 

P rograma Integral de Desarrol lo de la Industr ia Pet roquímica . 



• Se p romueve la entrada de México al G A T T (Acuerdo General sobre Arance les y 

Comercio) . 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

• Se pre tende acabar con el mode lo de sust i tución d e impor tac iones a t ravés de 

internacionalizar la economía y fomen ta r las expor tac iones competi t ivas . 

• Se crea el P lan Nacional de Desar ro l lo (1989-1994) y var ios p rog ramas de m e d i a n o 

plazo. 

• Se instaura el P r o g r a m a Nacional de Modern izac ión Industr ial y Comerc io Exter ior 

(1990-1994) . 

• El Estado se ret i ra de algunas act ividades económicas med ian te la polí t ica de 

privatización y reprivat ización. 

• Al part icipar en el G A T T , cont inúa la polí t ica d e apertura comerc ia l que a fec ta a 

pequeños y med ianos empresar ios industriales. 

• Se implanta el P E C E (Pacto para la Estabi l idad y el Crec imiento E c o n ó m i c o ) que 

pasa a ser Pac to para la Estabil idad, la Compet i t iv idad y el Empleo . 

• Se aprueba un nuevo Reglamento para las invers iones ext ranjeras directas, con el 

objeto de darles mayores faci l idades. 

• Se crea el P r o g r a m a nacional para la elevación de la product iv idad y la cal idad. 

• Se f i rma el T .L.C. el lo . de Enero de 1994. 



4.2.5 La Industria Manufacturera en México 1988 A 1993 

Como un antecedente importante, demos un vistazo a la si tuación de la industria 

manufacturera de 1988 a 1993, con el fin de ubicarnos en la situación de desarrollo de 

este subsector a partir de la entrada de México al G A T T y previa a la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos, Canadá y nuestro País. 

TABLA 4.2.2 U N I D A D E S E C O N Ó M I C A S , P E R S O N A L O C U P A D O E I N G R E S O S 
P O R E S T R A T O S E N L A I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A D E 1988 A 1993. 

E S T R A T O S U N I D A D E S E C O N O M I C A S P E R S O N A L O C U P A D O I N G R E S O S 

1988 1993 1988 1993 1988 1993 
0 A 2 69,928 157,947 99,398 200,005 1 4 
3 A 5 36,318 60,461 130,306 218,622 1 2 

6 A 10 10,230 18,790 77,046 140,369 1 2 
11 A 15 4,536 7,016 58,179 89,463 1 1 

O A 15 121,012 244,214 364,929 648,459 4 9 
16 A 20 2,940 3,903 52,588 69,535 1 1 
21 A 50 7,049 8,453 227,367 270 ,199 5 6 

51 A 100 3,303 4,083 235,089 291 ,590 7 7 
16 A 100 13,292 16,439 515,044 631,324 13 14 

101 A 250 2,620 3,120 413 ,870 487,801 14 14 
251 A 500 1,076 1,340 377,682 469,691 16 16 

501 A 1000 571 660 381,919 453 ,124 17 16 
1001 Y M A S 264 260 541,942 483 ,786 36 31 
251 Y M A S 1,911 2,260 1,301,543 1,406,871 69 63 

T O T A L 138,835 266,033 2,595,386 3,174,455 100 100 

Fuente : I N E G I , C E N S O S E C O N O M I C O S 1994 , R E S U L T A D O S O P O R T U N O S 



De la tabla 4 .2 .2 p o d e m o s observar q u e el número de míc roempresas (0 a 15 

personas) dupl ica su número absoluto pasando de (121, 012) un idades económicas en 

1988 a (244, 214) en 1993 incrementando su par t ic ipación relat iva de u n 8 7 % a u n 9 2 % 

en este per íodo. Su personal ocupado v a de un 14% al 2 1 % y los ingresos del 4 % al 9%. 

D e este estrato es conveniente resaltar, que las un idades económicas con hasta 2 

personas ocupadas registran los mayores indicadores d e crecimientos. 

Las empresas pequeñas (16 a 100 personas) aumentan el n ú m e r o de un idades 

económicas d e 13,292 a 16,439 aunque reduce su part ic ipación del 10% al 6 % en el 

número de establecimientos; en el personal ocupado , conservan el m i s m o 2 0 % y 

aumentan l igeramente su captación de los ingresos, pasando de un 13% a un 14% para el 

per íodo 1988-1993. 

Las empresas medianas (101 a 250 personas) aumentan d e 2 ,620 a 3 ,120 

unidades económicas , sin embargo, su par t ic ipación relat iva se reduce del 2 % al 1%; en 

el personal ocupado reducen su importancia al pasar del 16% al 15% y man t i ene sin 

alteración su par t ic ipación en los ingresos con u n 14%. 

Por ú l t imo veamos la si tuación de las g randes empresas (251 y más personas) , 

aumentan de 1,911 a 2 ,260 unidades económicas manten iendo su par t ic ipación de un 

50% a un 4 4 % y reduce lo captado en los ingresos de un 6 9 % a un 63%. 



Veamos qué sucedió en nuestro País en el subsector comerc io para el m i s m o per íodo 

(1988-1993), para lo cual nos queremos apoyar con la tabla 4.2.3 . 

T A B L A 4.2.3 U N I D A D E S E C O N Ó M I C A S , P E R S O N A L O C U P A D O E I N G R E S O S 
P O R E S T R A T O S P A R A E L S U B S E C T O R C O M E R C I O D E 1988 A1993 . 

E S T R A T O S U N I D A D E S E C O N O M I C A S P E R S O N A L O C U P A D O I N G R E S O S 

1988 1993 1988 1993 1988 1993 

0 A 2 609 ,946 1,001,910 809,921 1,212,513 12 16 
3 A 5 98 ,837 145,613 337,061 511 ,196 10 10 

6 A 10 23 ,075 33,171 168,347 246 ,289 10 11 
11 A 15 8 ,396 10,345 104,295 131,647 8 8 
0 A 15 740 ,254 1,191,039 1,419,624 2 ,101 ,645 40 45 
16 A 20 4 ,347 5 ,196 75,178 92 ,416 6 6 
21 A 50 6 ,988 8,521 209,168 260 ,457 18 17 

51 A 100 1,978 2,275 133,237 157,967 13 11 

16 A 100 13,313 15,992 417,583 510 ,840 37 34 

101 A 250 972 1,404 141,344 216 ,179 10 12 
251 A 500 260 283 78,503 90 ,819 8 5 

501 Y M A S 49 61 42,905 50,303 5 4 

251 Y M A S 309 344 121,408 141,122 13 9 
T O T A L 754 ,848 1,208,779 2 ,099,959 2 ,969 ,786 100 100 

Fuente: I N E G I C E N S O S E C O N Ó M I C O S 1994 , R E S U L T A D O S O P O R T U N O S . 

De la tabla 4 .2 .3 p o d e m o s observar como el subsector comerc io registra u n 

considerable aumen to de microunidades de 740 ,254 a 1 ,191,039 con lo cual, la 

participación dentro del total de unidades económicas del comerc io aumen tó de un 9 8 % 

a un 99%; en personal ocupado este t ipo de unidades aumen tó de u n 6 8 % a un 7 1 % y, 

en captación de ingresos, incrementó su part icipación de u n 4 0 a un 45%. 



Las microunidades (0 a 2 personas) destacan como las " m á s d inámicas" , ya que 

pasan de un 81 a u n 83% en personal ocupado de un 39 a u n 4 1 % y en ingresos de un 12 

a un 16% del total de los ingresos comerciales. 

Las un idades pequeñas (16 a 100 personas) a pesar de aumenta r de 13,313 a 

15,992 unidades , decrecen en su impor tancia relativa de un 2 a un 1%, en personal 

ocupado de un 20 a un 17% y en ingresos d e u n 37 a un 34%. 

Las un idades medianas (101 a 250 personas) aumentan de 972 a 1404 un idades 

aunque la impor tanc ia relat iva tanto en unidades como en personal ocupado se man t i ene 

constante, en ingresos generados aumenta de un 10 a un 12%. 

En el caso de unidades grandes (251 y más personas) se man t i ene la impor tanc ia 

relativa tanto en unidades c o m o en personal ocupado, pero en ingresos d i sminuye de un 

13 a un 9 % para este per íodo (1988-1993) . 

Para comple ta r la in formación veamos que sucedió en el m i s m o per íodo (1988-

1993) para el subsector servicios, considerando los mi smos 4 estratos def in idos pa ra los 

otros 2 subsectores para lo cual nos apoyamos en la tabla 4 .2 .4 . 



T A B L A 4.2.4 U N I D A D E S E C O N Ó M I C A S , P E R S O N A L O C U P A D O E I N G R E S O S 

P O R E S T R A T O S E N E L S U B S E C T O R S E R V I C I O S D E 1988 A 1993. 

E S T R A T O S U N I D A D E S E C O N O M I C A S P E R S O N A L O C U P A D O I N G R E S O S 

1988 1993 1988 1993 1988 1993 
0 A 2 281 ,417 513,678 383 ,156 613 ,868 14 18 
3 A 5 86,670 126,826 302 ,065 453 ,733 13 9 

6 A 10 22 ,611 35,998 164,596 266,791 9 8 
11 A 15 7 ,684 10,948 95,845 139,501 6 5 

0 A 15 398 ,382 687,450 945 ,662 1,473,893 4 2 40 

16 A 20 3 ,794 5,333 66 ,210 94 ,847 4 4 
21 A 50 6 ,436 8,986 195,158 279 ,706 14 13 
51 A 100 1,958 3 ,104 134,127 217 ,040 10 12 

16 A 100 12,188 17,423 395,495 591 ,523 28 29 

101 A 250 1,001 1,563 748 ,102 235 ,371 12 11 
251 A 500 242 407 80 ,590 144,221 7 7 

501 A 1000 98 137 66 ,014 98 ,749 5 5 

1001 Y M A S 27 46 40 ,242 109,066 6 8 
251 Y M A S 367 590 186,846 352 ,036 18 20 

T O T A L 754,848 1,208,779 2 ,099 ,959 2 ,969,786 100 100 

Fuente: INEGI C E N S O S E C O N Ó M I C O S 1994 , R E S U L T A D O S O P O R T U N O S . 

D e la in formación mos t r ada en la tabla 4 .2 .4 podemos observar que el número 

de unidades económicas en el estrato de microempresas casi se dupl ica al pasar de 

398,382 en 1988 a 687 ,450 en 1993, también en personal ocupado aumen tan de 945 ,662 

a 1*473,893 para este per íodo, sin embargo registran un dec remento en el po rcen ta je de 

ingresos del 42 al 40 %. C a b e destacar que las mic roempresas en el estrato de 0 a 2 

personas ocupadas son las más dinámicas al pasar de 281 ,417 a 513,678 unidades 

económicas . 



Para las pequeñas se registran aumentos en un idades económicas de 12,188 a 

17,423 en personal ocupado de 395,495 a 591,593 y en ingresos de 28 a 2 9 %. 

En el caso de las medianas se registran aumentos en un idades económicas de 

1,001 a 1,563 en personal ocupado de 148,102 a 235 ,371 , pero en los ingresos se 

registra un dec remento del 12 al 11% . 

F ina lmente para las grandes empresas se registran aumentos de un idades 

económicas de 367 a 590 , en personal ocupado de 186,846 a 352 ,036 y finalmente en 

ingresos del 18 al 20 % . 



4.3 Aspectos Sociales en México antes del T.L.C. 

E n este pun to presen tamos los rasgos sobresal ientes de los aspectos de 

Educación, Salud y Viv ienda de los mexicanos por considerarlos ind icadores del grado 

de desarrollo soc ioeconómico del País. 

El per iodo de re fe renc ia para el que se presentan estos aspectos es hasta 

diciembre de 1993, pues f o r m a l m e n t e el Tra tado se inició el 1 de ene ro de 1994, lo 

sobresaliente después de su inicio se presentará poster iormente , c o n f o r m e se consigue la 

información y se anal ice la posibi l idad de que los cambios entre estos pe r íodos se deban 

a las modi f icac iones económicas y sociales necesarias para el T ra t ado o al propio 

Tratado. 

E s conveniente anotar que la l ínea divisoria entre los per íodos no es ta jante , pues 

es difícil ubicar ( además de que no hay in formación ) desde qué f e c h a el Pres idente 

Carlos Salinas de Gortar i c o m e n z ó a p romover y hacer modi f icac iones necesar ias para el 

Tratado que afectan a estos aspectos , en todo caso al detectar un c a m b i o impor tan te en 

alguno de ellos , como ya se señaló, se analizará si se debe y en qué m e d i d a al Tratado. 

Es necesar io señalar, para no generar un análisis ve lado por la d e m o r a entre 

cambios y sus efectos, que normalmente se requieren var ios años para que se 

manifiesten los efectos en estos aspectos, por lo que es p robable q u e los efectos del 

Tratado , en estos aspectos se presenten hasta después de var ios años. 



4.3.1 Educación 

L a educación es el aspecto que permite la interacción entre el desarrollo 

económico y el social, pues al mismo t iempo que es un requisito indispensable para la 

productividad en el sector indust r ia l , motor del desarrollo económico del País , también 

capacita a las personas para mejorar su nivel de vida ( aún sin cambios importantes en 

su ingreso ) e indica la conducta social necesaria para la continuidad de nuestro modelo 

de desarrollo . Interacción decimos, porque la mejoría en lo económico le permite al 

País la posibilidad de impartir más y mejor instrucción escolar y universi taria ( aquí 

sinónimo de educación ) y al mismo t iempo más y mejor educación capacita al País para 

alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. 

En México más del 80 % de la población escolar incluyendo a la universi taria se 

encuentra inscrita en escuelas y universidades públicas que dependen del presupuesto 

público y su distribución. 

Se podía anotar mucho sobre educación , sin embargo atendiendo al objet ivo de 

la tesis se puede señalar como sobresalientes : 

• Un primer per íodo que se le puede denominar de fomento y que dió or igen a lo que 

se conoce como " pr imera ola " universitaria. 

• El hecho de que se esperaba una segunda ola universitaria que hasta la f echa no llega. 

• El cambio en su énfasis de las carreras universitarias a las técnicas. 



• El cambio en el control de el Sindicato Nacional de los Traba jadores de la Educac ión 

y de los sindicatos universi tar ios. 

• Por ú l t imo la auster idad y la tendencia a desligar su presupues to del f inanc iamien to 

Gubernamenta l . 

La p romoc ión de la educación pr imaria por el Gobie rno del País, p r inc ipa lmente 

a partir de 1940, generó u n a población estudiantil que aún con u n a tasa de deserción y 

reprobación pres iona los niveles superiores de educación; has ta f inales de los sesentas 

esa presión se liberó incrementando el gasto público, las instalaciones y con exámenes 

de educación a la prepara tor ia y facul tad, los profesionis tas egresados de este s is tema, 

práct icamente selectivo, encontraban empleo con mejores condic iones laborales que los 

no profesionistas, lo que incrementó la presión estudiantil sobre las univers idades . 

A principios de los Setentas se instituyó la au tonomía univers i tar ia y el pase 

automático, este ú l t imo pr imero con base en el p romedio de cal i f icaciones y al poco 

tiempo por el s imple hecho de egresar de una preparator ia de la univers idad , la 

consecuencia f u e un incremento fue r t e en la población de p r imer ingreso y a la post re el 

subempleo y desempleo crecientes en este sector laboral. 

El subempleo y desempleo de profesionis tas es un aspecto social po rque así 

como durante los Cincuentas y Sesentas, la educación pr imar ia y secundar ia cont r ibuyó 

a mejorar el nivel de v ida d e la poblac ión , en los Sesentas cuando las aspi rac iones de la 

población era obtener u n ti tulo universi tario, la educación se t r a n s f o r m ó en u n 

impedimento para que s iguiera mejorando el nivel de vida. 



Se t rató de desviar el flujo estudiantil de las univers idades a las carreras técnicas , 

como u n a so luc ión al desempleo de profesionistas , en este caso t ambién el sector 

privado se mos t ró interesado en la p romoción . 

A f ina les de los Setentas el auge petrolero posibili tó inc rementa r la 

infraestructura para carreras técnicas y jun to con la polí t ica gubernamenta l de 

incrementar el empleo incorporó a un mayor número de profes ionis tas al subempleo , 

pues la invers ión y la producción no crecieron en la m i s m a proporción. N o obs tan te las 

condiciones laborales seguían favorec iendo a los profes ionis tas por lo que no se logró 

desviar el f l u j o estudiantil a las carreras técnicas . 

A pr incipios de los Ochentas la recesión, jun to con el subempleo , c o n d u j e r o n a 

los despidos masivos , considerando que los pr imeros afectaron poco al nivel de v ida y la 

situación social, porque el auge petrolero había incrementado los salarios y el ingreso 

familiar, al cont inuar la recesión j un to con inflación, las empresas buscaron d i sminu i r 

los costos d e p roducc ión . 

Cont r ibuyeron a disminuir los costos de producción : La incorporac ión de la 

mujer al mercado de t rabajo en mayores proporciones, la d i sminución de poder pol í t ico 

de los s indicatos y la reducción de prestaciones laborales a t ravés d e incorporar u n 

mayor número de t rabajadores por contrato de t i empo de te rminado y man tene r los así en 

forma indef inida. 



T o d o esto, cons ideramos que sí a fec tó al nivel de vida y a la s i tuación social, con 

los bien sabidos efectos de desintegración social, pérd ida de pode r de compra , 

inseguridad económica , menor arraigo a la fuente de t rabajo y f rus t rac ión respecto a los 

canales para el ascenso social, en este caso la educación, así la " s e g u n d a o la" nunca se 

presentó . 

A. partir d e 1976 las características laborales y de la s i tuación social se acentúan, 

contr ibuyendo a ello la d isminución del presupuesto públ ico dest inado a la educación . 

En la actual idad, el s is tema educativo mex icano esta f o r m a d o por 3 niveles 

generales de estudio: 

• Nivel e lemental f o r m a d o por preescolar y primaria. 

• Nivel medio f o r m a d o por secundaria y los bachil leratos ( incluidos los técnicos) . 

• Nivel superior integrado por los estudios de l icenciatura y grados super iores c o m o 

maestrías, doc torados y especialidades. 

En el s i s tema educat ivo nacional se mues t ra con claridad la d i fe renc iac ión social, 

ya que existen escuelas urbanas y rurales, escuelas unitarias y d e p r imar ia completa , 

albergues escolares y aulas rurales móviles, escuelas públicas y pr ivadas ; existen 

escuelas para d i ferentes estratos sociales de clase baja , med ia y a l ta en ingresos, 

inclusive se p u e d e n apreciar diferencias entre escuelas matut inas , vesper t inas y 

nocturnas. 



Es necesar io revisar a lgunas c i f ras para analizar el panorama educa t ivo y pode r 

ilustrar la s i tuación actual, t omando en cuenta que la atención a la d e m a n d a d e 

educación y su ef ic iencia son determinantes para el desarrollo económico social. 

T A B L A 4.3.1 Total de escuelas, maes t ros y a lumnos del s is tema educat ivo nacional 

(1960-1992) 

A N O E S C U E L A S M A E S T R O S A L U M N O S 

1960 36 ,018 145,377 5 ,941 ,536 

1970 53 ,089 316,734 11,235,688 

1980 101,035 723,793 20 ;975 ,262 

1981 109,592 784 ,506 22; 115,600 

1982 114,170 820,831 22 ,731 ,598 

1983 122,235 876,393 23 ;682 ,880 

1984 129,300 919,218 24 ;455 ,319 

1985 135,000 1;000,000 25 ;100 ,000 

1990 154,109 1;090,345 25 ;210 ,320 

1991 159,968 1; 134,395 25 ;091 ,906 

1992 166,392 1; 134,318 25 ;215 ,741 

Fuentes: INEGI : Estadíst icas históricas de México, T o m o 1, México , I N E G I - S P P , 1985, 

pp. 85-87. I N E G I :Agenda Estadíst ica 1992, México , INEGI-SSP , 1992,p.129. 

D e acuerdo con el p rograma de Modernizac ión Educat iva del Gobie rno de 

Salinas de Gortari , existen rezagos educativos entre los que destacan: 

• Un mil lón 500 mil n iños de cuatro y cinco años carecen de enseñanza preescolar . 



• Sólo 56 % de los a lumnos de educación media superior (bachi l lerato) conc luyen sus 

estudios en los plazos oficiales. 

• 47 mil egresados de bachil lerato (42% del total), no cont inúan sus estudios d e 

educación superior . 

• 300 mil a lumnos que egresan de pr imaria (17% del total), no acceden a secundar ia , 

por incapacidad para cubrir la demanda . 

• Más de 6.5 mi l lones de a lumnos de pr imaria no concluyen sus estudios en el per iodo 

reglamentario. 

• Un millón setecientos mil niños de entre 10 y 14 años no están mat r icu lados en 

ningún tipo d e servicio educativo. 

• Únicamente se at iende el 10 % de la demanda de educación especial , por lo que, en 

f o r m a aproximada, u n millón novecientos mil n iños no reciben este servicio. 



En la t a b l a 4 .3 .2 se m u e s t r a n el p r e supues to total para e d u c a c i ó n y su 

par t ic ipación e n el p r e supues to total del Gob ie rno , así c o m o el p o r c e n t a j e en gas to 

educat ivo del P I B . 

T A B L A 4 .3 .2 P r e s u p u e s t o en educac ión púb l i ca en M é x i c o 
( 1 9 4 0 - 1 9 8 9 ) 

A Ñ O P R E S U P U E S T O P O R C E N T A J E D E L P O R C E N T A J E D E L G A S T O 
( M I L E S D E P E S O S ) P R E S U P U E S T O T O T A L E D U C A T I V O E N E L P I B 

1940 7 5 , 3 0 8 14.4 0 .9 
1950 3 1 3 , 9 9 4 16.9 0 .7 
1960 1 ,958 ,759 2 4 . 4 1.2 
1970 7 ,817 ,129 34.5 1.7 
1980 125 ,354 ,205 20 .8 2 .9 
1984 7 0 6 , 9 4 1 , 0 0 0 16.5 2 .4 

1988* 10 ,120 ,000 13.6 2 .6 
1989 13 ,127 ,000 14.9 2 . 6 

Fuente: Méndez M. José. Problemas Económicos de México, Ed. Me. Graw Hill, Junio 1994. 

*A partir de 1988 valores en nuevos pesos. 

L a U N E S C O r e c o m i e n d a u n gas to educa t ivo del 8 % del P IB , tal 

r ecomendac ión p e r m i t e en tender que el p r e supues to des t inado a la e d u c a c i ó n es 

reducido, lo cual d e m u e s t r a q u e el p resupues to a s ignado po r los G o b i e r n o s m e x i c a n o s a 

la educac ión no h a s ido suf ic ien te . 

C o n todos los e l emen tos seña lados , p o d e m o s a f i r m a r que los p r o b l e m a s que aún 

enfrenta la e d u c a c i ó n m e x i c a n a y que t iene que so luc iona r se pa ra ace le ra r el p r o c e s o de 

desarrol lo s o c i o e c o n ó m i c o del País son: 

• A n a l f a b e t i s m o t rad ic ional y func iona l . 

• Rezago escolar , es decir , la fa l ta de opo r tun idades pa ra m u c h o s m e x i c a n o s de asis t i r a 

la escuela . 



• Planes y programas de estudio obsoletos que pretenden que los a lumnos sepan todo 

de todo, pero que en general " ignoren todo de todo", lo cual quiere decir que la 

cantidad de la enseñanza es ba j a ( un estudio señala que el 7 2 % de egresados de 

secundaria no saben restar decimales sencillos; el 7 3 % no saben sumar quebrados , el 

67% no pudie ron obtener la sexta par te de 360 grados y el 7 8 % ignoran las 

equivalencias del s is tema métr ico decimal) . 

• Bajo presupuesto educativo en términos reales y porcentuales , en relación, con el 

PIB. 

• Deserción, abandono y reprobación escolar. 

• Desprofes ional ización de muchos maes t ros por exceso de t raba jo y b a j o nivel 

académico. 

• Masi f icación de la enseñanza y grupos numerosos . 

• Factores negat ivos que inciden en el proceso enseñanza aprendizaje , c o m o la desigual 

distribución del ingreso, las deficiencias en la dieta al imenticia, los fac tores sociales, 

etc. 

Pa ra que la educación sea val iosa en el proceso del desarrol lo del Pais , debe 

realmente ser integral y favorecer la movi l idad social ascendente , debe ser 

descentralizada, que valore más lo cuali tat ivo que lo cuanti tat ivo y for ta lezca la v ida 

libre y democrá t ica de los mexicanos. 



4.3.2 Aspecto salud 

Con la negociación del Tratado de Libre Comercio se hicieron a lgunos cambios 

en el sector laboral que repercuten en el sector salud de diferentes fo rmas por e jemplo: 

• La disminución de los ingresos familiares influye en la al imentación y la atención 

médica que recibe la familia. 

• La disminución del empleo influye en las cuotas al I M S S y por lo tanto en las 

posibilidades de expander y mejorar su servicio. 

• La pérdida del empleo provoca otros problemas psicológicos que inciden 

directamente o indirectamente (Vía el alcoholismo, la drogadicción) en la salud. 

• La inseguridad laboral y por lo tanto económica, en un País como el nuestro carente 

de seguro de desempleo y otras prestaciones sociales que ayudan a reducir la 

interrelación entre estos dos hechos, influye en el comportamiento social (Aunque no 

podemos separarlo del psicológico) en el sentido de que en mayor número de 

personas vue lve al auto medicamento (señalado por algunos c o m o la principal 

enfermedad en México) y a buscar la cura de sus enfermedades con brujos, agua 

bendita. 



Esto úl t imo merece u n comentar io aparte, si cons ideramos q u e para ins t rumentar 

el tratado se t iene que convencer a la gente de un cambio de menta l idad a f a v o r de lo 

universal o cuando m e n o s de lo que se estila en los Estados Unidos , c o m o es el caso de 

la remuneración al t rabajo con base en la productividad, la democrac ia (no s i empre el 

mismo partido en el poder) la libertad de contratación etc. en Méx ico un País vec ino de 

Estados Unidos pero que sin conocimiento de causa ha logrado rescatar a lgunas de sus 

costumbres, en Méx ico como decíamos jun to con los preparat ivos para el t ra tado se ha 

vuelto, ahora p romov ido por el gobierno y las empresas, a u n a cos tumbre m u y ar ra igada 

en su pueblo (prec isamente por la incapacidad de t raba jador de inf luir en su propio 

futuro) a fomen ta r la creencia de que la suerte es la solución de los p rob lemas 

económicos y sociales personales y, vaya incongruencia , se requiere u n a menta l idad 

universal y se p r o m u e v e una basada en las creencias del pueblo mexicano , no d u d a m o s 

que la t rascendencia de esto l legue a la salud del pueblo, por eso ano tamos el pun to " d " 

del párrafo anterior; en lo social la t rascendencia será mayor , tal vez ya no sea necesar io 

estudiar , ni ahorrar , ahora lo necesario es atinarle al negocio que nos b r inde m u y altas 

utilidades (no cualquier negocio, pues algunos no t ienen u n a tasa de uti l idades, 

equivalente al p remio m a y o r de la lotería), o atinarle al p remio m a y o r de la lotería o 

algo equivalente en la menta l idad de los diferentes estratos sociales del País. 



Que decir del p rob lema de la nutr ición que sabemos que es fue r t e en nuest ro 

País, s implemente t ranscr ibimos un pár rafo que cons ideramos lo presenta en f o r m a 

resumida. 

En 1985 la s i tuación al imenticia del País era la siguiente: 

• El 60% de la poblac ión consume la dieta indígena compues t a de: tortil las, f r i jo les , 

chile, café ó té; el 3 0 % consume la m i s m a dieta más pastas, ve rduras y u n poco de 

carne; solo el 10% consume una dieta var iada y más o m e n o s ba lanceada que incluye 

carne, leche y huevos . 

• Alfonso Cebre roz de la Comis ión Nacional de Al imentac ión af i rmó: 

En México, 33 mil lones de habitantes, 4 0 % de la población, presenta a lgún nivel de 

desnutrición y de éstos 7 millones se considera que están en s i tuación grave . Esta 

población const i tuida pr incipalmente por niños de edad preescolar , ancianos e indígenas, 

demanda u n a a tención preferente en los p rogramas al imentar ios" . 

A g r e g u e m o s a estas notas que a partir de 1985 se ha mod i f i cado la pol í t ica de 

precios de los art ículos básicos (de la dieta indígena, entre ellos) por e j emplo el f r i jo l 

sufrió un incremento bastante fuer te en su precio hace apenas 2 años, cuando paso 

dentro 800 y 1,200 pesos el Kg. (dependiendo de la var iedad) a ce rca de 2 ,200-2 ,500 

pesos por Kg. l legando a costar hasta más de 3 ,000 pesos. 

El precio del maíz también aumentó aunque no en la m i s m a proporc ión por su 

impacto social, pero a través de of recer tort ibonos, de cobrar a parte d e las torti l las el 

papel de envoltura, de introducir la maseca etc., s e ha logrado aumenta r su precio. 



En el caso de las verduras es más difícil apreciar el incrementó en su precio pero 

basta decir que el precio del tomate ha l legado a niveles inesperados y que su nivel 

medio ha ido en aumento . 

C o m o el nivel d e sueldos no aumentó en esta proporc ión cons ideramos que 

además del p rob l ema nutr icional , que seria difícil decir que empeoró , se incremento el 

problema del hombre (no consumir a l imentos en cantidades suf ic ientes para 

satisfacerse.) 

En cuanto a la atención médica cabe señalar que los gastos del gob ie rno federa l 

en salubridad y asistencia (que incluyen muchos más aspectos que la a tención médica ) 

han ido d i sminuyendo del 3 . 5 % del P I B. en 1940 a sólo 0 . 3 9 % en 1989 lo que 

contribuye al p rob lema de que existan médicos des empleados aunque más de 85 mil 

poblaciones no cuenten con servicios médicos . 

En cuanto a la presión que la s i tuación económica e jerce sobre el I M S S se puede 

señalar que jun to con la crisis económica , a partir de 1982 el Insti tuto h a seguido dos 

políticas para so lucionar su p rob lema financiero, u n a de ellas es reduc i r los servicios 

subrogados, así a lgunas clínicas de empresas han cerrado o bien d i sminu ido su n ú m e r o 

de derechohabientes , además se puesto mayor atención a la obl igación de que la 

empresas incorporen a sus t rabajadores al I M S S por lo que el n ú m e r o de asegurados 

aumentó en los ú l t imos años, la segunda polí t ica f u e aumenta r cons ide rab lemente las 

cuotas a los obreros y patrones. 



Por otra parte ante la mayor rotación laboral el IMSS ha extendido su per íodo de 

cobertura para los desempleados de un mes. 

La presión sobre el IMSS radica en este úl t imo punto, pues a pesar de que se 

elevaron las cuotas, la población realmente ocupada ha ido d isminuyendo su 

participación en la población económicamente activa de 1960 a la fecha con una 

fluctuación de entre el 60% y el 40%. 

4.3.3 Vivienda 

Otro indicador del desarrollo socioeconómico de un País es el aspecto vivienda, 

es decir cantidad de viviendas y condiciones de las mismas. 

La vivienda como satisfactor básico de necesidades humanas debe cumplir los 

siguientes objet ivos: 

• Permitir privacidad a sus habitantes 

• Proteger a sus habitantes de condiciones climatológicas adversas. 

• Vivir en condiciones de higiene adecuadas. 

• Contar con Jos espacios para realizar las actividades domésticas. 

• Contar con instalaciones de electricidad, agua, drenaje, gas, etc. por pr ivacidad las 

viviendas deben ser habitadas por una sola familia, contar con los servicios antes 

mencionados y ser construidas con materiales duraderos. 



E n la tabla 4.3.3 se muestran algunos indicadores del desarrollo de la v iv ienda en 

nuestro País de 1929 a 1980. 

A N O V I V I E N D A S 
T O T A L E S 

O C U P A N T E S 
T O T A L E S 

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

1929 4; 166,549 16;552,722 3.9 

1950 5;259,208 25;791,017 4 .9 

1960 6;409,096 34;923,129 5.4 

1970 8;286,369 48;225,238 5.8 

1980 12;074,609 66;365,920 5.5 

Fuente: INEGI: Estadísticas históricas de México, tomo 1, México 1985 

Podemos observar de los datos mostrados en la tabla 4.3.3 que a pesar de que el 

número de viviendas totales aumentó casi al triple de 1929 a 1980, el número de 

habitantes por vivienda también aumento debido en parte al crecimiento de la población. 

El estado mexicano ha sido el principal promotor de la vivienda popular del País, a 

partir de la década de 1930 el Estado inició algunas acciones en mater ia habitacional que 

fueron: 

• Creación, en 1933, del Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de obras Públicas 

(BANHOUP) que se convirtió en el actual Banco Nacional de Obras y 

Servic ios(BANOBRAS). 

• En 1954 se crea el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares ( F O N H A P O ) . 

• Construcción de cerca de 12 000 departamentos con el conjunto mul t i famil iar urbano 

Nono al co -TI átelo 1 co. 



• Fundación, en 1954, del Instituto Nacional de la Vivienda ( INV). 

• Creación del p rog rama financiero de vivienda (PFV). 

• En 1963, el B a n c o de México crea dos fideicomisos para atender la v iv ienda : el 

Fondo de Operac ión y Descuento Bancar io a la Viv ienda ( F O V I ) y el F o n d o de 

Grantia y A p o y o a los créditos para la vivienda (FOGA) . 

• Fundación, en 1971, del Instituto Nacional para el Desarrol lo de la C o m u n i d a d Rural 

y de la Viv ienda Popu la r ( INDECO) . 

• En 1972, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Viv ienda para los Traba jadores 

( I N F O N A V I T ) , el Fondo de la Vivienda para los Traba jadores del Es tado 

( F O V I S S S T E ) y el F o n d o de Vivienda para los Mili tares ( F O V I M I ) 

• En 1977, se crea la Comis ión de Desarrol lo Urbano del Depa r t amen to del D.F. 

( C O D E U R ) 

T A B L A 4.3 .4 Porcen ta je de viviendas en México según su condic ión (1970-1980) 

Condic ión 1970 1980 

Propias 66.0 67 .9 

No propias 33.9 20 .9 

Con drena je 41.5 51.0 

Sin d rena je 58.5 42 .8 

Con energía eléctrica 58.8 74 .8 

Sin energía eléctrica 41.1 21 .8 

Con agua en tubada 61.0 70 .7 

No con agua en tubada 39.0 28 .4 

Fuente: IX y X Censos Generales de Población y Vivienda. 



Algunos de los problemas habitacionales actuales que no se han resuel to son: 

• Déf ic i t de más de seis mil lones de viviendas ; 

• Conexión e instalación de tomas de agua, drenaje y energía eléctr ica en más de tres 

mil lones de viviendas; 

• Crecimiento acelerado de asentamientos irregulares en la per i fer ia de las c iudades, 

por e jemplo más de 3 700 colonias irregulares y más de mil c iudades perd idas en el 

D.F. 

• Condiciones deplorables de la mayor parte de las viviendas rurales; 

• Hac inamien to y marg inac ión de u n gran porcenta je de la población; 

• Especulación inmobil iar ia sin sat isfacer las necesidades populares de v iv ienda ; y 

• Encarec imiento de los materiales de construcción y por lo tanto de las viviendas, lo 

que unida al proceso inf lacionario y a la crisis, impide que muchos m e x i c a n o s tengan 

acceso a u n a v iv ienda digna. 



4.4 La Situación Empresarial en Nuevo León antes del T.L.C. 

Ahora veamos que ha sucedido con las empresas del estado de N u e v o León en 

los años anteriores a la firma del tratado, es decir qué sucedió en el sector 

Transformación, Comercio y Servicios para 1992 y 1993. 

L a información en la que nos apoyamos son estadísticas encontradas en las 

cámaras de comercio y t ransformación ( C A N A C O Y C A I N T R A ) para tratar de observar 

que sucedió y está sucediendo con la unidades económicas de nuestro Estado. 

Para este punto queremos observar el registro de altas y bajas en el per íodo 

1992-1993 de los socios de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) , 

para lo cual presentamos la tabla 4.4.1 a continuación. 

T A B L A 4.4.1 E S T A D Í S T I C A S D E B A J A P O R R A N G O D E 01/01/92 A 12/31/92 

T A M A Ñ O S O C I O S E M P L E O C A P I T A L 

M I C R O 694 1,880 3 '100 ,066 

P E Q U E Ñ A 63 2,063 r i 2 1 , 6 7 0 

M E D I A N A 4 560 1 '824 ,000 

G R A N D E 3 958 2 ' 487 ,000 

T O T A L 764 5,461 8 '533 ,276 

Fuente: Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León ( C A I N T R A ) 



T A B L A 4.4.2 E S T A D Í S T I C A S D E A L T A P O R R A N G O D E 01/01 /92 A 12/31/92 

T A M A Ñ O S O C I O S E M P L E O C A P I T A L 

M I C R O 393 787 3 ' 1 3 9 , 3 7 0 

P E Q U E Ñ A 35 1,179 I ' 1 9 2 , 7 6 1 

M E D I A N A 3 532 57 ,000 

G R A N D E 2 1,114 V 110,000 

T O T A L 433 3 ,612 5 ' 4 9 9 , 1 3 1 

Fuente: Cámara de la Industr ia de la Transformación en N u e v o L e ó n ( C A I N T R A ) 

D e las tablas 4 .4 .1 y 4 .4 .2 podemos observar que el n ú m e r o d e un idades 

económicas de alta (433) fue m u c h o menor al de bajas (764), con efec to m u y marcado 

sobre todo en la micro y pequeñas unidades. 

Por o t ro lado, t ambién observamos una pérdida de 1,849 empleos resul tado de 

la diferencia de ba jas (5 ,461) y altas (3,612) lo cual es un indicador m u y impor tan te 

para esta tesis, este indicador incide di rectamente en el aspecto soc ioeconómico . 

En el capital t ambién existe u n a diferencia considerable , resul tado de u n a 

disminución (bajas $ 8 ' 533 ,276 ) y en altas tan solo ($ 5 '499 ,131) . 

Veamos ahora que sucedió en este mismo sector para el per íodo de 1993. 



T A B L A 4.4.3 E S T A D Í S T I C A S D E B A J A P O R R A N G O D E 01/01/93 A 12/31/93 

T A M A Ñ O S O C I O S E M P L E O C A P I T A L 

M I C R O 343 1,023 2 0 ' 0 8 2 , 5 8 1 

P E Q U E Ñ A 28 951 I ' 1 1 4 , 7 7 9 

M E D I A N A 5 824 281 ,000 

G R A N D E 8 3 ,575 5 4 ' 5 6 5 , 3 0 0 

T O T A L 384 6 ,373 7 6 ' 0 4 3 , 6 6 0 

Fuente: Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo L e ó n ( C A I N T R A ) 

T A B L A 4.4.4 E S T A D Í S T I C A S D E A L T A P O R R A N G O D E 01/01/93 A 12/31/93 

T A M A Ñ O SOCIOS E M P L E O C A P I T A L 

M I C R O 132 374 5 0 ' 4 8 3 , 9 6 4 

P E Q U E Ñ A 18 601 939,500 

M E D I A N A 8 1,261 9 5 ' 4 6 6 , 8 0 0 

G R A N D E 3 1,935 122,295 

T O T A L 161 4,171 147 '012 ,559 

Fuente: Cámara de la Industr ia de la Trans formac ión en Nuevo León ( C A I N T R A ) 

Es impor tante observar de las tablas 4.4.3 y 4 .4 .4 que el n ú m e r o de un idades 

económicas para 1993 d i sminuye al igual que en el per íodo anterior, t en iendo c o m o b a j a 

(384) y como alta (161). 



El número de empleos también d isminuye para este período s iendo ba j a (6 ,373) 

y alta (4,171), pero el capital aumenta d e 7 6 ' 0 4 3 , 6 6 0 a 147 '012,559. 

V e a m o s ahora que sucedió para el sector Comercio , Servicio y T u r i s m o de 

Monterrey, in formación que mos t ramos en la tabla 4.4.5 . 

T A B L A 4.4.5 R E G I S T R O S D E SOCIOS A C U M U L A D O S 
AL M E S D E D I C I E M B R E D E 1992. 

G P O D E S C R I P C I O N S .LNICIAL A L T A S B A J A S S . F I N A L 
01 Al imen tos y Bebidas 3,113 160 615 2 ,658 
02 M u e b l e s en General 809 4 7 172 684 
03 Art ículos de uso personal 1,223 72 252 1,043 
04 Art ículos para el hogar 2 ,036 111 403 1,744 
05 Mater ias pr imas para la const. 3,169 146 659 2 ,656 
06 Maquinar ia en general 2 ,184 178 4 6 4 1,898 
07 Automóvi les y Camiones 1,353 68 297 1,124 
08 Gasol ineras y Lubr icantes 2 4 2 11 33 220 
09 Fraccionado ras e inmobil iar ia 393 10 55 348 
10 Centros recreat ivos 75 10 14 71 
11 Hote les y Mote les 75 1 4 72 
12 Invers iones y Valores 207 8 27 188 
13 Pres tadores de S. Médicos 227 7 36 198 
14 Servicio de aseo y l impieza 242 41 45 238 
15 Cantinas y Cervecer ías 142 7 19 130 
16 Serv. Técnicos y Admi t ivos 808 33 133 708 
17 Serv. de Alqui ler en general 659 4 0 158 541 
18 Comis iones y Representac iones 2 ,316 157 604 1,869 
19 Agenc ias funerar ias 57 3 2 58 
20 Servicios en general 2 ,295 152 507 1,940 
30 Comerc ian tes Varios 896 98 188 804 

T O T A L 22,521 1,338 4 , 8 8 7 19,192 

Fuente : Cámara Nacional de Comerc io , Servicio y Tur i smo d e N o n t e r r e y . 



De la tabla 4.4.5 podemos observar que para el sector Comerc io , Servicio y 

Turismo la m a y o r í a de los giros presenta una disminución en el n ú m e r o de socios con 

excepción del g i ro de las agencias funerar ias en el cual se registraron 3 altas y 2 bajas , 

pero en el total p o d e m o s observar una disminución, resul tado de bajas (4 ,887) y altas 

(1,338). 

T A B L A 4.4.6 R E G I S T R O S D E SOCIOS A C U M U L A D O S 
A L M E S D E D I C I E M B R E D E 1993. 

G P O D E S C R I P C I O N S . I N I C I A L A L T A S B A J A S S . F I N A L 
01 Al imen tos y Bebidas 2 ,658 135 267 2 ,526 
02 M u e b l e s en General 684 39 80 643 
03 Art ícu los de uso personal 1,043 43 150 936 
04 Art ículos para el hogar 1,744 94 190 1,648 
05 Mater ias pr imas para la const. 2 ,656 133 295 2 ,494 
06 Maquina r i a en general 1,898 129 229 1 ,798 
07 Automóvi l e s y Camiones 1,124 54 152 1,026 
08 Gasol ineras y Lubr icantes 220 14 14 220 
09 Fraccionadoras e inmobil iar ia 348 116 2 2 342 
10 Centros recreativos 71 5 11 65 
11 Hoteles y Moteles 72 4 4 7 2 
12 Invers iones y Valores 188 3 15 176 
13 Prestadores de S. Médicos 198 19 20 197 
14 Servicio de aseo y l impieza 238 14 2 6 2 2 6 
15 Cant inas y Cervecerías 130 5 15 120 
16 Serv. Técnicos y Admit ivos 708 65 80 693 
17 Serv. de Alqui ler en general 541 28 70 499 
18 Comis iones y Representaciones 1,869 94 318 1,645 
19 Agencias funerar ias 58 4 3 59 
20 Servicios en general 1,940 109 226 1,823 
30 Comerc ian tes Varios 804 59 236 627 

T O T A L 19,192 1,066 2 ,423 17,835 

Fuente : Cámara Nacional de Comercio , Servicio y Tur i smo de Monte r rey . 



De la tabla 4.4.6 podemos observar que para el per íodo de 1993, en el sector 

Comercio, Servicio y Tur ismo la mayor ía de los giros presentan u n a d i sminuc ión en el 

número de socios con excepción del giro de las agencias funerar ias en el cual se 

registraron 4 altas y 3 bajas y algunos giros en los cuales el n ú m e r o de altas y ba j a s f u e 

el mismo, caso de hoteles y moteles y gasolineras y lubricantes sin embargo el total de 

socios disminuyó, resul tado de bajas (2,423 socios) y altas (1 ,066 socios) . 



4.5 Problemática de las Pequeñas y Medianas Empresas 

B a s a d o s en u n exce len te d iagnós t ico del B a n c o de M é x i c o l) d e s t a c a r e m o s los 

siguientes f ac to re s : 

P R O B L E M Á T I C A 

• La f o r m a c i ó n a c a d é m i c a y exper i enc ia p rev ia de los n u e v o s e m p r e s a r i o s es m u y 

var iada lo que o r ig ina g ran d ivers idad en los m é t o d o s de p roducc ión se l ecc ionados . 

• La t e cno log í a no s i e m p r e es adecuada en m u c h o s casos es obso le t a o i nap rop i ada 

para la esca la de p roducc ión . 

• T ienen que rea l izar m u c h o s t rámi tes pa ra da r in ic io a sus ac t iv idades . 

• Las r e m u n e r a c i o n e s que o f r e c e son ba jas , lo que c o n d u c e a que con t r a t en p e r s o n a l 

con p o c a especia l izac ión . Las empresas se conv ie r ten en así en cen t ros de 

capaci tac ión i n f o r m a l e s lo que imp l i ca costos ad ic iona les y con f r e c u e n c i a , la m a n o 

de obra emigra , y a capaci tada, en b u s c a de m e j o r e s opor tun idades . 

• D e b i d o a ca renc ias técnicas o de recursos financieros, no desar ro l lan e spec ia l i zac ión 

de tareas y la d iv is ión del t r aba jo sue le ser ba j a . 

• L o g r a n r educ idas e c o n o m í a s de escala. 

• F r e c u e n t e m e n t e en f r en t an p rob lemas de cal idad, prec ios o p lazos de en t r ega en el 

abas tec imien to de los insumos , p o r el escaso v o l u m e n que d e m a n d a n . 

1) González B. José Pedro, La micro, pequeña y mediana empresa en México. Banco de México, Junio 

de 1992. 



• Los al t ibajos en vo lumen, diseño y calidad de su producción así c o m o la fa l ta de 

canales de comercia l ización propios y estables, imposibi l i tan u n a explotación 

adecuada de los mercados y las coloca en desventajas para negoc ia r con sus 

compradores . 

• En muchas ocasiones el f l u j o de caja es inapropiado ya que venden a plazos y 

compran al contado, esto propicia inventarios irregulares, d iscont inuidades en la 

producción o la búsqueda de recursos f inancieros en los mercados in formales . 

• Prestan m a y o r atención a la producción y venta, y se desat ienden los aspectos 

contables, financieros, de control de calidad, fiscales y laborales. 

• Se carece de una cul tura empresarial ya que en muchas ocasiones se t rata de un idades 

de origen famil iar . 

• Cuando acuden al mercado de fondos prestables los p rob lemas aumentan porque : 

• Se requiere u n a gran cantidad de trámites para obtener financiamiento y estos 

avanzan con lentitud. 

• Muchas veces no cuentan con los estados financieros requer idos para solicitar el 

finan ciamiento. 

• Carecen de estudios de fact ibi l idad. 

• No pueden of recer las garantías o avales solicitados por las inst i tuciones financieras. 

• Si adic íonalmente cons ideramos que muchas de las empresas de m e n o r t a m a ñ o han 

surgido con mecan i smos de subsistencia o en la búsqueda de independenc ia 

económica, el panorama parece complicarse aún más. 



V E N T A J A S Y O P O R T U N I D A D E S 

• Sus proyectos de inversión pueden ser atractivos para la banca en v i r tud de los 

menores p lazos de maduración, montos de inversión requer idos y atractivas tasas de 

rentabilidad. 

• Pueden especial izarse en diversas etapas product ivas a lcanzando ef ic iencia 

económica med ian te la integración en cadenas productivas. 

• Sus requer imientos iniciales de inversión son ba jos . 

• Son intensivas en mano de obra. 

• Pueden util izar fue rza de t rabajo poco especializada. 

• Permiten m a y o r reinversión de los benef ic ios de la empresa . 

• Debido a que presentan una distribución geográf ica un i fo rme , logran u n a m a y o r 

derrama de benef ic ios económicos. 

• En la mayor í a de los casos utilizan maquinar ia , equipo e insumos de or igen nacional . 

• El costo de instalación del equipo t iende a ser reducido. 

• Su consumo d e agua y energía es bajo . 

• Tiene ampl ia f lexibi l idad para ajustar sus factores de producción. 



Todas estas ventajas sólo son aprovechables en la med ida en que se crece un 

entorno favorab le para que se continúen instalando, operando y desarro l lando pequeñas 

y medianas empresas y que estas realicen los cambios cuali tat ivos que la g lobal ización 

de la economía mundia l y la firma del tratado trilateral de l ibre comerc io les exige. 

N o basta con que las pequeñas y medianas empresas sean u n a opc ión viable, 

que subsistan y generen empleo, sino que es preciso que for ta lezcan su presenc ia en el 

mercado interno y que se integren a las corrientes de exportación. 

Para ello se requiere que cada día sean más product ivas y más compet i t ivas , 

que tengan capacidad de innovar o adaptar tecnologías de punta, que e leven su valor 

agregado, que me jo ren la calidad de sus productos, que puedan gene ra r m o d e l o s de 

asociación o integración que les permitan aprovechar economías de escala, conservando 

la flexibilidad der ivada de la independencia de cada u n a de ellas, y que se incorporen a 

cadenas product ivas median te procesos de sub contratación, maqui la o a lgún nuevo 

esquema acorde con las especif icidades de cada industria. 

Para que u n a empresa se incorpore con éxito a la exportación, requ ie re contar 

con canales y tecnología de comercial ización, escala de producción , capac idad 

organización, productos con diseño y alta calidad, así como con recursos financieros 

suficientes y compet i t ivos . 



Para exportar en f o r m a directa, además se necesitan coyunturas m u y favorab les 

que no se dan con faci l idad, como son nichos de mercado, productos or iginales y con 

buen diseño, y al ianzas estratégicas establecidas con empresas en el exterior, por ello, un 

camino mas e f ic ien te para que las pequeñas y medianas empresas se incorporen al 

esfuerzo expor tador en una primera etapa, es como proveedoras d e empresas 

exportadoras consol idadas, de cadenas de t iendas depar tamenta les o de la industr ia 

maquiladora. 



CAPITULO V 

ALGUNOS ASPECTOS EN MEXICO DESPUES 

DE ENTRAR EN VIGOR EL T.L.C. 



5.1 Aspectos Económicos de México Después 

de Entrar en Vigor el T.L.C. 

Citaremos ahora algunos comentar ios de los entrevistados d e la Comis ión de 

Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) que es t imaron que el Tra tado de 

Libre Comercio sería benef ic ioso para México el los siguientes aspectos : 1) 

• Favorecerá el ingreso de varios sectores mexicanos al mercado d e los Estados 

Unidos. Productos actualmente limitados por aranceles o cuota, ver ían faci l i tado su 

acceso a este mercado ( tex t i les , confección y algunos productos agrícolas ). 

• Proveerá una entrada segura al mercado de los Estados Unidos al e l iminar acciones 

comerciales injustas, al t ipificar la reglamentación sanitaria, al regular o e l iminar las 

barreras no arancelarias. 

• Incrementará el empleo dada la mayor demanda externa y el f l u j o creciente de 

inversión extranjera . Al mismo t iempo favorecerá la retención d e m a n o de obra 

calif icada y no calif icada. 

• Favorecerá el crecimiento del empleo en regiones no fronter izas . 

1) Caballero U. Emil io , El Tratado d e Libre Comercio benef ic ios v desventa jas . Edi t . 

Diana, México, Agos to de 1991. 



• Elevará la product ividad y competi t ividad de México en el mercado mundia l al 

favorecer al desarrol lo de la infraestructura del País ya que permi t i rá el acceso de 

México a la tecnología más avanzada de los Estados Unidos y faci l i tará la 

experiencia en técnicas de mercadotecnia internacional. 

• Est imulará la invers ión directa en infraestructura, agricultura, computac ión , bancos, 

seguros y en el sector automotriz. Sin embargo, a lgunos entrevis tados señalaron que 

las empresas pequeñas o medianas no serán capaces de atraer inversión directa ni 

part icipar asoc iadamente con el capital extranjero. 

• Favorecerá la inversión directa de capital Europeo, Japonés y del sudeste Asiát ico 

que buscará benef ic iarse del mercado de Estados Unidos a t ravés de México . 

• Favorecerá el re torno de capitales. 

• Permit i rá captar divisas para hacer f ren te a la deuda externa, gracias al incremento de 

la actividad product iva. 

• Algunos func ionar ios mexicanos consideran que el Tra tado de L ib re Comerc io 

permitirá recibi r más financiamiento de bancos extranjeros. 

• Reducirá la inf lac ión debido a la competencia externa. 

Por contraste, de acuerdo con los resultados de la invest igación de la Comis ión 

de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) las desventa jas que se señalan 

para México resultantes del Tratado de Libre Comercio son las s iguientes: 



• La mediana y pequeña industria se verán perjudicadas. Sería preciso antes de firmar 

el Tra tado de Libre Comercio analizar su impacto sector por sector y t omar los 

recaudos necesar ios para cada caso. 

• Según l a opinión de muchos entrevistados, el Tratado de Libre Comerc io deber ía ser 

un proyecto a largo plazo, a ser completado por etapas. Exis te la impres ión de que 

hasta ahora se ha actuado apresurada e indiscr iminadamente. 

• Se t eme que el m o d e l o que se impulsará será el de la maqui la con ba jos salar ios y sin 

posibil idades de desarrollo para México . 

• Muchos entrevis tados apuntaron las dificultades para lograr en lo inmedia to m a y o r 

compet i t ividad en la industria mexicana; perderían su mercado interno sin avances 

significativos en el mercado externo. Piensan que México quedar ía su je to a sus 

actuales venta jas comparat ivas sin posibilidad de crecimiento. 

• No se remediar ía el alto desempleo ya que no se v is lumbra posibi l idad de creación 

de nuevos empleos en cantidad suficiente como para resolver el p rob l ema de la 

desocupación. A ú n más se est ima que los empleos nuevos estarán dir igidos 

fundamen ta lmen te a las muje res jóvenes que no fo rmaban par te de la P .E .A . 

• Así, man ten iéndose u n elevado nivel de desempleo ni se elevarán los salarios ni se 

frenará el mov imien to migrator io hacia los Estados Unidos. 

• El ejido se verá per judicado. 



A principios de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comerc io , el 

panorama de la mayor ía de los mexicanos era muy optimista , pues la conf ianza de la 

recuperación económica de nuestro País, después de las crisis económicas del 86-88 y 

sus respectivas devaluaciones, era algo en que el gobierno mexicano nos había hecho 

creer. 

Sin embargo se fueron presentando acontecimientos sociales y polít icos que a la 

postre influyeron en los inversionistas extranjeros que tenían sus capitales invertidos en 

la Bolsa Mexicana de Valores y que para finales de año retiraron sus capitales, lo que 

originó una grave caída de la Bolsa Mexicana de Valores y la devaluación del peso 

mexicano f rente al d ó l a r , el 20 de diciembre de 1994 , a casi un 100% . 

En este punto nos interesa analizar la poca información disponible que hemos 

encontrado publ icada por el INEGI u otras fuentes. Empezaremos por observar el 

Producto Interno Bruto (PIB) trimestral presentado en la tabla 5.1.1 . 

T A B L A 5.1.1 P R O D U C T O INTERNO B R U T O T R I M E S T R A L 
( M I L E S DE N U E V O S PESOS A P R E C I O S DE 1980 ) 

P E R I O D O PIB V A R I A C I O N A N U A L 
1994 5 '857,478 3.5 

I 5 '618,228 0.7 
II 6*008,232 4.8 
III 5 '666,684 4.5 
IV 6 '142 ,768 4.0 

6 M E S E S 5 '813,230 2.8 
9 M E S E S 5 '762,3S1 3.3 

Fuente : INEGI " Sistema de Cuentas Nacionales de México avance de información 
económica, Febrero 1995. 



T A B L A 5.1.2 P R O D U C T O INTERNO B R U T O P O R G R A N D I V I S I Ó N 1994 

G R A N DIVISION I II m IV A N U A L 

T O T A L 0.7 4.8 4.5 4 0 3.5 

1. Agropecuario, Silvicultura y pesca -2.5 16.3 -4.0 -1.3 2.0 

2. Minería 3.1 1.4 1.5 0,6 1.6 

3. Industria Manufacturera -2.2 4.6 7.2 5.2 3.6 

4. Construcción 3.6 8.0 11.1 3.5 6.4 

5. Electricidad, Gas y Agua 4.5 7.3 9.3 9.4 7.7 

6. Comercio, Restaurantes y hoteles 0.1 2.6 3.7 4 .7 2.8 

7. Transporte, Almacenamiento y 3.8 9.6 9.9 8.2 7.8 

comunicaciones 

8. Servicios Financieros, Seguros y 4.4 5.0 5.3 6.0 5.2 

Bienes inmuebles 

9. Servicios Comunales , Sociales y 1.6 1.6 2.1 2.3 1.9 

P e r s o n a j e s 

Fuente : I N E G I " Sistema de Cuentas Nacionales de México avance de información 

económica, Febrero 1995. 

De la información mostrada en la tabla 5.1.2 podemos observar la inestabilidad 

del sector agropecuario el cual tiene valores negativos para el primero, tercero y cuarto 

trimestre y sin embargo para el segundo trimestre tiene una alto valor positivo. 



TABLA 5.1.3 P R O D U C T O INTERNO BRUTO T R I M E S T R A L P O R D I V I S I Ó N 
D E LA INDUSTRIA M A N U F A C T U R E R A 1994 

DIVISION I U 1(1 IV A N U A L 
T O T A L -2.2 4.6 7.2 5.2 3.6 

1. Productos Alimenticios Bebida y Tabaco -3.7 1.8 1.0 3.1 0.4 
2. Textiles, Prendas de vestir e ind.del cuero -8.5 2.7 -0.4 1.0 -1.4 

3. Industria de la Madera y Productos de -13.1 1.4 12.5 11.8 2.3 
Madera 

4. Papel , Productos de Papel Imprentas y -9.7 -4 .0 1.9 7.0 -1 .4 
Editoriales 

5. Sustancias Químicas Derivados del petróleo, -0.7 4.7 9.1 7.2 5.1 
Productos de Caucho y Plástico 

ó.Productos de Minerales No Metalicos-a/ -4.1 3.7 9.0 7.1 3.8 
7. Industrias Metálicas Básicas 5.5 3.7 14.1 10.7 8.5 

8. Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 2.6 11.7 15.4 5.4 8.6 
9. Otras Industrias Manufactureras 3.9 2.8 -1.1 -4 .6 0.1 

Fuente : INEGI " Sistema de Cuentas Nacionales de México avance de información 
económica, Febrero 1995. 

De la información de la tabla 5.1.3 podemos observar que el subsector productos 

metálicos, maquinar ia y equipo tienen el más alto porcentaje anual en el PIB con una 

tasa del 8.6 %, seguida de industrias metálicas básicas con una tasa del 8.5 %, sin 

embargo los subsectores textiles, prendas de vestir e industria del cuero y papel, 

productos de papel, imprentas y editoriales tienen tasas de crecimiento negativas (1 .4%) 

para este período. 



5.2 Situación de las Empresas en Nuevo León después de entrar en 
vigor el T.L.C. 

L a i n f o r m a c i ó n en que nos b a s a m o s para este pun to la o b t u v i m o s en la C á m a r a 

de la Indus t r i a de la T rans fo rmac ión , de N u e v o L e ó n y en la C á m a r a N a c i o n a l de 

Comercio , Serv ic io y T u r i s m o de Monte r rey , d o n d e se r e f l e j an las al tas y b a j a s de 

socios en las c á m a r a s antes m e n c i o n a d a s y con la cual t r a t a remos de o b s e r v a r q u é ha 

sucedido con las M i c r o , Pequeñas y M e d i a n a s E m p r e s a s de N u e v o L e ó n después d e la 

entrada en v i g o r de l T ra t ado de L ib re C o m e r c i o pa ra el pe r íodo del l o . de E n e r o de 

1994 al 31 de M a r z o de 1995. 

TABLA 5.2.1 ESTADÍSTICAS DE ALTAS POR RANGO 
PERÍODO DE 0 1 / 0 1 / 9 4 A 1 2 / 3 1 / 9 4 

S O C I O S E M P L E O C A P I T A L 

M I C R O 109 426 2 ' 7 5 1 , 1 8 2 
P E Q U E Ñ A 10 283 3 1 2 , 0 0 0 
M E D I A N A 4 4 9 7 3 ' 1 1 4 , 0 0 0 
G R A N D E 2 1,129 2 5 0 , 0 0 0 

T O T A L 125 2 ,335 6 ' 4 2 7 , 1 8 2 

Fuente : CAINTRA 

TABLA 5.2.2 ESTADÍSTICAS DE BAJAS POR RANGO 
PERÍODO DE 0 1 / 0 1 / 9 4 A 1 2 / 3 1 / 9 4 

S O C I O S E M P L E O C A P I T A L 
M I C R O 270 743 2 ' 6 2 9 , 3 11 

P E Q U E Ñ A 35 1,278 2*562 ,100 
M E D I A N A 6 944 2 ' 3 2 7 , 3 8 8 
G R A N D E 11 8 ,184 1 0 9 ' 4 7 4 , 0 0 0 

T O T A L 3 2 2 11,149 1 1 6 ' 9 9 2 , 7 9 9 

Fuente : CAINTRA 



D e la i n f o r m a c i ó n p resen tada en las tablas 5 2.1 y 5 .2 .2 p o d e m o s o b s e r v a r que el 

número de un idades económicas f u e m á s alto en las ba j a s que en las al tas lo q u e 

representa u n a d i sminuc ión de las empresas del sector t r a n s f o r m a c i ó n de 197 un idades 

económicas , t a m b i é n en el sec to r empleo se puede aprec ia r u n a p é r d i d a de 8 ,814 

empleos c o m o consecuenc i a de la d i fe renc ia de las empresas q u e causa ron b a j a a las que 

causaron alta. 

Es in te resante obse rva r t a m b i é n que para este pe r íodo la va r i ac ión de u n i d a d e s 

económicas se acen tuó en las empresas grandes , causando b a j a 11 y al ta t an so lo 2, 

situación que no se h a b í a p resen tado pa ra los per íodos de 1992 y 1993. 

TABLA 5.2.3 REGISTROS DE SOCIOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 1994 

G P O D E S C R I P C I O N S . I N I C I A L A L T A S B A J A S S . F I N A L 
01 A l i m e n t o s y B e b i d a s 3 ,398 2 ,019 1,795 3 , 6 2 2 
02 M u e b l e s en Genera l 712 190 2 5 9 6 4 3 
03 Ar t í cu los de uso personal 1,268 465 5 7 7 1 ,156 
04 Ar t í cu los pa ra el h o g a r 2 ,107 879 951 2 ,035 
05 Mate r ias p r imas pa ra la const. 2 ,748 6 3 8 9 6 7 2 ,419 
06 M a q u i n a r i a en genera l 1,897 3 0 7 6 4 2 1 ,562 
07 A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 1,126 532 4 4 6 1 ,212 
08 Gaso l ine ras y Lubr i can tes 2 2 9 38 55 2 1 2 
09 F racc ionadoras e inmobi l ia r ia 347 30 74 303 
10 Cen t ros rec rea t ivos 76 51 3 9 88 
11 Hote les y Mote les 83 13 15 81 
12 Invers iones y Va lo res 117 12 43 146 
13 P res t adores d e S. M é d i c o s 228 188 155 261 
14 Servicio de aseo y l impieza 270 241 182 3 2 9 
15 Cant inas y Cervecer ías 137 185 111 211 
16 Serv. Técn icos y Admin i s t ra t ivos 703 100 2 2 8 575 
17 Serv. de Alqu i l e r en genera l 539 173 2 2 0 4 9 2 
18 C o m i s i o n e s y Represen tac iones 1,617 293 7 1 5 1,195 
19 A g e n c i a s fune ra r i a s 61 16 17 60 
20 Servic ios en genera l 2 ,042 1,359 1 „ 1 9 6 2 , 2 0 5 
30 Comerc i an t e s Var ios 814 221 331 704 

T O T A L 20 ,579 7 ,950 9 ,018 19,511 
Fuente : Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Monterrey . 



De la tabla 5.2.3 podemos observar que a diferencia del sector t r ans fo rmac ión en 

el sector comerc io , servicio y turismo para el per íodo de 1994 en los g rupos 01, 07 , 10, 

13, 14, 15 y 20 exis t ió un aumento de socios producto de un m a y o r número de altas que 

bajas que se presentaron en este período. 

El g rupo 01 corresponde a "Alimentos y Bebidas" , para el cual en este per íodo 

existieron 2 ,019 altas y 1,795 bajas, lo cual nos da un saldo "pos i t ivo" en la generac ión 

de unidades económicas de este grupo . 

El g rupo 07 corresponde a "Automóvi les y Camiones" para el cual en este 

período exist ieron 532 altas y 446 bajas, lo cual nos da un saldo "pos i t ivo" en la 

generación de un idades económicas de este grupo . 

El g rupo 10 corresponde a "Centros Recreat ivos" para el cual en este per íodo 

existieron 51 altas y 39 bajas, lo cual nos da u n saldo "posi t ivo" en la generac ión de 

unidades económicas de este grupo . 

El grupo 13 corresponde a "Prestadores de Servicios M é d i c o s " para el cual en 

este per íodo exis t ieron 188 altas y 155 bajas, lo cual nos da un saldo "pos i t ivo" en la 

generación de un idades económicas de este grupo . 

El g rupo 14 corresponde a "Servicios de Aseo y L impieza" para el cual en este 

período exist ieron 241 altas y 182 bajas, lo cual nos da un saldo "pos i t ivo" en la 

generación de un idades económicas de este grupo . 



El g r u p o 15 co r r e sponde a "Cant inas y Cervecer ías" para el cual en este pe r íodo 

existieron 185 al tas y 111 ba jas , lo cual nos da un sa ldo "pos i t ivo" en la g e n e r a c i ó n de 

unidades e c o n ó m i c a s de este g rupo . 

El g r u p o 20 co r r e sponde a "Serv ic ios en Gene ra l " pa ra el cual en es te pe r íodo 

existieron 1 ,359 al tas y 1,196 bajas , lo cual nos da un sa ldo "pos i t i vo" en la g e n e r a c i ó n 

de un idades e c o n ó m i c a s de este g rupo . 

TABLA 5.2.4 REGISTROS DE SOCIOS ACUMULADOS 
AL MES DE MARZO DE 1995. 

G P O D E S C R I P C I O N S . 1 N I C I A L A L T A S B A J A S S . F I N A L 
01 A l i m e n t o s y Bebidas 3 ,665 22 2 1 2 3 , 4 7 5 
02 M u e b l e s en Genera l 674 5 4 4 635 
03 Ar t í cu los de uso personal 1,186 13 86 1,113 
04 Ar t í cu los pa ra el hoga r 2 ,076 20 104 1,992 
05 Mate r i a s p r i m a s pa ra la const. 2 , 5 3 5 2 9 101 2 ,463 
06 M a q u i n a r í a en genera l 1,675 20 74 1,621 
07 A u t o m ó v i l e s y Camiones 1,257 11 14 1 ,224 
08 Gaso l ine ras y Lubr ican tes 224 5 6 223 
09 F r a c c i o n a d o r a s e inmobi l iar ia 311 0 15 2 9 6 
10 Cen t ros recreat ivos 89 0 7 82 
11 H o t e l e s y M o t e l e s 78 1 0 7 9 
12 Invers iones y Va lo res 157 2 9 150 
13 P res t adores de S. M é d i c o s 265 2 15 2 5 2 
14 Serv ic io de aseo y l impieza 3 3 4 7 24 3 1 7 
15 Can t inas y Cervecer ías 217 1 18 2 0 0 
16 Serv. T é c n i c o s y Admin i s t ra t ivos 187 7 36 158 
17 Serv . de Alqu i l e r en genera l 5 1 7 3 2 6 4 9 4 
18 C o m i s i o n e s y Represen tac iones 1 ,304 9 92 1,221 
19 A g e n c i a s fune ra r i a s 61 0 1 6 0 
20 Serv ic ios en genera l 2 , 2 8 4 19 133 2 , 1 7 0 
21 C o m p u t a c i ó n 381 1 8 3 7 6 
22 Cur sos Dive r sos 34 0 1 33 
30 C o m e r c i a n t e s Var ios 719 4 7 4 7 7 1 9 

T O T A L 2 0 , 2 3 0 2 2 4 1,101 19.353 

Fuente : C á m a r a N a c i o n a l de Comerc io , Servicio y T u r i s m o de M o n t e r r e y . 



5.3 Opinión del Consejo Coordinador Empresarial 
después de entrar en vigor el T.L.C. 

E n la década de los Ochentas, la economía mexicana inició u n proceso de 

transformación con el fin de recuperar su capacidad de crecimiento sos tenido de largo 

plazo. La necesidad de este cambio de modelo es cada vez más evidente , esto se debe a 

las crisis económicas iniciadas en 1976 que l levaron al País a su quiebra financiera . 

Entre 1986-1987 diversos factores la recrudecieron de jando al País al bo rde de la 

hiperinfiación y la inestabilidad económica gene ra l . 

México luchaba y dedicaba sus mejores esfuerzos a evitar el desastre económico 

y se enf rentó al d i lema de permanecer al margen de este desarrollo y de no ser part ícipe 

de las corrientes mundia les d e inversión , tecnología y comercio, o buscar u rgen temente 

su modernización y vinculación con dichas corrientes . 

Es te propós i to no ha resultado sencillo, instantáneo o sin costo, ya que 

significaba la con fo rmac ión de u n nuevo esquema económico que necesar iamente l leva 

a crear u n a nueva f o r m a de hacer las cosas por todos los agentes económico . Es te nuevo 

orden económico impl ica el desarrollo de una nueva mental idad product iva c o m o País . 



E l éxito de este proceso de t ransformación es a mediano y largo plazo, pues to 

que se mater ia l iza a med ida en que maduran y se consolidan los cambios emprendidos , 

mientras que los costos son especialmente visibles en sus etapas iniciales. En t re 

beneficios y costos existen siempre períodos de transición con desfases y t ras lapes 

debido a que no todas las re formas avanzan a un mismo t iempo. 

Al adoptar M é x i c o u n esquema que cubriera la posibilidad real de in tegración se 

definió u n a " N u e v a Estrategia de Desa r ro l lo" , y su punto de part ida f u e la l iberal ización 

de la economía n a c i o n a l . 

Los obstáculos a que se enf rentó esta reorientación del Mode lo de Desar ro l lo fue ron : 

• EJ serio rezago en mater ia de competi t ividad de la economía debido a cuarenta años 

de u n a polí t ica de proteccionismo . 

• La exis tencia de u n a multiplicidad de distorsiones económicas y u n a exces iva 

intervención y regulación estatal de los procesos productivos. 

• La insuf ic iencia crónica del ahorro interno necesario para cubrir las neces idades d e 

inversión demandadas para la modernización . 



Los e lementos principales y fundamenta les para el éxito de este M o d e l o de 

Desarrollo adoptado por México son : 

• La Estabil idad Económica . Esta es de vital importancia para cualquier estrategia de 

desarrollo pero más aun importante, es el contexto de vinculación e integración c o n la 

economía m u n d i a l . 

• Consistencia d e la Polít ica Económica (Reglas del juego) . Sólo con reglas claras y 

permanentes los agentes económicos, nacionales y del exterior podrán t o m a r 

decisiones de inversión, relocalización y de crecimiento con un hor izonte de largo 

plazo. D e b e exist ir estabilidad de las variables macroeconómicas claves. 

La estabil idad del tipo de cambio, que ha j ugado u n papel central para ayudar a 

la baja de la inf lac ión y es determinante para asegurar flujos de capital sin precedente al 

País . 

Siendo M é x i c o un País que requiere de capital externo para complemen ta r su 

insuficiente ahor ro interno, dichos flujos de capital son esenciales para poder genera r 

más inversión, c rec imiento y empleo . 



México ha podido mantener un crecimiento económico posi t ivo a lo largo de este 

proceso de estabilización. Ent re 1988 y 1993 la economía creció 16.9 % asi c o m o las 

remuneraciones reales en el sector manufacturero aumentaron 31.9 %. Esto no s igni f ica 

que este p rog rama de estabilización no haya tenido costos, sino que dichos costos han 

sido menores que los beneficios. La estabilidad de los úl t imos años ha permi t ido el 

restablecimiento gradual de las decisiones de mediano y largo p lazo de los agentes 

económicos, en especial del ahorro y la inversión . 

La estabil idad macroeconómica es un requisito esencial para el desarrol lo 

sostenido de la economía mexicana en una economía mundia l in terdependiente y 

fuertemente competi t iva. 

La estabil idad gradual alcanzada en los últ imos años ha permi t ido el inicio de un 

proceso de modern izac ión con resultados m u y alentadores. El incremento s ignif icat ivo y 

continuo exper imentado por la productividad en la economía, es un r e f l e jo del p roceso 

modernizador y a d e m á s e lemento clave que ha permit ido la recuperac ión paulat ina de 

las remunerac iones reales y el mantenimiento de tasas posi t ivas d e c rec imiento 

económico. 

Las impor tac iones de maquinar ia y equipo que entre 1988 y 1993 sumaron 

46,786 mil lones d e dólares es otro indicador de la intensidad del proceso modern izador 

y que estas r e f l e jan una t ransferencia implícita de tecnología para el País , que cont r ibuye 

al proyecto m o d e r n i z a d o r . 



Esta modern izac ión no sólo genera beneficios en las unidades product ivas , s ino 

que se t raducen directamente en bienes y servicios de mejor calidad y precio para los 

consumidores nacionales, así como en un fortalecimiento de la capacidad, compet i t iva 

internacional. Es por esto que las exportaciones mexicanas de manufac tu ras hayan 

registrado un gran d inamismo en los ú l t imos a ñ o s . 

En 1993 la actividad económica registró una marcada desaceleración c o m o 

consecuencia de : 

• La incer t idumbre generada en torno a la aprobación del Tra tado de L ib re Comerc io . 

• Estrictas polít icas fiscales y monetarias internas orientadas al aba t imiento def ini t ivo 

de la inf lac ión . 

• La inestabil idad en las principales economías industrializadas . 

El reto de México , entonces, es asegurar la culminación plena del proceso de 

modernización para lo cual es indispensable avanzar y profundizar en todas aquel las 

áreas en las que el proceso t iene los menores avances, sólo de esta m a n e r a se podrá 

garantizar un desarrol lo económico sostenido, acelerado, justo, y equi l ibrado . 



5.4 Estratégias Empresariales frente a la Globalización 

5.4.1 Def in ic ión y m o d e l o s 

E m p e z e m o s po r recordar a lgunas de las def in ic iones s o b r e la Es t r a t ég i a 

Empresar ia l m á s genera l izadas , que son: 

L a es t ra tég ia es " L a de terminación de los ob je t ivos bás icos de l a rgo p l a z o de 

una empresa , la a d o p c i ó n de cursos de acción y la as ignación de recursos necesa r io s para 

el logro de esos o b j e t i v o s " 1 ) 

" L a es t ra tég ia corpora t iva es el pat rón de grandes obje t ivos , p ropós i tos o m e t a s y 

políticas f u n d a m e n t a l e s o p lanes pa ra lograr los objet ivos, es t ipu lados de tal f o r m a que 

definan en qué n e g o c i o estará la compañ ía y el t ipo de c o m p a ñ í a que es o se rá" . 2) 

L a s de f in i c iones presentadas son de las más d i fund idas y h a n d a d o lugar a t o d a 

una corr iente del p e n s a m i e n t o sobre estratégias, que es a su v e z la que ha i n f l u i d o 

mayormente en la prác t ica gerencial , la l l amada escuela de d iseño , a soc iada 

pr incipalmente con el g r u p o de polí t ica de empresa de la Escue l a de N e g o c i o s de la 

Universidad de Harva rd . 

1) CHANDLER, A. D., STRATEGY AND STRUCTURE: CHAPTERS IN THE HISTORY OF THE 

INDUSTRIAL . ENTERPRISE MIT PRESS, 1962. 

2) ANDREWS, K. THE CONCEPT OF CORPORATE STRATEGY. IRWIN, 1971; 3er. EDITION. 

1987. 



P a r a esta corr iente , la es t ra tégia es en tendida como el r e c o n o c i m i e n t o de lo q u e 

una e m p r e s a p u e d e hacer en t é rminos de las opor tun idades que p r e s e n t a el m e d i o 

ambiente, del dec i r qué puedes hace r en té rminos de su habi l idad y pode r , y de logra r 

un equi l ibr io ó p t i m o ent re dos aspectos. 

L a idea an te r io r se presenta de m a n e r a esquemát ica en la f ig . (5 .4 .1 ) y se l l a m a 

mode lo básico del d i seño estratégico. 3) 

F I G . 5 .4.1 M O D E L O B Á S I C O D E L D I S E Ñ O E S T R A T É G I C O 

3) LOYOLA, A. J. ANTONIO Y SCHETTINO Y. MACARIO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL EN 

UNA ECONOMÍA GLOBAL , GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA, NOVIEMBRE 1994. 



Este mode lo p o n e énfasis pr imordialmente en el análisis de la s i tuación interna y 

externa de la empresa . Esta fase denominada (OPEDEPO) Opor tunidades , Pel igros , 

Debilidades y Potencial idades, busca identificar las amenazas y opor tun idades que el 

medio ambiente plantea a las empresas y analizar las capacidades internas a fin de 

identificar sus for ta lezas y sus debilidades. 

L a relación de estos dos aspectos conduce a la creación de estratégias, o 

alternativas estratégicas, que permitirían a la empresa lograr una mejor posición. 

Una vez que estas opciones se han definido, la siguiente etapa en el p roceso d e 

formulación de estratégias es la elección, la cual buscará seleccionar aquel la opc ión que 

logre el me jo r aprovechamiento de las oportunidades del medio y reduzca el impacto 

potencial de los peligros que éste plantea, basándose en las fue rzas internas de la 

empresa y buscando contrarrestar las debilidades que posee. Finalmente , una vez que se 

ha definido la estratégia, entonces se procede a su implementación. 

Existen otros mode los tales como el de Schendel y Hofer , que incorpora además 

aspectos re lacionados con la f o r m a en que debe ser administrado el p roceso de 

formulación de estratégias. 

También existen modelos de Posicionamiento Estratégico. Para esta corriente, la 

estratégia empresar ia l es entendida como la definición del negocio en que la empresa 

pretende estar en términos del b inomio Producto-Mercado, esto es, posic ionar a la 

empresa en re lación a sus clientes y productos. 



FIGURA 5.4.2 M O D E L O BÁSICO DE P O S I C I O N A M I E N T O E S T R A T É G I C O . 
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En general , los modelos de posicionamiento prestan atención a dos aspectos 

centrales para el éxito de una empresa: 

• El atractivo de su medio (industria o mercado) 

• La posición relativa de ella en ese medio ( participación, t ipo de producto con que 

compite, etc.) 

En func ión de esos dos aspectos, se genera la estratégia empresarial , que de 

forma ideal debería ubicar a la empresa en el objetivo a alcanzar con esa estratégia. 

Algunas características básicas de la utilización de modelos para la fo rmulac ión 

de estratégias son: 

• El diseño de la estratégia es un proceso consciente y debe hacerse de una manera 

formal y controlada. 



• Las empresas desarrollan e implementan un conjunto integrado de objet ivos y 

políticas funcionales que en conjunto definen una posición en el mercado. 

• Se presta especial atención al análisis del medio ambiente y el a l ineamiento de las 

fuerzas internas de la empresa con las oportunidades externas. 

• Las estratégias que resultan de este proceso son únicas en su contenido, es decir, 

deben ajustarse específicamente a cada situación particular. 

• Debe existir u n a secuencia en el proceso: primero el análisis, después la ref lexión y , 

por último, la acción. 

El enfoque de la ventaja competitiva. 

Un grupo de trabajo sobre estratégia empresarial ha concentrado su punto de 

atención en el aspecto de las ventajas competitivas, de este grupo los t rabajos más 

conocidos son los de Michael Porter, quien ha desarrollado un esquema de análisis y 

diseño de la estratégia competitiva. 4) 

D e acuerdo con este autor, el análisis del medio ambiente debe concentrarse en el 

conjunto de empresas productoras de un mismo giro y para ubicar la s i tuación de la 

industria, propone el estudio de cinco fuerzas que son: 

1.- La rivalidad existente entre los competidores, es decir, el grado de competencia que 

existe en el sector industrial. 

2.- La amenaza de que ingresen nuevos competidores al sector, lo cual depende de la 

barreras de entrada que existen ahí. 

4) M. Porter. Ven ta ja Competit iva. De. CECSA, México 1985. 



3.-El poder de negociación que posea la empresa f rente a sus proveedores. 

4.-El poder de negociación que posea la empresa frente a sus compradores . 

5.-El peligro de que existan productos sustitutos a los cuáles pueda dirigir sus 

preferencias el consumidor. 

En general se espera que una empresa tenga una me jo r posición competi t iva 

cuando: 

• La rivalidad en el sector no sea muy intensa. 

• Existen altas barreras para el ingreso de nueva competencia. 

• La empresa posea mayor poder negociador sobre sus proveedores y compradores . 

Existan pocos productos sustitutos a los que pueda cambiar el consumidor. 

5.4.2 La Dimensión Internacional en la Estratégia Empresarial 

En e) diseño de estratégias empresariales a nivel internacional, las empresas 

consideran la interrelación de dos aspectos fundamentales: 5) 

5) Loyola A.J. y Schettino Macario, Estratégia Empresarial en una Economía G l o b a l . 

Ed. Iberoamericana, México, Noviembre de 1994. 



• Las ven ta j a s compa ra t i va s se re f ie ren a que u n País p r o m u e v a aque l las ac t i v idades en 

las cuales p r o d u c e con m e n o r e s costos y precios re la t ivos que ot ros , de tal f o r m a que 

esto le pe rmi t e par t i c ipar en u n a f o r m a m á s e f i c ien te en los m e r c a d o s in te rnac iona les . 

Esto s u p o n e q u e el pat rón de industr ia l ización de un País d e b e estar b a s a d o en sus 

ven ta jas compara t ivas . 

• Ven t a j a s compe t i t ivas se re f ie ren a ven ta jas espec í f icas de u n a e m p r e s a las cua les 

es tán re lac ionadas con sus capac idades bás icas y con las ac t iv idades en las cuáles 

concent ra m a y o r m e n t e sus recursos . 

F I G U R A 5.4 .3 V A R I A B L E S E N L A E S T R A T É G I A I N T E R N A C I O N A L 
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David Ricardo postuló que un País debería especializarse en producir y exportar 

aquellos bienes en los que la productividad del trabajo, en términos relativos a otros 

bienes, sea mayor que la de otros Países. 

D e acuerdo con el modelo Heckscer-Ohlin, un País debería exportar aquellos 

bienes que usen intensivamente en su producción los factores que son relat ivamente 

abundantes en él. 

Kravis, por otro lado, ve la disponibilidad de un recurso natural escaso como el 

factor explicativo de su especialización en el Comercio Internacional . 

Modos de Competenc ia Internacional . 

Las consideraciones en la formulación de estratégias internacionales nos llevan a 

la identificación de tres modos básicos de competencia in ternacional . 6) 

• El pr imero basado en las ventajas comparativas entre Países. Esto s ignif ica que si la 

base para la competencia internacional reside en aspectos de ventajas comparat ivas, 

el comercio tenderá a ser interindustrial, es decir, implicará el intercambio de bienes 

de distintas industrias entre los Países. En este caso, las empresas encontrarán 

oportunidades al integrarse vertical mente, esto es, a lograr un mayor control de sus 

fuentes de aprovisionamiento o de sus canales de distribución, ya sea mediante la 

propiedad de otras empresas o algún otro mecanismo de coordinación. 

6) Loyola y Schettino, Op. Cit. 



• El segundo m o d o de competencia internacional se basa en las d i ferencias de las 

ventajas compet i t ivas entre empresas. Si los fac tores de p roducc ión son s imilares 

entre los Países, entonces la competencia estará basada en d i ferencias en las ven ta jas 

competi t ivas entre las empresas. En este caso la competenc ia internacional se 

caracteriza por flujos cruzados en el comercio de bienes similares, es decir, un 

comercio de índole más bien intraindustrial. Cuando se presentan estos patrones, las 

empresas pueden lograr ventajas importantes al integrarse hor izonta lmente . Es te t ipo 

de integración envuelve la propiedad o control de compet idores , n o r m a l m e n t e 

teniendo el m i s m o producto o uno muy similar. 

• El tercer m o d o consiste en la interrelación entre venta jas compet i t ivas y 

comparat ivas, lo cual genera un panorama más comple jo al def in i r las posibi l idades 

internacionales en las actividades de una empresa. Por un lado, las empresas 

compiten sobre la base de fortalezas en procesos de producción especial izados, 

tecnologías o s is temas de control. 

Por otro lado, basan también su competí ti vi dad en su super ior idad re la t iva en 

configurar fuen tes de aprovis ionamiento externas y en decisiones de p roduc to /mercado . 



FIGURA 5.4.4 M O D O S D E C O M P E T E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
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D e acuerdo con las ideas de M. Porter existen cuatro atributos de una nación que 

son los determinantes de las ventajas competitivas nacionales: 7) 

1- Condiciones de los factores de la producción. 

2- Condiciones de la demanda. 

3- Estratégia, estructura y competit ividad entre empresas. 

4- Industrias de soporte y relacionadas. 



Cada uno de esos atributos crea un ambiente favorable que p romueve el 

desarrollo de las industrias de un País. Esos atributos están relacionados, el efecto de 

uno depende de la situación del otro, lo cual origina un efecto de sinergia. 

5.4.3 Estratégias para Empresas Mexicanas en la Globalización 

El proceso de Globalización Económica está modif icando en sus mismas 

estructuras la d inámica de la mayoría de las industrias a nivel m u n d i a l . La globalización 

obliga a las empresas a visualizar al mundo como su mercado potencial , f uen te de 

abastecimiento e incluso posibles localizaciones para la producción y distribución de sus 

productos . 8) 

Las empresas que se encuentran en un entorno de rápida globalización , 

enfrentan dos retos principales : 

• Primero , deben determinar si su posición competit iva es sostenible con sus 

capacidades estratégicas actuales, y si no, determinar qué capacidades requieren y 

cómo adquirirlas . 

7) M. Porter, Op. Cit. 

8) Loyola y Schettino Op.Cit. 



• Segundo, las empresas enfrentan el reto de mane ja r su incer t idumbre compet i t iva 

creada por enf ren ta r nuevos competidores y u n a d inámica diferente de interacciones 

es t ra tégicas . 

Las vinculaciones estratégicas se presentan c o m o una f o r m a en que las empresas 

puedan responder a los retos anteriores . La creación de alianzas estratégicas en t re 

empresas a lo largo del m u n d o es una de las características principales del actual en torno 

industr ia l . 

Las empresas pueden desarrollar o for talecer capacidades estratégicas c lave , 

vinculándose con empresas que tengan capacidades complementar ias o un iendo sus 

recursos con empresas que posean capacidades s imilares . Las v inculac iones estratégicas 

también habil i tan a la empresa a manejar la incer t idumbre compet i t iva al establecer 

ambientes negociados . 

En el caso de las pequeñas empresas mexicanas , comúnmen te se menc ionan 

como venta jas su flexibilidad operativa, su capacidad de adaptación a nuevas 

tecnologías y su apti tud para integrarse en procesos product ivos de grandes unidades , sin 

embargo , si se anal iza en que este tipo de empresas efec túan operaciones de v inculac ión 

estratégica con otras empresas , se puede observar que ésta es m u y pobre. L o cual resul ta 

paradójico, ya que este t ipo de empresas es la que más requerir ía y se benef ic ia r ía con 

alguna f o r m a de asociación comercial o product iva . 



Después de la entrada en vigor del T L C. y cons iderando la neces idad de 

participar en la global ización de mercados como un País compet i t ivo , se han tenido que 

establecer planes, programas, estratégias y políticas a seguir para ob tener de la 

oportunidad de part icipar en este acuerdo comercial los mayores benef ic ios 

socioeconómicos que nos permitan el crecimiento y desarrollo necesar io para enf ren ta r 

este reto. 

Al revisar la in formación del desarrollo industrial de Méx ico , encont ramos que 

las políticas de f o m e n t o industrial y control de importaciones emanadas del gobie rno 

federal desde 1940 has ta 1986 cuando se da la aper tura comercial , generó un aparato 

productivo con u n m e r c a d o cerrado, dependiente tecnológicamente , no preparado para 

competir, e ineficiente. 

En base a esta necesidad, los mexicanos debemos o rgan izamos c o m o todo un 

equipo para compe t i r y obtener los mejores resul tados de esta opor tun idad . 

Consideramos necesar io la participación de todos, apor tando cada uno de nosotros el 

mejor esfuerzo para que uniendo estos, logremos adquir i r la capacidad que debe tener u n 

País miembro del acuerdo comercial . 

Es por esto que en nuestra propuesta incluimos diversos sectores y su 

participación para apoyar al sector product ivo a impulsar y consol idar los recursos 

humanos, de capital y tecnología. 



Sector Empresarial 

• Fortaleciendo su presencia en el mercado interno. 

• Que se integren a las corrientes de exportación. 

• Que mejoren su productividad. 

• Que se vuelvan mas competitivas. 

• Que sean ,mas innovadoras . 

• Que tengan la capacidad de adaptar las nuevas tecnologías. 

• Que me jo ren los estándares de calidad de su producto o servicio. 

• Que median te asociaciones o integración puedan aprovechar economías de escala. 

• Que sean dinámicas y flexibles. 

• Que puedan incorporarse a cadenas productivas mediante maquila o subcontratación. 

• Que part icipen en programas de capacitación y entrenamiento. 

Gob ie rno 

• Otorgar mayores beneficios fiscales para promover la inversión. 

• Mejorar la calidad de servicios públicos. 

• Simplif icación de tramites para permisos y licencias. 

• Otorgar mayores incentivos a empresas que hagan desarrollo tecnológico. 

• Apoyar la creación de uniones de crédito a través de Nacional Financiera. 

• Ajustar t ipo de cambio para evitar déficit en balanza comercial. 

• Destinar un presupuesto mayor a educación en el aspecto investigación y desarrollo. 



Instituciones de Educación Superior 

• Mejorar la vinculación sector productivo-sector educativo. 

• Promover la investigación y desarrollo de nuevos productos. 

• Establecer planes educativos acordes a las necesidades ante la globalización. 

• Diseñar programas de capacitación para los diferentes sectores. 

• Mejorar el s istema técnico (formación de técnicos de acuerdo a necesidades). 

• Apoyar al sector industrial con laboratorios, centros, instalaciones y personal de 

acuerdo a sus necesidades. 

• Crear un centro de normalización para brindar apoyo en cuanto a los estándares a 

cumplir tanto en el País como en el extranjero. 

• Promover la cultura de calidad. 

• Promover la cultura empresarial. 

Instituciones Financieras 

• Modernizar el s is tema financiero. 

• Disminuir los costos financieros (son más altos que en otros Países). 

• Diseñar esquema financieros para micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Aceptar las fianzas que ofrecen N A F I N para el o torgamiento de los créditos a 

empresas. 

• Otorgar créditos de acuerdo a viabilidad del proyecto y disminuir las garantías. 



CAPITULO VI 

FACTORES SOCIO POLÍTICOS 
RELEVANTES EN MÉXICO DESPUÉS DE 

ENTRAR EN VIGOR EL T.L.C. 



6.1 El Conflicto en el Estado de Chiapas 

H e m o s quer ido puntualizar como u n fac tor sociopoli t ico impor tan te el 

acontecimiento surg ido en el estado de Chiapas el lo. de Enero de 1994 por inf luir a 

nuestro criterio en el entorno económico de nuestro País, sin embargo queremos 

limitarnos a presentar los hechos lo más obje t ivamente posible. 

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comerc io el lo . d e Enero de 1994 en el 

estado de Chiapas se presentaron unas si tuaciones de violencia por e lementos que 

dijeron per tenecer al E Z L N (Ejército Zapat is ta d e Liberación Nacional ) , quien inició sus 

operaciones este día con la captura de los pueblos de Ococingo, Al tamirano, Chanal y 

las Margar i tas . 

Ante la fa l ta d e garant ías de seguridad, diversas inst i tuciones bancar ias cerraron 

indef in idamente las sucursales en diferentes puntos del estado d e Chiapas . Así mismo, 

fueron suspendidas las actividades en las casas d e cambio y representaciones de las casas 

de bolsa, en tanto la paz y el orden se restablecieran en esta región. Los mani fes tan tes 

secuestraron al exgobernador Absalón Castellanos Domínguez , quien hab ía gobernado 

a Chiapas de 1982 a 1988. F u e secuestrado en su hacienda jun to con su he rmano y su 

cuñado. 



E n u n a entrevista de prensa a uno de los dirigentes que se hizo l lamar capi tán 

Mariano, este di jo claramente: " N o queremos nada más u n cambio de gobie rno , está 

claro es por el social ismo, queremos exterminar el s is tema capitalista e insti tuir el 

socialismo c o m o muchos países lo han hecho y ba jo n inguna condición v a m o s a depone r 

las armas.. . s o m o s un ejército del pueblo no de la burguesía 1) 

Las principales causas que estos manifes tantes dieron con mot ivo d e su 

insurrección f u e r o n la miseria, las injusticias y la entrada de Méx ico al Tra tado de L ib re 

Comercio ya que manejaban que con esto México perder ía su soberanía an te Es tados 

Unidos y Canadá . 

El j e f e del E Z L N se hace llamar "subcomandante M a r c o s " y hasta la f e c h a de 

esta invest igación desconocemos su nacionalidad e identidad ya que estas personas se 

cubren el rostro con pasamontañas , aunque en meses pasados se p re sumía conoce r la 

identidad del "subcomandante Marcos" e inclusive se gi ró orden de aprens ión en su 

contra. 

1) Entrevis ta con el corresponsal de Excélsior Miguel González , el día 4 de E n e r o de 

1994. 



Sin embargo este movimiento a rmado cons ideramos que es un med io de 

expresión pol í t ica cuya intención era contrarrestar las expecta t ivas posi t ivas 

internacionales d e inversión, que se abrían para Méx ico con la ent rada en v igenc ia del 

Tratado de Libre Comerc io . O posiblemente para crear posibi l idades d e g a n a r espacios 

políticos tal vez como un nuevo partido político, que es a donde indican las u l t imas 

negociaciones de los representantes del Gobierno y del E Z L N . 2) 

Suponemos que las verdaderas causas que or iginaron este movimien to a r m a d o no 

se darán a conocer al pueblo en general, porque pueden existir intereses d e diversos 

grupos políticos y es p o c o probable que esta información se haga publica. 

Resul ta c laro que el poder f inanciar el entrenamiento, la f o r m a c i ó n y 

sostenimiento del E Z L N tiene un costo muy considerable y que por lo tan to tuvo 

necesariamente q u e exist ir alguien que f inanciara el menc ionado movimien to . 

Hay di ferentes vers iones sobre quién financió el movimien to a rmado d e Chiapas , 

por lo cual ha remos a lgunas citas bibliográficas. 

"Según M a r y Ba l l gran parte de financiamiento para a rmar la guer ra en Chiapas 

provino de la desviac ión de fondos de ayudas humani tar ias para los indígenas" . 3) 

Mary Ball , es tuvo acreditada en el cuerpo de prensa del Vat icano de 1973 a 

1988, es u n a per iodis ta y escritora retirada, norteamericana, casada con un mex icano . 

2) Información del per iódico E L N O R T E , M a y o de 1995. 

3) Luis Pazos P o r que Chiapas? . pag. 98 y 99. 



"Otra de las tesis sobre el "dinero" de Chiapas es que los pr incipales f inanc ieros 

atrás de ese mov imien to son políticos opositores al g rupo de Salinas, que esperaban 

fortalecer con estos conflictos a grupos polít icos y demostrar le a Salinas que no puede 

gobernar sin el apoyo de ellos y que debe cambiar su política económica" . 4) 

El h is tor iador Enr ique Krauze considera que existen dos cont ingentes a rmados 

entre los m i e m b r o s del EZLN, los indígenas que van al f rente , m u c h o s de ellos con 

armas de ment i ras o palos y los de retaguardia, a rmados con metral letas , g ranadas y 

"walkie-talkie", a los guerril leros bien a rmados y entrenados los l l ama los de arriba. 5) 

El 7 de Junio de 1995 cont inua el diálogo en San André s la Raiza entre 

miembros del E Z L N y representantes del Gobierno para es tablecer u n plan de 

pacif icación en el estado de Chiapas. 

Es te m o v i m i e n t o contrarresta el éxito que se esperaba del Tra tado d e L ib re 

Comercio, c reando u n cl ima de tensión e inseguridad que reduce la invers ión, la 

creación de empleos y el crecimiento de nuestra economía. 

4) Luis Pazos , Po rqué Chiapas?, pag. 100 

5) Luis Pazos , Po rqué Chiapas?. pag. 65 



6.2 El Asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta 

A u n q u e Cal les fue el creador del Part ido Nacional Revoluc ionar io , an tecedente 

del actual PRI , Colosio Murr ie ta es el pr imer sonorense que f o r m a l m e n t e dir igió el 

Comité E jecu t ivo Nacional del part ido surgido del movimiento a rmado de 1910. 

L a d i r igencia de Colosio en el Revolucionar io Institucional se da en u n a de las 

etapas más dif íci les, tras las elecciones de 1988. El c lamor general de los mil i tantes de 

ese partido e ra que se modernizara . 

T rans fo rmar un part ido tras 60 años en el poder , era el reto que tenia q u e 

enfrentar el L ic . Colosio. Pa ra lograrlo, intentó t ransformar al PRI de u n par t ido de 

sectores a u n o d e ciudadanos. Esta intención se estrelló contra la inercia de poderosas 

corrientes dent ro y fue ra de las siglas de este organismo. Al f inal , m a n t u v o los sectores, 

pero los sacó del C o m i t é Ejecut ivo Nacional y creó el mov imien to territorial. 

Para mode rn i za r y hacer del PRI una institución más democrát ica , convocó a 

todas las f u e r z a s para que en la X I V Asamblea Nacional se vent i la ran nuevas 

propuestas ace rca del r u m b o que éste debería seguir. 

En esta m a g n a reunión de priístas, se l legó al consenso de deposi tar en las bases 

las decisiones del partido. Desgraciadamente esto no se cristalizó, c o m o t a m p o c o otras 

propuestas q u e quedaron solamente en buenas intenciones. 



E n cuanto a resultados electorales, Colosio recibió un part ido en crisis y lo 

entregó con u n superávi t , no obstante que pasó a la historia como el dir igente nac ional 

priísta que tuvo que reconocer la pr imer derrota en los comicios por u n a goberna tura . 

Eso sin contar con las renuncias de R a m ó n Aguirre en Guana jua to y Faus to Zapata 

Loredo en San Luis Potosí , a pesar de que en f o r m a oficial ambos gana ron las 

elecciones. También de jó como herencia los casos de Michoacán y Chihuahua , d o n d e en 

el pr imer caso le f u e imposible mantenerse en el gobierno a Edua rdo Vil laseñor , y en el 

segundo el Par t ido de Acción Nacional conquistó por la vía del voto la s e g u n d a 

gobernatura por conducto de Francisco Barrio. Con Luis Dona ldo al f rente , el PRI 

obtuvo u n a recuperación electoral sorprendente. En el p r imer año, de 253 diputaciones 

locales el P R I ganó 233 y de 1100 alcaldías, se levanto con la victoria en poco m a s de 

1000. Según datos oficiales en 1989 logró elevar en 11% la votac ión de este par t ido. 

E n los comicios de mitad del sexenio, el PRI ganó 289 de las 300 d iputac iones 

de mayor ía relat iva y de las 32 senadurías, perdió ún i camen te la cor respondiente a Ba j a 

California. 

Con estos resul tados Colosio se apuntó un gran t r iunfo polít ico. Para el gob ie rno 

de Salinas de Gortari , era indispensable contar con la mayor ía en la C á m a r a de 

Diputados, para iniciar la serie d e re formas consti tucionales necesarias para la entrada 

en vigor del Tra tado de Libre Comercio . 



D e los presidenciables, Colosio es el que tenía más exper iencia en procesos 

electorales. Es te aprendiza je se inició en 1985 cuando real izó su campaña pa ra alcanzar 

la diputación por el Pr imer Distri to de Sonora. Al año siguiente f u e de legado general de 

la C N O P en Sinaloa. A partir de 1987 coordinó la c ampaña pres idencia l de Carlos 

Salinas y la suya propia por uno de los escaños que representan a su t ierra natal en el 

Senado, y finalmente, los 40 meses que pasó al f r en te del PRI , par t ic ipó en 

innumerables act ividades electorales. 

Las veces que recorrió el País, ni él m i s m o lo supo. Pr imero f u e a t ravés de las 

frías estadísticas, hace 14 años en la Secretaría de Programación y Presupues to , en un 

área to ta lmente l igada a su maestría en desarrollo regional y economía urbana . 

E n l a c ampaña de Carlos Salinas de Gortari , tuvo la invaluable opor tun idad de 

conocer M é x i c o de carne y hueso. Al f ren te del PRI conoció de pr imer p lano la realidad 

política del País y amarró alianzas lo mismo con gobernadores y presidentes 

municipales, que con diputados y senadores. Cuando dirigió la Secretaría d e Desarrol lo 

Social, supo pe r fec tamen te cuales eran las principales carencias de l a poblac ión 

mayoritaria. 

Luis D o n a l d o Colos io Murr ie ta nació el 23 de Febrero de 1950 en Magda lena , 

Sonora. Sus padres fue ron Luis Colosio Fernández y Ofel ia Murr ie ta d e Colos io . 

Su educación se inició en la escuela pr imaria Sociedad de Padres d e Fami l i a por 

Cooperación, dir igida por religiosos. Aquí estudió hasta el segundo año. 



Pos te r iormente ingresó a la escuela Juan Fenotr io, dependiente de la SEP, donde 

concluyó su instrucción primaria. A su paso por este centro educativo, ob tuvo las más 

altas cal if icaciones. 

En Jul io de 1962 se hizo acreedor al p remio que o to rgaba la Secretar ía de 

Educación Púb l i ca a los mejores estudiantes de sexto grado. 

Represen tando a la V zona escolar de Sonora, v ia jó a la c iudad de Méx ico para 

saludar al Pres idente de la República. 

Así acompañado de su padre, Luis Donaldo al igual que n iños de todo el País, 

se reunió c o n Adol fo L ó p e z Mateos, Ja ime Torres Bodet (encargado de la S E P ) y 

Ernesto P. Uruchur tu ( j e fe del DDF). Es te fue su p r imer contacto con figuras de la v ida 

política del País . 

La inst rucción secundaria la realizó en la Secundaria No.3 de Magda lena d o n d e 

obtuvo el p r ime r lugar en aprovechamientos en los tres años. 

Al m i s m o t i empo que ingreso a las aulas preparator ianas h izo su debut en u n a 

cabina de radio, en la XEDJ , la ún ica radiodi fusora en Magda lena , Sonora . E n la 

vacaciones de 1965 y 1966 estudio ingles en la Univers idad de Ar i zona en Tucson , 

Arizona. 



Colosio estudió Economía en el Instituto Tecnológico y de Es tudios Superiores 

de Monter rey de donde se licenció en 1972. Estudio la Maes t r ía en Desarrol lo Regiona l 

y E c o n o m í a U r b a n a en la Universidad de Pennsylvania entre 1975 y 1978 y después 

vivió en Víena, d o n d e t rabajo como investigador del Instituto Nac iona l de Sis temas 

Aplicados. 

A su regreso a México, en 1979, se desempeño como profesor en la Escue la 

Nacional de Es tudios Profesionales en Acatlán, de la Universidad A u t ó n o m a de M é x i c o 

y en la Univers idad Anahuac . 

E n ese m i s m o año conoció a Salinas de Gortari , entonces Di rec tor Genera l de 

Polít ica E c o n ó m i c a y Social de la Secretaría de Programación y Presupues to , duran te la 

administración de José López Porti l lo. 

De 1979 a 1980 fung ió como asesor en la Dirección de Polí t ica M a c r o e c o n ó m i c a 

de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y entre 1980 y 1981 se de sempeño 

como Subdirector de Análisis de la Organización Terri torial de la E c o n o m í a Mex icana , 

en la m i s m a dependencia . 

Pos te r iormente f u e Subdirector de Análisis para la P laneac ión (1981-1982) y en 

este úl t imo año se le designó Director General de P rogramac ión y P resupues to Reg iona l 

en la m i s m a Secretar ía . 



E n el sexenio de Salinas, Colos io fue Senador y Pres idente del PRI , has ta 1991, 

cuando el pres idente lo designó secretario de Desarrol lo Social y le e n c o m e n d ó el 

principal p royec to polít ico de su gobierno: El combate a la pobreza. 

Pa ra l levar a cabo esta importante tarea creó a t ravés de el P r o g r a m a Nac iona l 

de Solidaridad, 5000 empresas de Solidaridad. Hasta M a y o de 1993 se incrementaron el 

número de áreas naturales protegidas en casi 4 mil lones de hectáreas que l legaron a ser 

mas de 6 mi l lones en todo el territorio Nacional . 

C u a n d o desempeñaba la titularidad de S E D E S O L , Colos io Mur r i e t a f u e 

designado por los tres sectores d e su partido como precandidato a la Pres idenc ia de la 

Repúbl ica el 28 de Nov iembre de 1993. A partir de entonces se dedicó a esta tarea. El 8 

de Dic i embre de 1993 f u e declarado candidato of ic ial y registrado el 4 d e M a r z o de 

1994 pa ra suceder a Carlos Salinas de Gortari. 

Fe rnando Ortíz Arana, l íder nacional del PRI, el día que f u e des ignado 

precandidato lo l lamó: "Candida to de la Unidad y la Esperanza" , a lo cual Colos io 

contestó: " S o m o s la generación del cambio". 

Su p r ime r acto proselitista lo inició el 10 de Enero de 1994 en H u e j u t l a de 

Reyes, H ida lgo desde donde lanzó una "gran convocator ia" para superar la pobreza , la 

exclusión, los rezagos, la marginal idad y las desigualdades en este acto se re f i r ió que los 

acontecimientos en Chiapas, son u n l lamado a la conciencia d e todos los mex icanos . 



Es un l lamado que nos habla de la urgencia de m a y o r jus t ic ia social , pe ro que 

también nos coloca f ren te al absurdo de la violencia, por lo que advirt ió, "el 

derramamiento de sangre y la violencia no pueden ser el camino, ni el modo, ni el f in" . 

E s e m i s m o día en Ciudad Valles, San Lu i s Potosí destacó que el Pa ís requiere 

del es fuerzo y de la voluntad de todos, e hizo h incapié en la impor tancia de contar con 

un México, "un ido por la armonía, el t r aba jo y el desarrollo". 

M á s ta rde en Tamazunchale , San Luis Potosí propuso a los par t idos d e opos ic ión 

"pactar un s is tema de conteo de votos que permita el mi smo día de la elección se 

conozca a ciencia cierta quien ganó y quien perdió". 

E n la s iguiente f a se de su campaña por el estado de San Lu i s Potosí l legó a R ío 

Verde, donde expuso que el País requiere mantener el crecimiento que ha exper imentado 

en los ú l t imos años, e Índico que ello tendrá como uno de los efectos benéf icos u n a 

mayor generac ión de empleos , para el bienestar de los mexicanos . 

E n la capital de esta entidad, Colosio aseveró el 11 de E n e r o que M é x i c o no 

debe ni puede renunciar a la nueva era en la que está inmersa el mundo , por lo que 

consideró que, "sin t e m o r y sin t i tubeos los mexicanos deberán ir al Tra tado de L ib re 

Comercio" . 

Días después el candidato presidencial l lego a Querétaro , donde se reunió con 

representantes sociales y miembros de la Fundación Cambio X X I , a quienes d e m a n d ó 

apoyo para presentar a los mexicanos una propuesta de t rans formac ión democrá t i ca del 

País. 



E n el Distr i to Federal , Colosio inició su campaña con una reunión de un idad y 

apoyo con la estructura territorial de su partido. También mani fes tó su beneplác i to por 

la iniciativa presidencial de amnistía general a todos los in tegrantes de los grupos 

armados que par t ic iparon en el conflicto en Chiapas del l o . de E n e r o en Cuaut i t lán 

Izcalli, Es t ado de México expuso que la solución a los conf l ic tos y el c a m i n o hac ia u n a 

política const ruct iva sólo se logran a través del acuerdo y del propósi tos compar t idos . 

D e s p u é s visitó trece municipios de Veracruz y en sus actos polít icos r e f r e n d o su 

compromiso d e t rabajar con intensidad para lograr un desarrollo equi l ibrado a todo lo 

largo y ancho del terri torio Nacional que coadyuve a su vez al c rec imiento del País . 

E n el puerto de Veracruz di jo que los mexicanos : "no debemos caer en la 

desesperanza", y se compromet ió a p romover una p r o f u n d a r e f o r m a social , "sin 

central ismos ni autori tar ismos", para que los que menos t ienen puedan aspirar a u n a 

vida digna. 

El 23 de Enero en Ciudad Mante, Tamaul ipas el aspirante priísta se comprome t ió 

a resolver el p rob l ema de las carteras vencidas, a erradicar el in te rmediar i smo ent re el 

productor y el consumidor , y sobre todo el "coyota je" , que i m p i d e que los campes inos 

obtengan ampl ios benef ic ios . Reitero que mientras haya pobreza , retraso y marg inac ión , 

será revertir la depredación y el deterioro ecológico. 



En Saltillo, Coahui la el 24 de Enero inició su gira proseli t ista con u n a entrevista 

por televisión en la que se compromet ió a encausar mayores apoyos a las pequeñas y 

medianas empresas " sobre todo para que estas y en todo el País estén en condic iones de 

competir ín ternacionaimente" . 

Colos io llegó a Torreón, Coahui la el 25 de Enero y en un acto públ ico expresó su 

convicción d e que el nuevo federal ismo que propone debe mirar hacia las reg iones del 

País, y reiteró su compromiso con la dignif icación de la vida en el c ampo y en la ciudad. 

Ese m i s m o día en Cuéncame, Durango af i rmó que la t ierra debe ser f uen t e de 

libertad y bienestar , no de encono y división. 

El abanderado tricolor en Durango , capital de esa ent idad, el 26 de Enero , a f i rmó 

que los mex icanos tenemos mucho camino por andar para superar el g r ave reto de la 

pobreza y la des igualdad que prevalece entre nuestras comunidades indígenas . 

El m i s m o 2 6 de Enero Luis Dona ldo Colosio estuvo en el D .F . para expresar su 

respaldo al d o c u m e n t o "veinte compromisos por la democrac ia" que le entregó un grupo 

plural f o r m a d o por miembros de la sociedad civil y del P A N , P R D y el PRI. 

Luis D o n a l d o Colosio llegó a la capital de Aguas cali entes el 2 7 de E n e r o y en su 

primer acto en esa ent idad propuso f o r m a r un gobierno al servicio de las comunidades , 

"a través de la polí t ica de la buena, no la de la politiquería, s ino de la pol í t ica que hace 

avanzar a los pueb los con ideas, acciones, organización y decis iones" . 



En Jesús María , Aguascalientes en una reunión con representantes del sector 

product ivo agropecuar io del Estado, respondió a la petición de recapital izar el agro, y 

reiteró que, en su propues ta de gobierno, el campo t iene un lugar fundamenta l . 

Días después , el 28 de Enero, Colosio efectuó otro acto públ ico en el Distr i to 

Federal y en esa ocasión aseguró que las elecciones federa les del 21 de Agos to se 

apegarán a la legalidad y reiteró que su partido j amás ha " rega teado" la per fecc ión de la 

vida democrá t ica del País. También dijo: "Soy producto de la cultura del e s fue rzo y no 

del privi legio, y todo lo que he hecho en mi vida, m e he esforzado por ganar lo" . 

Luis D o n a l d o Colosio llegó después a Huixqui lucan, Estado de México , y en ese 

lugar señaló que los problemas de las comunidades deben dejar de reso lverse desde el 

centro del País , pues ya es t iempo de dejar atrás los burocra t i smos . En su gira por 

Metepac, en la m i s m a entidad, el tr icolor cuenta con la estrategia de impulsar acuerdos 

con otros par t idos y con otros candidatos, para fortalecer la democrac ia . 

A su l legada a Anenecuilco, en el Estado de More los señaló ante indígenas y 

campesinos, que "tal vez estemos ante la ú l t ima opor tunidad de responder les en 

condiciones de paz, de estabilidad política", y acto seguido se compromet ió a t e rminar 

con el l a t i fund ismo. 

E n Cuernavaca , More los el candidato tr icolor subrayó su propósi to de p romove r 

una r e f o r m a d e Gobierno, que sirva a la gente y que tenga m u y en cuenta a las colonias 

populares. 



El abanderado priísta se trasladó a Atlihuetzia en Tlaxcala , para p roponer a los 

partidos polí t icos seis medidas concretas a f in de lograr y garant izar u n a e lección más 

imparcial. Enfa t i zó que nada hay más importante que fomenta r en todos los espacios de 

la v ida social la observancia de la Ley, porque, "los caminos que buscan evadir el 

Estado de Derecho conducen a la inestabilidad". 

Colosio Murr ie ta se trasladó después a Cholula, Puebla, para a f i rmar que: "Si no 

t raba jamos a conciencia, desde ahora, para unas elecciones l impias, habrá quienes se 

estén p reparando para ensuciar los procesos y también para construir los escenar ios del 

confl icto y de las negociaciones al margen de la Ley". 

En Puebla , Pueb la reiteró que la democracia no debe ser pre texto para 

debilitarnos, dividirnos o sembrar la discordia, y en cambio debe o torgar bases f i rmes a 

nuestra unidad c o m o nación. Propuso perfeccionar y for talecer el P r o g r a m a Nacional d e 

Solidaridad, en especial en lo que se ref iere al respeto de la voluntad de las propias 

comunidades. 

A su regreso al Distri to Federal para proponer , an te representantes d e la 

Asociación d e Corredores del Bosque de Tlalpan, cerrarle el paso a la contaminac ión , a 

la depredación de los recursos naturales y a la degradación de los bosques , c o m o "uno 

de los compromisos fundamenta les que tenemos todos los mexicanos" . 



También con representantes del Magister io Nacional se reunió, para 

comprometerse a for talecer la educación pública, elevar el nivel de v ida de los maes t ros 

e impulsar la actual ización y profesionalización del magis ter io nacional . 

M á s ta rde con las Comisiones Estatales de F inanc iamiento del PRI, Colos io 

rechazo el de r roche y dilación d e recursos en campañas políticas, porque , " o f e n d e n e 

indignan a la sociedad mexicana" . 

Después se traslado a Zapopan, Jalisco y en el audi tor io "Ben i to Juá rez" 

manifestó que los gobiernos de hoy son evaluados por los resul tados y la solución de 

problemas. 

Luis D o n a l d o Colosio fue a Guadalajara , Jalisco, para señalar, ante 

representantes de diversos sectores de la entidad, en un encuentro o rgan izado por la 

Fundación C a m b i o X X I en Jalisco, ofreció garantizar la paz social y conver t i r a este 

Estado en impor tan te exportador y Financiero. Exig ió t ambién el esc la rec imiento del 

homicidio del obispo Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurr ido el 24 de M a y o de 1993. 

E n la s iguiente f a se de su campaña en Col ima, Colosio, s e comprome t ió a 

efectuar una, "c ruzada nacional para lograr u n a educación de cal idad en todas las 

regiones y para todos los grupos sociales". 



D e vue l ta en el Distrito Federal, el candidato del PRI a la Pres idencia d e la 

República, a f i r m ó categóricamente: "los f i rmantes del acuerdo p o r la Democrac ia , la 

Paz y la Just icia t enemos que honrar nuestra palabra y no tratar de reventar lo , s ino 

llevarlo hasta sus ú l t imas consecuencias". 

El "cand ida to" de la esperanza, en las duras jo rnadas en f a v o r d e su sueño 

presidencial di jo: "veo u n México convencido de que ésta es la ho ra de la respuesta a 

un México que ex ige soluciones; los problemas que enf ren tamos los podemos superar . ." . 

Por su paso en Monterrey, N.L. el 14 de Marzo de 1994 en el audi tor io de la 

Facultad d e Comerc io de la Universidad Autónoma de Nuevo L e ó n se comprome t ió a 

resolver la s i tuación económica de los catedráticos de esta inst i tución, al escuchar los 

planteamientos de los a lumnos concerniente a las fugas de "ce reb ros" hacia otros 

campos de t r aba jo me jo r remunerados. Esa mañana l luviosa luego en el audi tor io de 

doctorado d e la Facul tad de Ingeniería Mecánica y Eléctr ica re i tero su c o m p r o m i s o de 

mejorar ante maes t ros y a lumnos de dicha Facul tad los sue ldos y pres taciones a 

catedráticos de dicha casa de estudios. 



E n la Paz , Ba j a Cal i fornia Sur. "En esta competenc ia polí t ica debemos dejar 

atrás el enf ren tamiento y la demostración y exhor tamos a que se s u m e n al PRI todos 

aquellos que quieran un cambio, pero sin saltos al vacío, sin aventuras" , a f i rmó en esta 

ciudad Luis D o n a l d o Colosio Murrieta . Convocó a los mexicanos q u e no t ienen par t ido 

y a los que permanecen en otras trincheras, pero ven en el PRI una opc ión de cambio y 

de t rans formac ión democrát ica para México. 

E n la explanada del Teat ro de la Ciudad, el abanderado del PRI aseguró que su 

campaña es de convergencias, rechaza los puntos extremos y a l ienta el p lura l i smo 

político. Invi tó a todos los que creen en la buena polít ica, en la de los acuerdos , en la del 

espacio pr iv i legiado para resolver controversias sin enfrentamientos , a todos aquel los 

que tengan causas comunes en favor de México. 

El 23 de M a r z o poco después de las 17:00 hora local durante u n a concentrac ión 

masiva en la colonia L o m a s Taurinas en Tijuana, Ba j a Cal i fornia el "candidato d e la 

unidad y la e s p e r a n z a " , Luis Donaldo Colosio, f u e vic t imado. 

U n o s minu tos antes de sufr i r el atentado, el abanderado priísta hab ía dicho, en el 

que sería su ú l t imo discurso, que ganaría la Presidencia de la Repúb l i ca pa ra dar le a 

nuestro País u n dest ino seguro, u n rumbo con cert idumbre, u n a dirección con 

responsabil idad. 



M i propósi to es encabezar un Gobierno que este cerca d e la gente, donde la 

iniciativa popula r sea el eje fundamental para el avance y el progreso social. Un 

Gobierno que sea sensible a los reclamos y demandas de las comunidades , barrios, y 

colonias populares , con la suma de voluntades no hay obs táculo que no podamos 

vencer. 

En respuesta a la expresión de luto a que convocó el Gobie rno de la Repúbl ica , 

por el deceso de Lu i s Donaldo Colosio Murrieta, el sector financiero del País de te rminó 

suspender, es te día (24 de Marzo de 1994), las operaciones bancarias , bursát i les y 

cambiarías. L a Comis ión Nacional de Valores, con base en el art ículo 41, f r acc ión X V I 

de las casas d e bolsa y Bolsa Mex icana de Valores también cancelen sus act ividades 

este día. 

Líderes de otros países manifestaron su consternación y mani fes ta ron , que es un 

hecho m u y g rave que demuest ra la necesidad de erradicar el t e r ro r i smo pol í t ico y de 

apoyar la democrac ia en México. 

Es te te r r ib le asesinato igual que el conflicto de Chiapas a fec ta ron el T ra t ado d e 

Libre Comerc io debido a que se creó u n a incert idumbre para la invers ión ex t ran je ra en 

nuestro País, y por tal mot ivo el retiro d e muchos de estos inversionistas desba lanceó las 

reservas de nues t ro País entrando de nuevo Estados Unidos, como en otras ocas iones , 

al rescate med ian te u n prés tamo que estabilizara la pérd ida de estos capitales 

extranjeros. 



6.3 El Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu 

En un atentado, José Feo. Ruiz Massieu, exgobernador del es tado de Guer re ro y 

Secretario Genera l del Part ido Revolucionario Institucional, f u e ases inado el 28 de 

Septiembre de 1994, por un individuo con u n a metralleta Uz i del ca l ibre 9 mi l ímetros . 

La agres ión ocurrió cuando el dir igente del tr icolor se encont raba en el inter ior 

de su vehículo con el moto r en marcha y f u e sorprendido por el homic ida , qu ien le 

disparó sobre el cristal y el proyectil se incrustó en el cuel lo de la v íc t ima. 

Her ido de gravedad, Ruiz Massieu cayó sobre el costado derecho del asiento 

delantero del vehículo, que sin control se estrelló contra u n taxi de tur i smo. 

El agresor intentó accionar nuevamente el a r m a homic ida , pero esta se 

"encasquilló", por lo que salió huyendo velozmente, dos diputados q u e v ia jaban c o n el 

político guer rerense resul taron ilesos. 

Los h e c h o s se registraron a las 9:20 horas en la calle de L a Fragua, f r en t e al 

Hotel Casa B l a n c a en la Ciudad de México, D. F., luego de que Ru iz Mass ieu asist ió a 

una reunión c o n m á s de 180 diputados electos. 

L a de tonac ión de el a rma de fuego, y los gritos de la gente que f u e test igo ocular , 

alertaron al po l ic ía prevent ivo de la Secretaría General d e Protección y Vial idad, José 

Antonio R o d r í g u e z Moreno , placa 24136 quien se encont raba de guard ia en las puer tas 

de un banco ub icado a unos cuantos pasos de donde ocurr ió el atentado. 



L a decis ión del un i fo rmado sorprendió al homic ida d e Ruiz Mass ieu , y tras un 

ligero ti tubeo, t i ró el a rma y levantó las manos en señal de rendición. Ensegu ida el 

un i formado lo obl igó a tirarse al suelo boca abajo sin dejar de apuntar le a la cabeza con 

su escopeta M - l . 

A los pocos minutos, l legaron dos sujetos e legantemente vest idos, de t r a je y 

empuñando pis tolas de grueso calibre, los que se ident i f icaron c o m o agentes de la 

Policía Judicial Federal , a quienes les entregó al agresor del pol í t ico guerrerense. 

Después de var ios minutos de registrarse la captura del homicida , f i na lmen te hicieron su 

aparición las "escol tas" encargadas de la seguridad del malogrado polí t ico. 

A bordo de la ambulancia 0 6 de la Cruz Roja , que se encon t raba de guard ia en 

la esquina de las calles de R e f o r m a y la Fragua, f u e trasladado al Hospi ta l Español , en 

donde f u e in ternado en la sala de urgencias de la unidad "Pab lo Diez" , a las 10:46 hrs. 

en estado de shock hemorrágico, sin que se le detectara pulso ni p res ión arterial. En el 

trayecto de escasos 5 minutos el polí t ico sufrió dos paros respiratorios. 

Vein t icua t ro minu tos después de intensos esfuerzos de los méd icos por sa lvar le 

la vida, el D o c t o r Fe l ipe Maldonado Campos, j e f e de servicios d e cirugía d e ese 

nosocomio dio a conocer que el polít ico priísta había fal lecido. 



El i n f o r m e policiaco emitido por la Secretaría de Protección y Vial idad y la 

Procuraduría Genera l de Justicia del Distri to Federal, indica que a la r e fe r ida hora un 

sujeto de ap rox imadamente 1.80 de estatura, de tez morena , delgado, de pe lo corto, 

bigote ralo, que vest ía camiseta azul, pantalón de mezcl i l la y tenis, s imulaba ir leyendo 

el per iódico sobre el camellón y al estar f ren te al vehículo Buick 1993, color gris 

oxford, p lacas de circulación 972-GCS, que segundos antes hab ía abo rdado Ru iz 

Massieu, tiró el per iódico y apuntó su arma en contra del vir tual l íder de la C á m a r a de 

Diputados. 

Ru iz Massieu al notar la presencia del sujeto y percatarse de la agresión de que 

iba a ser objeto, aceleró el auto que segundos antes había puesto en marcha , pero el 

homicida accionó el a r m a de la cual solamente salió una bala ya que se encasquil ló , que 

hizo b lanco y se le incrusto a la altura del cuello, por lo que el vehículo f u e a impacta rse 

contra el taxi de tur ismo Grand Marquis con matr ícula 40320, que se encon t raba 

estacionado f ren te al hotel. 

A u n q u e el Mercado Accionar io Mexicano llegó a caer hasta 88 .04 puntos , tras 

conocerse el a tentado que provoco la muer te del Secretario General del PRI , Franc isco 

Ruiz Massieu , al filo del mediod ía el índice de Precios y Cotizaciones se recuperó , para 

finalizar la j o r n a d a con una ba j a de 53 .61 puntos. 



El Pres idente Carlos Salinas de Gortari dijo, a su l legada a la capil la donde se 

encontraba el fére t ro con el cuerpo de Ruiz Massieu, "es indignante este c r imen d e que 

fuera vic t ima José Francisco Ruiz Massieu, quien f u e pol í t ico de p robada cal idad y 

decidido compromiso en el desarrollo de nuestra nación y también un a m i g o m u y 

cercano por mucho" , también señaló que los partidos pol í t icos Han man i fe s t ado su 

repudio y su exigencia de just ic ia para el esclarecimiento del ar tero crimen. 

D e nuevo líderes de nuestro país y de otros países lamentaron es te triste 

incidente, que aumenta r ía la incer t idumbre ya existente, hac ía los inversionistas 

extranjeros. 

Grupos oficiales y empresariales de México han act ivado sus contactos en Estados 

Unidos y Canadá é iniciado una serie de cabildeos con miras a contrarrestar el aspecto 

psicológico de la al teración de mercados a raíz del a tentado morta l en cont ra del 

político priísta José Francisco Ruiz Massieu. 

Fuentes de la Secretaria de Hacienda conf i rmaron la ce lebración de reuniones, 

sobre todo en N u e v a York con algunos de los pr incipales g rupos de inf luencia 

económica así c o m o con representantes d e las principales corredurías de valores . El 

argumento es que éste hecho no alterara la escénica de la polí t ica económica ni el r u m b o 

de México . 



Las reuniones y cabildeos t ienen el propósito de garant izar a los inversionistas 

extranjeros que aún situaciones tan lamentables como éste asesinato no t ienen por que 

afectar la es t ra tegia económica de este Pais. 

E n la p r imera semana del mes de Octubre de 1994 se est imó u n a sal ida de 

capitales de dos mil mil lones de dólares. Es te compor tamiento ref le jó el ne rv ios i smo 

que prevalece entre los inversionistas tanto internos como externos, luego del asesinato 

del diputado José Francisco Ruiz Massieu. 

Has ta la f e c h a de la publicación de nuestra tesis no se ha esclarecido el m o t i v o de 

estos fac tores que inf luyeron en el Tratado de Libre Comercio . 



6.4 Inicio del Gobierno del Dr. Ernesto Zedillo 

Queremos por u l t imo considerar otro factor que a nuest ro ju ic io inf luyó en los 

indicadores de l a s i tuación económica de nuestro País y que afecta a la ent rada en v igor 

del Tra tado de L ib re Comercio , este evento es el f in del sexenio del Lic . Carlos Salinas 

de Gortar i y el inicio del gobierno del Dr. Ernesto Zedil lo. 

E m p e z a r e m o s por mencionar lo más relevante del sexenio del Lic . Car los Salinas 

de Gortari: 

Educación. Por ésta Secretaría pasaron cuatro secretarios de educación que fueron : 

1. Manue l Bar le t t Díaz. Es tuvo en este cargo de Dic iembre de 1988 a E n e r o de 1992. 

Proyectó el p rog rama de modernización educat iva 1989-1994. Es te plan quedó 

inconcluso. 

2. Ernesto Zedi l lo . Sust i tuye a Barlett el 7 de Enero de 1992 y t e rmina su gest ión el 30 

de N o v i e m b r e de 1993. 

3. Fernando Solana. A s u m e el cargo el 30 de Noviembre de 1993 hasta el 8 d e M a y o de 

1994. D e b i d o a que sólo permaneció 6 meses en el cargo no logró avances 

signif icat ivos. 

4. José Ángel Pescador Osuna. Llega a ésta Secretaría el 8 de M a y o de 1994 hasta 

terminar el sexenio. Cont inuó con la Re fo rma Educativa. Logró conclui r la edición 

de 180 mi l lones de libros de texto gratuitos, aunque no se cumpl ió con el 

compromiso de entregarlos antes del mes de Sept iembre a 14 mi l lones 500 

estudiantes d e pr imaria de todo el País. 



Debido a estos cuatro cambios de titulares y aún de haber rec ib ido el m a y o r 

presupuesto de apoyo económico los objetivos establecidos al pr incipio de la 

administración de Salinas no se cumplieron. 

Gobernación. P o r esta Secretaría pasaron tres secretarios de gobernac ión: 

1. Fernando Gut iérrez Barrios, ( l o . de Dic iembre de 1988 al 6 de E n e r o de 1993). Hizo 

todo lo pos ib le por remontar el crítico ambiente polí t ico en el País , p roduc to d e las 

cuest ionadas elecciones electorales de 1988. En su gestión se hizo la p r imera r e f o r m a 

electoral y también coincidieron las elecciones federales intermedias de 1991, en las 

que el PRI recuperó algunos lugares perdidos en 1988. su a le jamiento del ca rgo f u e 

atribuido a su interés por alejarse de la política. 

2. Patrocinio Gonzá lez Garrido. (6 de Enero de 1993 a 10 de Enero de 1994) .Originar io 

de Chiapas. E l P R D considera que es una de las etapas de m a y o r cerrazón polít ica, su 

condición de ex-gobernador de Chiapas y el levantamiento en ese estado del E Z L N 

el lo . de E n e r o de 1994 precipi taron su salida de Gobierno. Se le a t r ibuye haber 

min imizado la presencia de guerri l leros y prueba de ello f u e que dos días antes del 

levantamiento aseguró ante reporteros, que no había grupo armado. 



Jorge Carpizo . (10 de Enero de 1994 hasta f inal izar el sexenio) . Su ges t ión 

representó u n cambio radical al f ren te de la Secretaría encargada de la polí t ica interior 

del País. Su labor se centró, en el diálogo y el consenso, que lo l levo in ic ia lmente a 

promover el acuerdo por la Paz, la Democrac ia y la Justicia. Su to lerancia le d io u n gi ro 

a la d inámica de la discusión al interior del Consejo General del I F E y le impuso un 

estilo a la dependenc ia a su cargo. 

D u r a n t e esta administración se llevaron a cabo 3 grandes re fo rmas electorales, 

1990, 1993 y 1994. Se creó el Instituto Federal Electoral y el Tr ibunal Federa l Electoral 

en 1990; con el fin d e la autocaüficación, la duplicación, a 128 d e los m i e m b r o s del 

Senado en 1993 y la "c iudadanización" en los órganos electorales de 1994. 

Los conf l ic tos post-electorales en mayor ó menor m e d i d a que tuvieron c o m o 

resultado 17 gobernadores interinos, f u e la constante este sexenio. 

E n este sexen io el P A N logro convertirse en el p r imer par t ido de opos ic ión en 

obtener gobernaturas . 

E n esta adminis t rac ión se trastocaron los cacicazgos petroleros y magister iales , 

se busco dar bata l la a las maf ias del narcotráf ico y a las acciones i legales del 

empresario. Se mod i f i ca ron artículos de la consti tución que en otros m o m e n t o s de la 

historia era impensab le tocar . 



El 10 de E n e r o de 1989 fue detenido el líder petrolero más poderoso de la 

historia del País; Joaquín Hernández Galicia alias L a Quina, en med io d e un 

impresionante disposi t ivo militar y policíaco acusado de poses ión de armas, con t rabando 

y def raudac ión fiscal. Además de Joaquín Hernández Galicia fueron de tenidos 20 l íderes 

más del Sindicato Revolucionar io de Trabajadores Petroleros de la Repúb l i ca Mexicana , 

entre ellos Sa lvador Barragán Camacho, Secretario General de esta organizac ión . 

E n el mes de Febrero de 1989 Eduardo Legorre ta Chauvet Pres idente del 

Consejo de Adminis t rac ión de la Casa Operadora de Bolsa f u e detenido acusado de 

transacciones i legales con Certif icados de la Tesorería y def raudac ión fiscal. Gran 

escándalo causó en la élite empresarial y el mundo político la fo togra f í a tras las rejas de 

quien fue ra en ese entonces Presidente del Consejo Coord inador Empresar ia l , Agus t ín 

Legorreta Chauvet . 

E n el mes de M a r z o de 1989, se detuvo, a Miguel Ánge l Fél ix Gal lardo, u n o de 

los hombres m a s importantes en el negocio del t ráfico de es tupefacientes en Méx ico y en 

el Mundo . El opera t ivo lo llevo a cabo el entonces Comandan te de la Pol ic ía Judicial 

Federal, Gui l l e rmo González Calderoni. 



El dia 23 de Abril de 1989 cayó el líder "mora l " de los maes t ros , Carlos 

longi tud Barr ios al renunciar después de una reunión en Los Pinos con Salinas de 

Gortari. Con la caída de Jongitud Barrios, desapareció su g rupo " V a n g u a r d i a 

Revolucionaria", el cual contaba con gran poder. Elba Esther Gordi l lo asumió desde 

entonces la dir igencia del sindicato magisterial mas grande de Amér i ca Lat ina . 

Despues de 5 años del asesinato del periodista Manue l Buend ia Tel lesgi rón el 

12 de Junio de 1989 es detenido José Antonio Zorri l la Pérez, exti tular de la ext inta 

Dirección Federa l de Seguridad acusado de ordenar el asesinato, debido a la in formación 

que disponía el per iodis ta sobre el narcotráfico. 

U n gran logro f u e la renegociación de la deuda externa que se tenía con la Banca 

Comercial Ex t ran je ra y que, a través de un convenio entre M é x i c o y sus acreedores se 

reestructuró sobre el casi 50% del adeudo y se obtuvieron nuevos créditos. 

L a modern izac ión de la economía mexicana obl igó al gobie rno a t omar la 

decisión de deshacerse de las empresas públicas y reprivatizar la banca. 

En este sexenio se creó la Secretaría de Desarrol lo Social y desaparec ió la 

Secretaría de P rogramac ión y Presupuesto. 



Por razones ecológicas Salinas ordenó el cierre de la Ref iner ía " 1 8 de M a r z o " que 

se ubicaba en la delegación Azcapotzalco en el Distri to Federal . 

Se r e fo rmaron los planes de estudio de la Policía Judicial Federal y se m e j o r ó el 

nivel de la corporación. Los titulares de la Procuraduría General de Just icia fue ron : 

1)Enrique Alvarez del Castillo - 1988 a 1991. 

2)Ignacio Mora les Lechuga -1991 a 1993. 

3)Jorge Carp izo Macgregor -1993 a 1994 

4)Diego Va ladez -1994 Enero a M a y o d e l 9 9 4 . 

5)Humberto Beni tez Treviño -Mayo de 1994. 

Durante la adminis t rac ión de Salinas, P E M E X se dividió en 4 subsidiarias; 

1)Producción. 

2) Gas. 

3)Petroquímica Básica. 

4)Petroquímica Secundaria. 



En este sexen io P E M E X incrementó en 210 mil barri les por día la re f inac ión de 

productos. 

En 1988 se p rogramó que para finales de sexenio se dupl icar ía la a f luenc ia de 

turistas ext ranjeros en el País, pero el objet ivo sólo se logró en un 4 0 % . 

El dia lo . d e D ic i embre de 1994 tomó posesión como Presidente de la Repúb l i ca 

Mexicana el Dr . Ernes to Zedil lo Ponce de León para un per íodo const i tucional de 

(1994-2000) y n o m b r ó como Secretario de Hacienda al Dr. Ja ime Serra Puche . 

El dia 20 de Dic iembre de 1994 el Dr. Ja ime Serra Puche, Secretar io de 

Hacienda p o n e a flotar al peso mexicano f rente al dólar y la m o n e d a se deva lúa d e 3.35 

hasta 7 pesos en la f ron te ra norte del País. 

El anter ior acontecimiento representó una si tuación de inseguridad en mercados 

cambiarios y u n a caida de la bolsa mexicana de valores que tuvo repercuciones m u y 

graves para la economía del País. 



CONCLUSIONES 

Después de revisar y analizar la información obtenida para l levar a cabo la 

elaboración de esta tesis concluimos lo siguiente : 

• Las Micro y Pequeñas Empresas no se prepararon para la g lobal ización . 

• La si tuación económica de México sigue siendo dependiente del cambio de Gobierno 

Federal, aún con la entrada en vigor del Tratado d e Libre Comerc io . 

• La entrada de nuest ro País al primer mundo le ha costado mucho a la p lanta product iva 

de México . 

• Los acontec imientos políticos y sociales (conflicto en Chiapas, los asesinatos de Luis 

Donaldo Colos io y José Francisco Ruiz Massieu, y la devaluación del 20 de Dic iembre 

de 1994), genera ron u n a gran desconfianza entre la comunidad internacional para 

invertir en Méx ico . 

• Los benef ic ios que con el Tratado de Libre Comerc io se hagan presentes en nuest ro 

País se harán presentes en un largo plazo. 

• Es necesar io adaptarnos lo más rápidamente posible al cambio que generará la 

globalización de la economía. 

• Crear un ambien te de estabilidad social y política, para recuperar la conf ianza de los 

inversionistas ext ranjeros en nuestro País. 

• P romover la invers ión directa. 

• Buscar la exportación de bienes producidos en México . 



• Disminui r el t amaño de sector público. 

• Me jo ra r la adminis t rac ión de recursos destinados a la educación, así c o m o incrementar 

su presupuesto, ya que esto redundará en u n a me jo r preparac ión para a f ron ta r la 

competencia i n t e rnac iona l . 

• Se debe p romove r la integración comercial Nuevo León-Texas . 

• Lograr u n a reest ructuración completa del sector salud ( I M S S , ISSSTE, DIF , Centros 

de Salud, etc.) para br indar a la población un mejor servicio en este impor tan te aspecto 

socioeconómico. 

• Mejorar la v inculac ión sector Product ivo-sector Educat ivo, ya que t r aba jando en 

conjunto se p o d r á lograr un mejor desarrollo tecnológico. 

• Fomenta r apoyo al sector pr imario ya que debido al rezago en los úl t imos años se tuvo 

como consecuencia la importación de básicos para el País . 

• Aprovechar los recursos naturales y ventajas compara t ivas para diseñar una estrategia 

en el sector expor tador de México. 

• Efic ient izar la capaci tación profesional y adecuarla a las necesidades part iculares de 

cada u n a de las empresas nacionales. 

• Crear u n p r o g r a m a de vivienda digno, mejorando la cantidad y calidad d e viviendas 

para los t raba jadores a través del s is tema INFONAVTT. 

• Crecer a u n a tasa alta por lo menos de 5 %. 

• Abri r la e c o n o m í a del País para crecer. 

• Crecer con ahor ro nacional . 
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GLOSARIO 

ArancelesTarifas oficiales de derechos de aduana, ferrocarriles, etc. 

Arancel Ad Valorem- Este impuesto o gravamen, legalmente se especif ica como un 

porcentaje fijo del valor del bien importado o exportado, independientemente del costo 

de transporte. 

Balanza Comercial.- Es la cuantificación monetaria del total de las compras y ventas de 

mercancías de un País (Importaciones y Exportaciones). 

Balanza de Pagos.- Es el reporte de la contabilidad Nacional que sirve como 

instrumento básico para medir y analizar el comportamiento del sector externo de la 

economía. 

Banda,- Margen dentro del cual un tipo de cambio puede variar sin que el gobierno se 

vea obligado a intervenir en el mercado de cambios para evitar otros movimientos . 

Bursátil.- D e la bolsa de valores. 

CANACINTRA.- Cámara Nacional de la Industria y la Transformación. 

Comité- Comis ión o junta. 

CP.A.L.- Comis ión Económica para la América Latina. 

Cualitativo.- Que denota cualidad. 

Cuantitativo.- Que denota cantidad. 

Déficit- Cuando la demanda es mayor que la oferta. 



Desempleados.- Sí esta disponible y buscando empleo pero no lo encuentra. 

Devaluación.- E n la economía internacional, reducción del va lor de paridad d e u n a 

moneda. 

Dumping.- V e n t a de mercancías en el mercado exterior, a un precio interior al que se 

para en el m i s m o país exportador. 

Elucubrar.- Divagar , imaginar. 

Escaños.- As ientos en el parlamento. 

Estándares.- Tipos o modelos. 

Exportación.- E n v í o de un producto a otro país. 

G.A.T.T.- Acuerdo general de tarifas y comercio. 

Hegemonía.- Supremacía de un estado sobre otros. 

Heterogénea.- Compues to de partes de diversa naturaleza. 

I.M.S.S.- Insti tuto Mexicano del Seguro Social. 

Industrialización.- Desarrol lo de la industria (La industrialización de un País). 

I.N.E.A.- Insti tuto Nacional para la Educac ión de los Adultos. 

I.N.E. G.I.- Inst i tuto Nacional de Estadísticas Geograf ía e Informática. 

Infraestructura.- Base material sobre lo que se asienta algo. 

I.S.R.- Impues to Sobre la Renta. 

Liberalismo.- Doc t r ina política o económica que def iende la aplicación de la l ibertad en 

la sociedad. 



Monopolio.- Pr ivi legio exclusivo para la venta, la fabr icación o explotación de una 

cosa. 

NA FIN.- Nacional Financiera. 

Negociación.- Tra tar dos ó mas personas para la solución de un anuncio. 

P.I.B.- P roduc to Interno Bruto. 

P.I.R.E.- P r o g r a m a Inmedia to de Reordenación Económica. 

P.N.B.- P roduc to Nacional Bruto. 

PRONAL.- P r o g r a m a Nacional Alimenticio. 

Recesión.- Retroceso, disminución de una actividad. 

Remuneraciones.- Precios o pagos de algún trabajo ó servicio. 

Rentabilidad.- Carácter de lo que produce un beneficio. 

Reserción.- Desis t i r de la causa o actividad. 

Senatorial - Del senado, o del senador. 

S.H.C.P.- Secretar ia de Hacienda y Crédito Publico. 

Sistema Armonizado.- Es un sistema de descripción y codif icación de productos que 

permite ident i f icar con u n mismo número de código a los productos en cualquier País. 

Subempleo.- T raba jadores que no pueden encontrar mas que empleos a t i empo parcial 

aunque deseen u n t rabajo con dedicación plena. 

Subsidios.- Ayudas o auxil ios extraordinarios. 

Superávit- Exceso del haber sobre el deber de una cuenta. Diferencia existente entre 

los ingresos y los gastos en un negocio. 



T.L.C- Tra tado de L ib re Comercio. 

UNESCOL- Organizac ión de las Naciones Unidas para la Educac ión la Ciencia y la 

Cultura. 

Utilidad.- Ingresos procedentes del capital que suelen gravarse con un impues to . 

Valoración F.O.B..- Abreviatura usada en algunos contratos de ventas internacionales 

que s ignif ica "Libre a Bordo" (Free on Board). 
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