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A finales de 1a década de 1os ochenta, 1a comunidad 

internacional fue testigo de grandes cambios operados en el.. 

mundo. Cambios que, encabezados con la caida del Muro de Berlín 

en noviembre de 1~R9, terminaron con décadas de antagonismos y 

divisiones entre ~os Estados Unidos y la entonces Unión 

Soviética. 

La guerra fría culminó dando paso a un mundo multipolar en 

donde fascinación y 1a frustración de 1a sociedad 

internacional han ido de la mano en estos últimos años. A raíz 

de estos cambios, nuevos términos sustituyeron a las ideologías 

de antaño: la defensa de la soberanía frente a la globalizaci6n 

económica y l.a formación de bloques econ6micos; el. 

autoritarismo frente a la democracia; el nacional.ismo frente a 

la identidad de grupos étnicos; el. individuo frente a la 

comunidad y el papel. inédito, hasta entonces, del Estado, en el. 

sentido de que dejó de participar totalmente en la dirección 

del país, relegando funciones a otros entes. 

El fin de la historia, denominado así por el historiador 

Francia Fukuyama*, dejó al descubierto un mundo separado por 

una extrerrla riqueza y una creciente pobreza, disminuyendo de 

manera alarmante el. margen de acción de los países en 

desarrollo, entre· ellos México, en el. escenario internacional.. 

;•E"UKUY.AMA; F.r"a~ci.s~ ·Í·a - -r1D, de 1 1h1;sto1::e?, traducción de l.a ve.rsi.6n 
f~ancesa de Paui A1.exand.re; .commentai..re, Vo1. 12, No. 47, otofto de 1989. 
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Introducción 

Estos acontecimientos dieron fé de la fragilidad e 

indiferencia con la que vinieron actuando los organismos 

internacionales, incluyendo a la Organización de l.as Naciones 

Unidas, y los pais~s desarrollados, comandados por los Estados 

Unidos ante conf1ictos étnicos (Yugoslavia), politicos Cla ex 

Unión Soviética) y político-económicos (Guerra del Golfo 

Pérsico) que se suscitaron durante estos afias. 

México, por su parte, no fue ajeno esta serie de 

acontecimientos. A1 asumir la presidencia, el 1° de diciembre 

de 1988, Carlos Sal.inas de Gortari se encontró con un país 

enfrascado en una crisis económica que buscó terminar a través 

de una po1ítica de modernización todos l.os ni ve l. es. El.l.o 

irnpl.icó diversos cambios en l.os ámbitos económico, po1ítico y 

social., entre l.os que destacaron: la nueva definición del. 

Estado, el papel de la democracia en el desarroll.o del. país, la 

apertura de la economía, crecimiento económico, l.a justicia 

social., la soberanía, la paz y la seguridad internacional.es. 

Asimismo, l.a pol.itica exterior, como instrumento idóneo 

para insertar a México en esos procesos de cambio, sufrió una 

transición en su formul.aci6n y apl.icaci6n, favoreciendo 

básicamente la diversif~caci6n en l.os terrenos económico y 

pol.i.tico. 

Esta estrategia de diversificación .impl.ic6 e1 . despliegue 

de una serie de acciones encaminadas, por una parte, a 

estrechar l.a rel.aci6n con l.os Estados Unidos y, por otra, a 
IV 
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establecer l.a necesidad de involucrarse funcionalmente a l.os 

otros dos polos de comercio, finanzas y adelantos tecnológicos 

en el mundo: Europ, y Asia, garantizando el aumento de l.as 

opciones de acceso a mercados, recursos y nuevas tecnologías. 

El.lo, según l.a administración·sal.inista, daría como resultado 

el. crecimiento del comercio global de 1~·.::~stro país y el. 

incremento de los intercambios con prácticamente todas las 

regiones, incluyendo América Latina. 

Como se ha podido observar hasta ahora, el. término 

recurrente es el de l.a gl.obalización; proceso que ha tenido 

enorme auge durante estos aftos en l.a economía mundial, sobre 

todo en lo relativo a los intercambios comercial.es. En este 

sentido es necesario determinar qué es propiamente 

gl.obalización que, dicho sea de paso, es el. sustento teórico 

del. presente trabajo. 

Aunque pudiera pensarse que es un fenómeno nuevo, l.a 

gl.obal.ización es un conjunto de procesos, que vienen 

desarrol.lándose con aceleraciones y desacel.eraciones a _10 l.argo 

de l.os úl.timos cinco siglos. Es un proceso ligado al. desarro1l.o 

del. capital.ismo como modo de producción intr1.nsecamente 

expansivo respecto de territorios, pobl.aciones, recursos y 

procesos. Por ende, resul.ta ser un proceso de desarrol.l.o 

desigual.; es decir, a l.o l.argo de l.a historia se han presentado 

diferentes periodos de acel.eración y otros de estabil.izaci6n. 

Para al.gunos anal.istas, l.a etapa actual. se encuentra mucho más 

desarrol..l.ada en materia financiera 
V 
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producción. En pocas pal.abras, 1.a gl.obal.ización es un proceso 

de estandarización ie los fl.ujos financieros, productivos y 

comercial.es a nivel. mundial. que, junto con 1.a vincul.ación de. 

tecnol.ogias de punta (fundamental.mente de comunicación) , 

buscarán ampl.iar y adecuar 1.os mercados. 

Ante este panorama, 1.a gl.obal.ización se caracteriza por 

operar de manera desigual. para 1.os diferentes actores o sujetos 

que en el.1.a se desarrol.1.an. Los pai.ses industrial.izados 

(Estados Unidos, 1.a Unión Europea y Japón) -como generadores de 

este proceso- serán en gran medida l.os que obtengan, por un 

l.ado, el. mayor beneficio en el. proceso gl.obal.izador y, por el. 

otro, sometan a presiones y tensiones al. resto de 1.os miembros 

de 1.a comunidad internacional.. Respecto a estos úl.tirnos cabe 

mencionar que se ha dado en el.1.os un viraje en sus regi.menes 

pol.iticos donde el. ingrediente democrático es producto de 1.a 

promoción y consol.idaci6n de l.a economía de mercado. 

Asimismo, el. proceso gl.obal.izador que se vive actuál.mente" 

ha dado pie a que el. concepto del. Estado se rec:tefi.r:i~ >~.· Sl.i'..Papel. 

en l.a sociedad y dirección de l.a economi.a · de' ~.,un: :-~~_i:s··:/~ .. se'· 

modifique pero, por ningún motivo, áquel. será l.~~/:. ~S.~Sá: 2·d~·.: su. 

desaparición ya que, por· ei contrario, somos te·st{9':0.S º·:d.~< que ei 
componente estatal. del. mundo actua1 · de - ::~{g-~·: .. "~~.--~~-r~a~~s 
gl.obal.izados es el. mayor de. 1a historia. 

As.1. pues, __ brevemente se ha expl.icado 1o que es. el.· .proceso 

de gl.obal.izaci6n, cuyo concepto , es difí~ii de a·etel:Ininar con 

VI 
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exactitud. Sin em.bay··';JO es necesario tener en cuenta l.as ideas 

presentadas, ya que permiten tener una idea general. de lo que 

significan para México y el. resto del. mundo, los cambios o 

fenómenos suscitados durante estos años. 

A continuación, se hará una peque~a sinopsis de l.os 

capitul.os que conforman el presente trabajo, cuya elaboración 

fue basada en 

periodisticos. 

la investigación en l.ibros y reportajes 

El. trabajo titulado "La pol.itica exterior de Carlos 

Sal.inas de Gortari: ¿continuidad o transformación? (1988-1994)" 

es un anál.isis de l.as acciones real.izadas por el. gobierno 

sal.inista en todos l.os am.bitos, poniendo mayor énfasis en 1.a 

dirección y aplicación de 1.a pol.itica exterior. Con el.l.o se 

pretende demostrar que esta administración l.l.ev6 a cabo una 

pol.itica exterior activa, en el. sentido de propiciar una 

apertura de nuestro país hacia el. exterior con l.a finalidad de 

establecer, o bien fortalecer, vínculos económicos, políticos o 

cultural.es con aquel.los bloques o paises más desarrol.l:-ad_os, l.o 

cual. permitiría que el. país no quedara al. margen o a l.a zaga de 

l.os acontecimientos. 

Respecto a l.os objetivos del. presente trabajo, se puede 

decir que son tres l.os principal.es. El. primero anal.izar de 

manera detal.l.ada y sistemática l.a trayectoria, continuidad y 

cambios de l.a política exterior en el. ·gobierno sal.inista. E1 

segundo, relativo al. v.1.ncul.o entre l.as pol..1.ticas interna y 

vu 
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externa del. país, fin de determinar la relación existente 

entre ambas y poder establecer medidas o políticas que eviten 

que una esté por encima, o tenga mayoC' interés, que la otra. 

Finalmente, es necesario analizar la inserción de México en los 

procesos de globalización económica y regionalización por 

bloques que caracterizan la coyuntura del momento. 

En primer capítul.o, que propiamente son l.os 

antecedentes del trabajo, se analiza el sexenio de Miguel de la 

Madrid Hurtado con la finalidad de determinar, lo largo del 

trabajo, los cambios o el curso que siguió la política exterior 

durante los seis ai\os de gobierno de Sal.inas de Gortari con 

respecto a su antecesor. De ahí el. cuestionamiento que se hace 

de ¿continuidad o transformación?. Cabe mencionar que la parte 

rel.ativa a la política económica implementada por esta 

administración se compl.ementa con la información presentada en 

el anexo I, en donde se detallan l.as fases que conformaron el. 

Pacto de Solidaridad Económica. 

El segundo capi.tul.o es un recuento de los ·acontecimi.eiltos 

económicos y políticos suscitados en el. escenario internacional 

que marcaron el. rumbo de las relaciones internacional.es. Ell.o 

con el fin de establecer en qué sucesos nuestro pa.i.s .. se mantuvo 

al. margen y en cuáles observó una participación trasce'nd.ente, 

basada en sus principios de po1ítica exterior. 

E1 tercer capi.tul.o es un ba1ance de la situación interna 

de nuestro país durante los seis ai'ios de la "adm.inis1:raci6n 

vm 
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sal.inista. En están desarrolladas l.as acciones más 

importantes en materia política, económica y social. que, por 

cierto, mostraron una enorme similitud con los acontecimientos. 

i.nternacionales (apertura democrática, privatizaciones, 

programas sociales, por citar sól.o algunos). No hay duda de que 

este sexenio se caracterizó por vincul.ar invariablemente l.a 

pol.ítica interna con l.a pol.itica exterior. Los anexos II, III y 

IV complementan a este capítulo. 

Final.mente, en el. cuarto capítulo se anal.izan l.as acciones 

l.l.evadas a cabo en materia de política exterior por este 

gobierno. Se busca demostrar que, efectivamente, se dio- un 

cambio sustancial. en su dirección, en el. sentido de que el. 

número de socios comercial.es aumentó y se redefinió l.a rel.aci6n 

con nuestro principal. socio comercial., l.os Estados Unidos, en 

el. marco de la firma del. Tratado de Libre comercio. 

Asimismo, se pone gran énfasis en l.as pl.áticas y acuerdos 

cel.ebrados con l.os pa.1.ses europeos y asiáticos, regiones que 

constituyen un ampl.io mercado que, definitivamente, no debe de 

ser desaprovechado, mucho menos ignorado. Sin embargo, debe 

tomarse en cuenta que ante esta ola g1oba1izadora, nuestro país 

está en el.ara desventaja frente a ese grupo de países, 

poseedores de tecnoiogía de punta, ~inanzas sanas y, 1a mayoría 

de eilos, con formas de gobierno más abiertas~ Dos anexos 

comp1ementan la informacíón de este capítuio: e1 anexo V, 

re1ativo a l.a reiaci6n México y ia Unión Europea y, e1 anexo 

IX 
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VI, re.lativo a l.as negociaciones de pacificación 

centroamericanas ce.lebradas en nuestro país. 

En cuestión de pe.lítica exterior hubo definitivamente un 

cambio sustancia1. E.l 11 de mayo de 1988, durante el gobierno 

de Migue.l de .la Madrid Hurtado, se hizo una adición al artículo 

89 de .la Carta Magna, a través de .la cua.l se e.levaron a rango 

constituciona.l .los principios de .la pe.lítica exterior. Por 

ende, frente a un mundo cambiante, e.l gobierno mexicano debió 

ce~ir su actuación ante e.l exterior .lo estab.lecido en .la 

fracción décima de dicho artícu.lo, pero sin quedar a.l margen de 

.los acontecimientos mundia.les. 

En resumen se considera que .la pe.lítica exterior de esta 

ad.ministración inicio una etapa de transición, enmarcada por 

una apertura cornercia.l y participación activa en foros y 

organismos internaciona.les, encaminadas a .lograr una mayor 

presencia de nuestro país en e.l exterior. A este respeCto hay 

que reconocer que e.l objetivo p.lanteado por e.l Presidente 

Sa.linas de Gortari, en e.l sentido de .lograr .la diversificación 

de .las re.laciones económicas, comercia.les y pe.líticas de 

México, así como .la apertura en diversos sectores de .la 

economía de.l país, .logró sin duda un éxito considerab.le; es 

decir, nuestro país a.lcanzó reconocimiento a nive.l mundia.l aún 

antes de 1a firma de.l Tratado de Libre Comercio, ya que se 

sentaron .las bases para poder iniciar negociaciones por ejemp1o 

con J.a Unión Europea, o bien .lograr .los acuerdos comercial.es 
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en fechas 

Desafortunadamente y dadas las características de atraso 

en diversos sectores económicos y productivos del. país 

(carentes de la infraestructura necesaria, de l.a mano de obra 

cal.ificada y de la mal.a calidad con la que se han caracterizado 

l.a gran mayoría de .l.os productos mexicanos), México, en su 

cal.idad de país en vi.as de desarrollo, se insertó en el. campo 

de l.a competitividad internacional., del. cual. no sal.io airoso .. 

Ante la creciente pobreza de .l.a población mexicana, de .l.a fal.ta 

de legitimidad del. gobierno y de 

resulta fácil. predecir que el. país 

una 

no 

economía estancada, 

será capaz, corto 

plazo, de responder a estos cambios y, mucho menos, ser 

partícipe de los beneficios que surjan de l.a ol.a ql.oba.l.izadora 

que se vive actual.mente .. 
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CAPITULOl 
ANTECEDENTES 

EL GOBIERNO DE MIGUEL DE LA 
MADRID HURTADO 



1. EL GOBIERNO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. 

1.1 La situaci6n po1ítica de1 país. 

Como candi.dato pres i.dencial, 1982, Miguel de la Madrid no 

enfrentó ninguna oposición significativa; sin embargo, debió 

aceptar una victoria electoral menos contundente que la de sus 

antecesores, pues no podía ignorar las tensiones pol.iticas y 

sociales que ya empezaban surgir ante l.o que aún se 

presentaba a la opinión públ.ica por los voceros oficiales como 

una crisis económica seria pero pasajera. Es por el.lo que el. 

triunfo presidencial del candidato del. partido oficial. fue 

obtenido duras penas frente a sus dos contendientes más 

cercanos, cuyos votos sumados al.canzaron casi 50% del. resultado 

total 1 , cifra que situó al. presidente en el extremo más bajo de 

apoyo el.ectoral en la historia del PRI. 

El. gobierno del. presidente Miguel. de la Madrid debutó el 

lo. de diciembre de 1982 bajo el. signo de una política asociada 

con E::l desprestigio del. gobierno sal.iente y las perspectivas 

del deterioro económico. Las inconformidades y las protestas se 

vieron refl.ejadas fundamentalmente en l.as urnas, ya que se 

presentó un aumento considerabl.e de participación 

independiente en l.os comicios celebrados en distintos estados 

de l.a repúbl.ica durante el. sexenio, de los cual.es resul.t6 

beneficiado especial.mente el Partido Acción Nacional. (PAN) • 

iLOA.EZA., Sol.edad, "Derecha y Democracia en el. cambio pol.iei.co 
mexicano", en: Fgrg Tnterpagi onal Ng l ?O, México, COLMEX, 1990, p. 631. 
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La situación poiítica del país 

Durante su campaña electoral y aún después, De l.a Madrid 

subrayó su compromiso con la revitalización de 1.os procesos 

pol.íticos por la vía electoral. En este campo su proyecto 

parecía ser la búsqueda de la legitimidad perdida por el 

sistema politice en su conjunto a raíz de la crisis económica. 

A.sí, al iniciarse 1988 todo parecía indicar que el. gobierno 

podría apoyar l.a transformación económica con una paul.atina 

transformación pol.itica. Sin embargo, l.a vel.ocidad y magnitud 

de l.as ganancias del PAN en l.as el.ecciones local.es de Chihuahua 

en l983 obl.igaron al gobierno a cambiar su política en materia 

electoral. El presidente y las cúpul.as corporativas priístas 

coincidieron en la conveniencia de dar marcha atrás y posponer 

para después de la revital.ización de 1.a economía 1.a apertura 

del sistema pol.ítico, pues de 1.o contrario el. Partido 

Revol.ucionario Institucional. (PRI) podía perder en poco tiempo 

el. control sobre la zona norte del. país. 

que, 

Ello provocó un creciente descontento entre la ciudadanía 

fin de contener, el. gobierno puso en marcha diversas 

acciones que buscaron 1.a manipul.aci6n de l.os votos bajo 1.a idea 

de que el. poder no se "reqal.a" en l.as urnas. Dos :fueron 1.os 

grupos constituidos 

instal.ada en Baja 

para este 

Cal.ifornia 

fin: 

Norte 

1.a Operación Dragón, 

para 1.as . e1ecciones - .... 
gubernamental.es y municipal.es del. 4 de septiembre--dé:<i983 ·y ·el. 

Operativo Tango Papas, instal.ado en Mérida para -iás-' eiE:~ci-~nes 

del. 25 de noviembre de l.984 .. Pero ni con estas a~ci~'ne~ ~~i·'--con 

2 



La situación poiitica del. país 

1os apoyos de inversión y recursos, pudo el. partido oficial. 

revertir l.a tendencia a l.a deserción el.ectoral. del. PRI en l.os 

ámbitos urbanos y, particul.armente, en el. norte del. país. 

En este sentido, para el. PAN el. periodo 1983-1988 fue una 

etapa de crecimiento y c-~solidación, ya que hasta ese momento 

ocupó una posición central. en el. debate pol.itico, logrando 

despertar curiosidad y simpatía, y atraer apoyo y votantes. El. 

partido cumpl.ió durante este periodo, dos funciones: 1) 

encabezó l.a l.ucha contra el. autoritarismo, establ.eciendo l.os 

parámetros de una transformación pol.itica centrada en 

el.acciones y partidos; 2) desempef\6 el. papel. de vál.vul.a de 

escape del. descontento de l.a el.ase media. 

cabe se~al.ar que a este partido se afil.i6 un gran número 

de l.íderes y organizaciones de l.a empresa privada-. ~·~,;;;:tti~ie~~-n 
profundos desacuerdos con el. gobierno de Jo~é,. .Ló~:e:z ·~Po.rt·il.Ío~ 

::-· ... 
·;., i; . .,-,., optando por participar en l.a vida pol.1.tica del.· país~ 

La protesta antiestatista que dominó i·a -~i!-O:~~~:C::t~n.. al. 

gobierno del.amadrista, provino inicial.mente' cte -i~~3~:poderOsas 
organizaciones empresarial.es que se revel.aro'n :·;:-~'~·-¡;j~~:~-b.~~·~:~~l::-.de :~a 
nacional.ización bancaria. 

(CCE), l.a Confederación 

El. 

de 

Consejo 

Cámaras 

coordiriádOJ:.·:~-.':.EniPr·esar·fal. 

Naciona:¡~-~-;)~-~-~'~. : .. , ~:~~~rcio 

{CONCANACO), l.a Confederación Patronal. de 1a :ReÍ:>úbii.Ca_:'-:Mexicana 

ICOPARMEX) denunciaron desde septiembre de. 

como agresión a l.a iniciativa privada;· c::uyo , objetivo, 

consideraron, fue l.a impl.antaci6n de un Est.3.d~ tót.al.itario. 

Posteriormente, emprendió una movil.izaci6n --cuyo tema era l.a 
3 
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J.ibertad-- ceJ.ebrando reuniones en J.os principales estados del 

pais# apoyados por 1.as organizaciones locales de empresarios. 

El. grupo en conjunto denunció J.a voluntad totaJ.itaria del 

Estado, la subordinación del gobierno al socialismo 

internacional y la reJ.ativa indefensión del. individuo en un 

régimen de esta natural.eza. 2 

Por el.lo# los empresarios movil.izados no sólo pretendieron 

obtener respuestas una denuncia personal.izada# sino que 

buscaron# través de sus acciones# dar continuidad a su 

esfuerzo pol.itico, e.1 cual. se fue canalizando a través de J.a 

participación en el. PAN. 

La alianza con 1.os grupos empresarial.es aportó indudables 

ventajas para el. partido, ya que se dieron nuevos J.iderazgos 

nacidos dentro del. partido, que aportaron capacidad de 

comunicación con J.os grupos popul.ares, pudiendo movilizar una 

ampl.ia coalición conformada por empresarios l.ocaJ.es y jóvenes 

de col.onias popul.ares. 

Con el tiempo, J.a relación entre el. Estado y J.os 

empresarios m.ej oró, motivada fundamental.mente por 1a reforma 

estructural. propuesta por el. del.amadrismo, consistente en J.a 

contracción del. intervencionismo estatal., J.a creación del. fondo 

de apoyo a J.a deuda externa del. sector privado y J.a 1iberal.id~d 

gubernamenta1 ante el. desarro1J.o de un podero".So sector 

financiero privado. 

2LOA.EZA, Sol.edad, .. Derecha y Democracia en el. cambio po11.tico 
mexicano••, en: Foro Internacional. No. 120# México, COLM:EX, 1990,- P• 650. 
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El gobierno de Miguel de la Madrid al decidir implementar 

políticas de estabilización, tendentes a reducir las presenc~a 

social del Estado y, en consecuencia, modificar su posición en 

la estructura del poder, generó una serie de reacomodos por 

parte de los demás actores politices que se apresuraron 

ocupar los espacios generados a raíz de la contracción sufrida 

por el Estado. La consecuencia más importante de este 

desarrollo fue la instalación de los intereses particulares en 

el centro de la dinámica política. 

A partir de 1984, el gobierno logró obstruir el ascenso de 

la oposición externa pero a un costo considerable de 

credibilidad. A pesar de haber permitido al inicio de su 

sexenio la configuración de fuerzas políticas que permitió una 

mayor participación pol1.tica, el gobierno se mostró 

posteriormente reacio a crear condiciones para la competencia 

plural, tanto en su partido corno en el conjunto del régimen.3 

Finalmente,. la presión escapó al control del presidente 

mediante la aparición de un grupo dentro del propio partido del 

Estado.. A raíz. de la agudización de las contradicciones 

social.es y la deisusada estrechez del circulo presidencial, un 

grupo de d.irigen"t.es "cté!"1 ·PRI, marginados por el delamadridismo, 

decidió desa;ia:c-',_ en l.987, la discipl.ina el.ectoral. 

3vJ:LLA, Ma.nueJ..;. "La po11.tica en e1 gobierno de Mi.gue1 de 1a Mad.ri.d 
Hurtado", en; F..o~o-X.nte.J:nnc1.ona1 No...--1.2..0., México, COLMEX, 1990, p. 672. 
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En ese afto, un grupo de priístas encabezados por el. Ing. 

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Mui'\oz Ledo dieron forma a una 

corriente pe.lítica dentro del propio partido gobernante, que 

denominaron Corriente Democrática, la cual cuestionó 

públicamente l.a idoneidad de la pol.itica económica puesta en 

marcha por el presidente, solicitando el. inicio de un debate 

interno al respecto. 

La existencia misma de una corriente pol.ítica organizada 

dentro del. PRI que se presentaba como tal. ante l.a opinión 

públ.ica, era un desafío a una de l.as reql.as central.es del. 

sistema pol.itico imperante: l.a subordinación de todo el aparato 

del partido de Estado a la discipl.ina impuesta por el. 

presidente. 4 Igualmente, el. grupo recién constituido sol.ici t6 

l.a inauguración de un mecanismo de verdadera democracia interna 

del. partido, l.o cual. significó un cambio fundamental. no sólo en 

el. partido oficial sino en el. sistema pol.~tico en su conjunto. 

Con el. tiempo, l.a Corriente Democrática fue rel.egada hasta 

el. punto de abandonar J.as fil.as del. PRI, para dar paso 

posteriormente a una fuerza independiente de centro izquierda 

que contendiera en 1as el.ecciones presidencial.es de junio de 

1988, usando a su favor tanto a l.a 1ey el.ectoral. vigente como a 

partidos rel.ativamente marginal.es como el. Partido Popul.ar 

Social.ista. 

4MEYER, Lorenzo y AGUl:LAR C 4 • H6ctor. A 1 a 5pmhra de 1 a Beygl uci6n 
~. México, cai y Arena. 1989, p4 282. 
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Finalmente, la Corriente Democrática dio forma a una 

coalición denominada Frente Democrático Nacional {FON}, 

presentando a ..:uauhtémoc Cárdenas como su candidato 

presidencial, convirtiéndose en una opción de centro izquierda 

frente al partido oficial. 

1.2 Aspectos económicos. Los programas económicos emergentes. 

1.2.1 E1 Programa. Inmediato de Reordenación Económica. 

A raíz del deterioro económico en e.l pai.s, afectando 

considerablemente a la población mexicana, el gobierno de De .la 

Madrid inició con una serie de programas económicos emergentes, 

a través de .los cuales intentó detener, básicamente, la 

inflación y el desempleo. A continuación se explica, grosso 

modo, en qué consistieron dichos programas. 

El programa Tnmediaco de Reqrrlenación Económica 

El 1° de diciembre de 1982, luego de luchar sin éxito 

contra l.as primeras manifestaciones de l.a crisis (l.a 

devaluación del peso, la contracción monetaria y fiscal; la 

restricción de las importaciones; el inicio de la primera 

renegociación de la deuda externa; y el otorgamiento . de un 

aumento salarial de emergencia), se instrumentó el PrOgrama 

Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). 
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Con este programa de emergencia, la acin\inistración buscó 

terminar con una situación realmente complicada, ya que 

entonces la inflación alcanzaba el 1ooi, el deterioro salarial 

iba en aumento, los capitales .emigraban en masa y las finanzas 

públicas reportaban un déficit de casi 18 puntos del producto 

global. Aunado a estos factores, el pais debía responder por 

una deuda externa total superior a 80 mil millones de dólares,5 

en un entorno mundial signado por la "petrocaída.. y la 

suspensión de créditos externos. En este contexto fue concebido 

e instrumentado el PIRE, revistiendo, entre otras, las 

siguientes características: 

a) Fue un pl.an de corto plazo, dado que fue prcgramado 

para durar dos años; 

b) El. PIRE, siendo un p1an de reordenación, buscó 

transformar a fondo .._"l.cis sistemas de producción, distribución y 

financiamiento·;-- ·B. fin ·de tener acceso a estadios superiores de 

desarroii:~ .. -:.~~~~6~¡~~.-·:y s~cia1; 
;.-~c.K' 

d) ·<E~·-'::. cb-~,~~~ctañcia 
, .. --· ... ·con los postul.ados de la teoría 

económica _c_o~yencional, el PIRE se concentró en abatir la 

demanda y no en proteger la oferta. El- imperativo ~u·e bajar 

primero la infl.aci6n y sólo después crecer . 

.5'cuevA.S A., Vi.ct::.or, revoluc1 ón de t a:1 pal i ti Cº!'! de 
entah111 zac.1..ón, México, UAM-A%capot::.%al.co, · 1993, p. 45. 
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Por otro lado y relativo a la deuda externa cabe mencionar 

que este régimen realizó una significativa renegociación de la 

misma, que buscó sortear la crisis de pagos, reconstituir las 

reservas internacionales y restablecer el orden en el mercado 

cambiario. 

Los compromisos de amortización en el. l.apso de vigencia 

del PIRE disminuyeron de 22, 473 a 3, 365 millones de dólares, 

sin contar con la obtención de 5 mil. millones en nuevos 

créditos para reconstituir las reservas del Banco Central.. 6 

Final.mente, el. PIRE puso a l.a econom1.a naciona1. en l.a 

senda de los cambios estructural.es promovidos por el. Fondo 

Monetario Internacional. y el Banco Mundial.. Fue de este modo 

que se eliminaron los subsidios a los bienes y servicios 

púb1icos y a1 consumo, en genera1; se buscó e1 saneamiento de 

1as finanzas púb1icas; se redefinió e1 pape1 de1 Estado en 1a 

econom~a; se iniciaron procesos de desregu1ación económica y de 

desincorporaci6n de empresas no estratégicas ni prioritarias; 

se f1exibi1izó 1igeramente e1 marco regu1atorio de 1a inversión 

extranjera directa; se promovió una mayor intermediación 

financiera v~a ia e1evaci6n de 1as tasas de . interés y se 

imprimió un fuerte impu1so a 1os proyectos productivos que 

redundaron en mayor generación de di~isas. 

6cUEVAS A.• V1.cto:r, Méxi cp• reyol ucj óp de: J ª' ppl 1 t' Cª' de 
C"tahjlj-ncj6n• México. UAM-Azcapotza1co, 1993. P• 51. 
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1.2 Aspectos econ6micos. Los programas econ6micos emergentes. 

1.2.2 E1 Programa Extendido de Reordenación Económica. 

En e1 mes de diciembre de 1984, l.uego de cumpJ.irse dos 

aftas de vigencia del. Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE), fue definido el balance de sus l.ogros y 

fracasos: La tasa de crecimiento de .los precios en el país, 

aunque redujo notablemente, superó por mucho las metas 

fijadas en la materia; el déficit financiero del sector público 

continuó siendo el.evado; el superávit de la cuenta corriente de 

1a balanza de pagos se deterioró considerablemente y no alcanzó 

a proveer la cantidad de divisas requeridas para el pago del 

servicio de la deuda externa. 

En este contexto, el gobierno se percató de que 1a 

economía nacional no estaba aún 1ista para insertarse en e1 

crecimiento y de que era inevitable regresar a 1a senda. de ·ia 

austel:-idad. Sin embargo, no estaba nada imp1icita 1a voluntad 

de promover un cambio sustancial en la estrategia reordenadora. 

Por e1lo, los gestores de la po1itica económit:.i Optaron· 

por hacer pequefl.as adecuaciones a la estrategia de ajuste y 

prorrogarla dos a~os más. Así pues, en diciembre de 1984, dio 

inicio el Programa Extendido de Reordenación Económica (PERE) • 

En relación a1 programa estabi1izador anterior, e1 PERE se 

circunscribió en dos esferas: 

a) En 1as fases previas a 1a instrumeI?-tación, s61o hubo 

modificaciones importantes en 1a se1ecci6n de 1as medidas e 
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instrumentos de pol.ítica económica y, b) En l.a fase de 

instrUmentación, la diferencia se presentó en l.a supuesta 

rigurosidad del ajuste que, a l.o largo del. programa, redundó 

más bien en l.o contrario: un perceptibl.e relajamiento, sobre 

todo, en el orden fiscal y monetario. 

En l.a segunda etapa, partir de jul.io de 1985, se 

efectuaron recortes adicional.es, ya que se decretó 

desaparición de l.5 subsecretarías de Estado, 50 direcciones 

general.es y 22 mil. puestos de confianza del. sector p\l.bl.ico 

descentral.izado y paraestatal.. 7 

A fin de rc~ustecer aún más l.os ing"resos '9Ubernamental.es, ,- -

durante 1986 se l.l.evaron a cabo al.gil.nas·-· Otrá.s medidas, 

cons1stentes en el.evar l.os impuestos especia1e·s a l.a producción 
... ·. ' 

y a l.os servicios, a 1a compra de autóm6yi.1es nuevos y a 1as 

remuneraciones de 1as personas f~sicas. Con estos ajustes, 

tendentes a reforzar 1os ingresos tributarios no petrel.eros, se 

buscó sanear l.as finanzas púb1icas y despetrol.izar 

pau1atinamente 1as entradas del. Estados. 

En resumen, l.as innovaciones más importantes de1. Programa 

Extendido de Reordenación Económica se presentaron: en 1a 

po1.1.tica de l.a bal.anza de pagos. En este rubro, el._ tl:-ip1e ej.e 

formado por .la pol..1.tica cambiaria, J.a comerciai·.- Y.·· :iá cte 
inversiones extranjeras ~xperiment6 grandes cambios. 

?CUEVAS A.. Vi.c::tor. MéX1cg• .-~vo111 ... iñn de 103 pg11t1cnn de 
e3tah111-ac16p• MéX~COr UAM-A%Capotza1eor 1993. p 96. 
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En pol.ítica cambiaria se distensó del. control 

gubernamental a1 sustituirse el. deslizamiento uniforme por la 

f1otación regul.ada y al. ingresar l.as casas de cambio bancarias 

al. mercado super21bre. 8 En política comercial arrancó la 

l.iberal.izaci6n a ultranza, dando paso a un modelo basado en la 

integración eficiente con el. resto del. mundo. En política de 

inversión extranjera directa o de riesgo se removieron trabas y 

regulaciones, ya que se ampl.iaron l.as facilidades de ingreso a 

aquel.l.os capital.es que promovían l.as exportaciones y/o 

transferían tecnologías 'de punta'. 

El. PERE, de igual forma, aceleró la privatización de 

entidades públicas no estratégicas ni prioritarias. Así fue 

como l.a economía de nuestro pa~s quedo situada en dos procesos 

simu1táneos de cambio estructura1, vigentes aun en el sexenio 

de Sa1inas de Gortari. 

1.2 Aspectos económicos. Lo• programa• económicos emergentes. 

1.2.3 E1 Pro~rama da A1iento y Crecimiento. 

La ca1.da de 1os precios de1 petr61eo y 1os errores que en 

teor1.a y práctica en.marcaron a1 programa anterior, motivaron 1a 

reaparición de 1os tres desequi1ibrios contra 1os que se hab~a 

estado 1uchando: inf1aci6n, estancamiento y déficit en 1a 

ba1anza de cuenta corriente. 

8 cuEVAS A., víctor, revoi nc1 on de , ,,, pal 1 r1 Gª' de 
e5rahj11-ac.:LJ2n, México, UAM-Azcapotza1co, 1993, p 100. 
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Fue así como en e1 mes de junio de 1986, se anuncia el 

Programa de A.liento y Crecimiento (P.A.C.), constituyéndose 

:orno una estrategia nueva para superar l.os desequil.ibrios, a 

fin de dar un respiro a la economía y a1iviar tensiones en el 

seno de la sociedad civi1. 

Por ello resultó indispensable desechar las dos premisas 

básicas que habían regido los p1anes de estabil.izaci6n 

anteriores: 1) ap1azar e1 crecimiento en aras de bajar 1a 

inflación y, 2) curnpl.i.r, a toda costa, con la banca 

multinaciona1 y con 1os organismos financieros internaciona1es. 

En este sentido, e1 PAC introdujo deos novedosos conceptos: 

a) Centró su atenci6n:en la recuperación del. crecimiento y 

actuó preponderantemente. 'sobre 1a oferta gl.obal. con 'medidas de 

fomento'; 

b) Se propuso sustantivo en l.os términos de 

negociación de l.a deuda externa, col.ocando al. crecimiento y a 

1a necesidad de el.evar el. bienestar de l.a pob1aci6n en ·un 

primer pl.ano. Con estas premisas, 

ob1igaci6n de seguir reduciendo en 

ql.obal., dejando con el.l.o de tener 

devenir en antirrecesivo y 11evar 

reactivación económica. 

el. PAC se l.iber6 · 'de-· l.a 

forma drástica i~-~- ~~rit~ncta: · 
un 

-. : :. f ':..: .. '. ~ -.: ' 
Asimismo, el. PAC dio l.a espal.da a l.a. consi.gna· ··de~:·paqar ·i.a 

:.· -'· ,,,,:,: --~ -. 
deuda externa a costa de1 crecimient.o y .,1~s:_· ~'riiv~ies de 

bienestar, para en 10 sucesivo adherirse ai P~i.~cipio d~ que 

13 
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para pagar se debe primero crecer, aumentar la capacidad 

económica del país y cumplir, hasta ese momento, con los 

acreedores del exteri.or sin mayor sacrificio interno y sin 

riesgos adicionales para 1a estabilidad política del país. 

1.2 Aspectos econ6mJ.cos. Loa programas económicos emergentes. 

1.2.4 E1 Pacto de So1idaridad Económica. 

A raíz de la implementación de programas heterodoxos 

Argentina, Israel y Brasil, se planteaba a mediados de 1987 la 

puesta en marccha de un programa similar en e.l México.. Para 

e.ll.o, el. gobierno mexicano consideró indispensable obtener un 

superávit primario el.evado y suficientes reservas 

internacional.es que, en conjunto, permitieran hacer frente a 

choques externos. Así, e.l 15 de diciembre de 1987, e.l gobierno 

suscribió, junto con los representantes de los sectores obrero, 

campesino y empresarial, e.l Pacto de Solidaridad Económica. 

Este programa económico, partía del diagnóstico oficial de 

que .la inf.lación contenía un importante componente inercial., 

por 1.o que su reducción requería, entre otros aspectos, .la 

rea.lineación del. tipo de cambio rea.l y de medidas 

antiinercia.les que permitieran guiar las expectat±vas y acabar 

con 1.a inf.laci6n sin e.levados costos; es decir, sin provocar 

una depresión en e.l nive.l de .la ocupación y de la actividad 

productiva. 9 

9.J'ARQUE, Car1oa M. y TELLEZ K., Luis, .,e:.._1_,c«oum"'b"º'"'""'º'-"--''"'ª'-""1-"p""'f.._J.._occ.o.1.ó""n"• 
México, Grija1bo, · 1993, pp •. 140. 
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Con el PSE se inició un saneamiento de las finanzas 

públicas, a través de un cambio estructural. orientado a reducir 

taman.o de administración públ.ica, desincorporando 

empresas paraestatales y aumentado precios y tarifas de bienes 

y servicios del sector público. 

Por su parte, el sector privado debió comprometerse a 

sacrificar sus márgenes de ganancia, mientras que los sectores 

obrero y campesino prescindieron de un incremento adicional en 

sus salarios reales. 

Paralelamente se instrumentó una pol~tica monetaria y 

crediticia restrictivas, a fin de que la inflación disminuyera 

paulatinamente con el objetivo de que la demanda agregada, en 

términos reales no tuviera una rápida expansión. 

El. PSE estuvo conformado por cinco grandes fases durante 

l.as cuales se impl.ementaron diversas medidas, que incl.uyeron 

una reforma fiscal., la privatización de empresci.s dé propiedad 

estata1, la renegociación de 1a deuda externa, l.a z;:eforma al. 

sistema financiero y l.a apertura comercia1. TOdo el.l.o como 

parte de un solo programa integral.. En ,e'l. Einexo 1 se muestra 

una representación esquemática de estas ~ol.~ticas. 
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1.3. La po1ítica exterior. 

1.3.1. Ei contexto internacionai. 

Diversos especialistas e historiadores se~alaron que l.a década 

de l.os ochenta (denominada l.a década perdida) estaria 

considerada como una época de enorme convulsión, marcada por 

una severa crisis que afectaría enormemente a América Latina. 

Con el. tiempo pudo observarse que esta crisis <institucional., 

de seguridad, económica) no s6l.o afectó a la región 

latinoamericana, sino que presentó enorme similitud con la 

situación preval.eciente en el. resto del. mundo. El. comienzo de 

la década de los ochenta marcó el. advenimiento definitivo de 

una crisis general. del. 

Internacional.es, 

posguerra. 10 
establ.ecido 

sistema de l.as Relaciones 

a partir de l.a segunda 

En efecto, el. sistema que venia en decadencia fue el. mismo 

que estableció l.a plena hegemonía gl.obal. de ios EstadoS Unidos 

de Norteamérica, dando paso al concepto de crisis de hegemon~a; 

es decir, un redimensionamiento del. poder econ6mico y mil.itar 

de l.a potencia dominante y la falta de consenso en:~torno· a· l.os 

mecanismos institucional.es del. sistema. Sin embargo, esta 

decadencia tan sól.o fue rel.ativa. En primer l.ugar,~· l.os Estados 

Unidos sí perdieron l.as ventajas económicas que,1e permitieron 

su dominio, pero siguió siendo (y por mucho tiempo) l.a potencia 

que tenía capacidad de actuar y participar en 1a l.ucha por e1 

poder mundial. • 

.10INSULZA, José M. r "El. contexto gl.obal. de 1a crisis•• r en; Méx~ cg opte 
la criB13 México, Sig1o XXX, 1993, P• 30. 
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En segundo término y como consecuencia de la global.izaci6n 

que se comenzó a experimentar en esta época, l.a crisis de la 

década de los ochenta no dejó al. margen a bl.oque o país en 

específico. Además de haberse presentado una crisis mundial de 

carácter económico, durante esta década se acentuó el naciente 

término de globalización dei conflicto estratégico, 

caracterizado por dos tipos de factores: el. objetivo y el. 

subjetivo .. 

El. primero de el.los englobó el enorme desarrollo de 

tecnología militar, haciendo que dicha crisis se transformara 

en categoría universal. .. El segundo permitió a la potencia 

dominante, los Estados Unidos, el. pl.anteamiento de una 

confrontación pol.ítica y militar, tanto a nivel. regional. como 

local.. Un el.aro ejempl.o de el.l.o resul.t6 el. caso de Nicaragua. 

De igual. manera, esta década puso de manifiesto la extrema 

vul.nerabil.idad de l.os nuevos actores que hicieron pel.igrar l.a 

hegemonía norteamericana. Japón, l.a eñtonces Unión Soviética Y" 

Europa en conjunto tuvieron desarrollos importantes en las· 

ramas tecnol.6gica y militar que, paradójicamente, los. hizó más 

vul.nerabl.es a l.os Estados Unidos, provocando que ':~l. 
0 
'fi.nCul.o 

entre el.los se estrechase aún más. 

Pero, sin duda, fue el factor 

:: ;? -~ (::: ·~.\-.·: ' 
econ6~ico ,:~·~· ,~~:.·:P~~iti6 

cambio de la relación en l.os aiíados···::r.:C~~,.i~~>~,,.' 'c~d~·olidándOse 
como primera fuente de. Sistema de 

posguerra. Ell.o se vio reflejado :.en ·.::-~"í-;~- desarrol.lo que 



El .;onte ..... to internacional. 

presentaron los principales aliados, motivado por el apoyo 

otorgado por la potencia norteamericana, permitiéndoles 

reiniciar un avance posterior a la guerra. 

Como anteriormente se me?cionó, la década de los ochenta 

estuvo marcada por una creciente inestabilidad que determinó en 

gran medida la dirección de las relaciones internacionales, el 

nivel estratégico o de control militar, librado entre los 

Estados Unidos y la Unión soviética. En este escenario, los 

países del Tercer Mundo tan sólo fungieron como objeto de la 

contienda mundial y no como protagonistas de la misma. Además 

se acentuó en ellos la característica de zonas de transferencia 

industrial y mercados seguros para la expansión de los centros. 

En este sentido, Estados Unidos reforzó su política con 

respecto a la región latinoamericana, basando dicha acción en 

dos factores. El primero relativo a la revolución nicaragüense, 

ampliamente identificada con la Unión Soviética; el segundo 

refererite a la elección, 

presidente estadunidense. 

en 1980, de Ronald Reagan como 

En resumen, la crisis mundial que se presentó en la década 

de los ochenta se caracterizó fundamentalmente por la contienda 

creciente entre las grandes potencias económicas y comerciales 

por el acceso a los mercados y las materias primas, lo que 

vuelve estratégico al Tercer Mundo; por ganar la competencia en 

el desarro11o de 1as nuevas industrias de punta, y por 

encontrar espacios económicos en la periferia y en la 
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semiperiferia a 1os cual.es transferir su capacidad industrial. 

menos rentab1e.21 

1.3 La po1ítica exterior. 

1.3.2 Formu1ación y ap1icaci6n de 1a po1ítiea exterior. 

E1 gobierno de Mique1 de 1a Madrid se caracterizó, en materia 

de po1itica exterior, por recurrir a 1a mul.til.ateral.idad; es 

decir, dio énfasis a l.a acción dip1omática mu1til.ateral., 

ref1ejada, primeramente, con 1a constitución, en 1983, del. 

Grupo de Contadora y, posteriormente, con el. Consenso de 

Cartagena, cuyo origen se debe a l.a situación por l.a que 

atravesaban l.os pal.ses l.atinoamericanos en conjunto. 

Dicha situación estuvo .enmarcada por el. probl.ema J.atente 

en Centroamérica, el. cua1 fOrmaba parte ya del. conf1icto Este

Oeste con una atmósfera de guerra fria, motivado por un 

sinnúmero de ideol.og1as . ·provenientes del. exterior, que 

agravaron más e1 prok?l..ema.,¡ Aunado a el..lo, l.a región hab1a sido 

convertida en base . mil.itar, agudizando 1as tensiones y 

amenazando con l.a internacional.ización del. confl.icto. El.l.o 

imp1ic6 un serio pel.igro a J.a estabil.idad y seguridS:.d de l.os 

pal.ses vecinos • 

.2..1I.NSULZA,. J0sé_ M., '.'El. context:o ql.obal. de l.a crisis", en: Méx1 ca ante 
Ja cc1 s1 s México, Sigl.o XX::C:, 1993, p; 42. 
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Dada la situación prevaleciente en la región, el gobierno 

mexicano decidió implementar una politica multilateralista, lo 

que significó romper con la práctica de no asociación y de no 

proselitismo que las anteriores administraciones llevaron a 

cabo, resultado de una política impuesta por los Estados 

Unidos. 

Otro cambio importante que registró la política exterior 

en el gobierno de De la Madrid fue el papel que desempei'ió el 

país como mediador activo en los conflictos centroamericanos y 

no el de simple comun1cador. Dicho cambio no se limitó 

transitar de comunicador a mediador, sino que también incluyó 

el paso de partidario a intermediario.i2 Se puede concluir que 

las acciones llevadas a cabo mantuvieron un eje básico, 

ampliado con relación los esfuerzos de pacif_icaci6n de 

Centroamérica. 
.·- ., .,, 

l?or otra parte, México Y.. .los país_~s latin~americanos 

tuvieron un común denominador_ que_ l.oS' ~ac:;;Ud..:i.ó 
...... ,- ... _:-

deuda", externa·~·" s~ .: n:~goc·1ación 
:::'>- .<. ·.· '·· -· .. 
en:· mayor· o -menor 

gra~o durante este períod~: la 

tuvo tres directrices: el· Fondo· MonÍ:!t~rio _ .-In:t~-;n:~~~ori~{ ·.' ( EM:c) ·, 

el. gobierno norteame.ricano y la. banca interz:iacieirial, ante los 

cuales, el. gobierno mexicano .tuvo, en más de. una_ o_ca.si6n, iS. 
intención de suspender sus pagos. El pe1iqro. de que esto 

sucediera l.1ev6 a la comunidad financiera', ·internaciona1 a 

aceptar la negociación con México en la. -segÚnd6. rni:t,-~d. d,e, ·19_82 • 

.12oJECA G., Ma.%'io, Méx1 ca· el 3ucq1m1 nntg de ima Qgl 1.t:1 Gª .,x.tcr1 gr 
~, México, SEP cuitura, 1986, P• 205. 
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Esta negociación condujo a la concesión de una moratoria 

respecto a 1a parte de la deuda que estaba próxima a vencer y 

1a concesión de un financiamiento que 1e permitiera a nuestro 

país enfrentar sus compromisos de otros pagos internacional.es 

de corto pl.azo. 

Bajo l.a tesis de 1a corresponsabil.idad, que más tarde 

seri.a calificada con el concepto de seguridad económica 

co.lec't:iva, México inició la búsqueda de l.a concertación 

política para l.a acción conjunta de 1os deudores frente a los 

pai.ses industrial.izados. 

Asi. pues, a mediados de junio de 1984 se l.l.evó a cabo l.a 

reunión de Cartagena en la que once pai.ses l.atinoamericanos 

adoptaron el. consenso del mismo nombre, en el. que postularon el 

criterio de l.a corresponsabil.idad en respuesta al. prob1erna del. 

endeudamiento y l.a interre1aci6n de éste con e1 proteccionismo 

comercial. de 1os paises industria1izados. 

Para M€xico siqni~ic6 un a.mp1io acuerdo a l.arqo pl.azo con 

sus bancos acre~dor~s,·a tr~vés del. cual. más de 1a mitad de 1a 

deuda, $48, 500 mill.ones de --dól.ares, se restructuró conforme a 
<.. ': 

un nuevo, pl.a.zo~· ,de<: ··~~~t~rce·:;:·. arios. En consecuencia, J.as 

amortizacioneS C¡ue'.·:.~:a~t·e~·'. ·de1>J·~~U·e~i:io: Promediaban .S11 mil.J.ones 

anuales entre 1985~ y_'·;~15t9-o',-/:t~~.S·~rón ··~prox~madamente a $2, 700 

mi11ones de ct6l.·~~~-~·-..-~~~~f :· :~:~:·~:,,; :~(.::.-
- ·, --·~~~,:~·-·,~ '·.··.·-

.13oJEDA G., MS:.rio, Méx1·.:;.~.- ·el 5urq1micptg cte 
~, México, SEP Cu1tura, -1986, p.· 196. 
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Como resultado de esta po1ítica pacificadora y de 

negociación, México se convirtió en asunto de al. ta pol.1. t:.ica 

para los Estados Unidos, en función de la migración, el 

comercio, .la deuda externa, la política regional. y la 

estabilidad interna. 

El 14 de agosto de 1983 se iievó cabo la primera 

entrevista entre Migue.l de l.a Madrid y Rona.ld Reagan. E.l único 

resultado concreto fue la firma de un Convenio sobre Protección 

y Mejoramiento de.l Medio Ambiente en .la Zona Fronteriza. A 

pesar de que las pláticas sobre e1 tema se habían l..levado a 

cabo a lo l.argo de varios meses, el. anuncio del. Convenio se dio 

sólo cuatro d.1..as antes de l.a entrevista, como una propuesta 

norteamericana.i4 Más ade.lante, .la agenda bi.latera.l estuvo 

dominada por temas fundarnenta.lrnente económicos, de migración y 

de narcotráfico. 

Este último tema tomó gran importancia en .los años de 1985 

y 1986, debido al secuestro y posterior asesinato de un miembro 

de .la Agencia Antidrogas de .los Estados Unidos (DEA) a manos de 

narcotraficantes protegidos por funcionarios mexicanos·. E1l.o 

originó una intensa campafia internaciona.l de despre:sti,g,io ·del. 

aparato po.liciaco, 

mexicano, en general. • 

.Z 4 senado de 1a 
reloc1 gneo exter1 pre3, 

en particul.ar, y del. sistema·· po.l.itico 
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Respecto al tema de la migración, los estadunidenses 

fueron enfáticos en la necesidad de un mayor control. de las 

fronteras, planteando ei carácter indocumentado como un 

atentado a la seguridad norteamericana. 

Final.mente, cabe mencionar que el gobierno de Miguel de la 

Madrid dio inicio con .la apertura de la econom1.a mexicana; 

política que buscó insertar a las ramas productivas de.l país en 

los mercados internacionales. Esto comenzó con el. anuncio, el 

27 de noviembre de 1985, de solicitar su adhesión al. Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 

El ingreso al GATT fue interpretado como el. vehículo para 

insertar a nuestro país en e.l sistema normativo de comercio 

internacional, perm.itiéndol.e participar como miembro de pleno 

derecho en l.a Nueva Ronda de Negociaciones comercial.es 

Multilaterales, l.a Ronda Uruguay. Este proceso de adhesión 

concl.uyó el. 24 de agosto de 198915, fecha previa a la 

establecida en el. cal.endario de negociaciones, convirtiendo a 

México en el. 92ª miembro de l.a organización. 

Consideraciones generaies. 

1) En el plano pol.itico, el. gobierno de Miguel. de l.a Madrid 

careció de legitimidad ante l.a nación, l.o que originó, sin 

duda, que el. Partido AcCi6n Nacional cobrara adeptos (entre 

el.los, muchos empresarios) y triunfos en diversos estados del 

país . 

.15oLEA s., Miguel. Angel., "Nec;~ciaciones de adhesión al. GATT", en: ~ 
Tnrerpoc1ppa1 Vol xxx Ng 1, México, COLMEK, 1990, p. 525. 
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Asimismo, conforme el sexenio transcurrió, gran 

porcentaje de l.a pobl.ación dio muestras de su más profundo 

mal.estar, ya que sus triunfos electorales no fueron validados. 

Este sexenio pudo haberse caracterizado por ser el. iniciador de 

una apertura democrática; sin embargo, imperaron él las 

regl.as del. sistema pol~tico mexicano, ocasionando, incluso, el 

surgimiento en sus filas de una fuerza independiente. 

2) En el. plano económico, puede afirmarse que en este sexenio 

l.a pob1aci6n resu1t6 muy dañada en 1o que respecta a su poder 

adquisitivo. Muchas de 1as manifestaciones cel.ebradas durante 

estos años fueron ref1ejo del gran descontento de 1a población. 

Aun.después de toda una serie de programas encaminados a sanear 

1a econom1a de1 país, ninguno de e1J.os 1ogr6 mejorar 1a 

situación. Definitivamente, este malestar tuvo eco en e1 

resultado de 1as e1ecciones presidenciales siguientes. 

3) En materia de política exterior, esta administración tuvo, 

de manera gener~l., una actuación muy notab1e. En primer 

término, y ante e1 prob1ema 1atente en Centroamérica, buscó una 

sa1ida pacífica del. conflicto, que más tarde l.e acarrearía 

severos confl.ictos con 1os Estados Unidos. Asimismo 1ogró para 

e1 país, e inc1uso para otros latinoamericanos, una importante 

negociación de 1a deuda externa ante 1a comunidad financiera 

internacional., 1ogrando que más de 1a mitad fuera restructurada 

conforme a un nuevo p1azo. 
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2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DURANTE EL GOBIERNO DE CARLOS 
SAL:C.NAS DE GORTA.RJ: • 

2.1. Transformaciones 
internacional.. 

económicas. y pol..Lti.cas en el. sistema 

Los grandes cambios en Europa del. Este y en el sistema 

económico internacional constituyeron apenas etapas en un 

proceso complejo y permanente de largo plazo: la globa1izaci6n 

de 1a economía y de la pol.ítica. Dichos cambios transformaron 

la estructura del. poder internacional y dieron lugar al. 

surgimiento de un nuevo orden internacional. que, dicho sea de 

paso, al.gunos especia1.istas cal.ifican más bien de 

'desorden' . 

Estos cambios afectaron en forma variabl.e a l.os diferentes 

países y grupos de países, según su posición en la escala del. 

poder internacional., sus rel.aciones con l.os centros de poder 

político y económico, así como su propia capacidad para hacer 

frente a l.as nuevas condi.~iO:ne·s. 
,. ·:'.-:' '. 

Las transformaCioneS' e~. ia: u'D.i6ri.· Soviética· .Y -~·en:..:.~ur~pa del. 

Este, en princi.P:i~·,,. ::~~d~f:l.~a~~6n .:·-; ~·{_,". ·~~~d~·'; ·!·.:J~its:!·~~Íldo el.. 

equil.ibrio del. poder:-.mU:n.ct1a.i·. <:_D~·· Una·: é:~\:~·~:t\~~·,; bip.OJ."ar· ri.gida 

se l.l.eg6 a una est~~~t~~~'/';i,:U:L~·~·;;~l.~;;\~·~:Yi~~:·~;~;t· hán· predominado 

los factores e~6n~~~c~~~·/::;-b~~~ :'. ·.1-0S:{~: ici{ii!~~~·r·~-~';< \; ·; i~eoi6gicos. 
Incluso se presentáro~·.>~~-~~·b .:~ ·i·~~·"'.~~cha.~:_.: ~;;ine~:to~·'. d~- dominio de 

un 

del. poder 

internacional. dio ·iuqaJ:. a l.o que ya se denOmina 'nuevo orden 
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internacional.', el cual. tendría en teoría ].os siguientes 

rasgos: baja sensible de la tensión entre l.as dos 

superpotencias; avances concretos el. desarme nucl.ear; 1a 

j~smil.itari:ación de la economía y de la política; l.a 

negociación de los conflictos regionales; la desideo1ogi=ación 

y la despo1i.ti.=ación de la política internacional; el realismo 

po1ítico y el pragmatismo, y el creciente peso de los factores 

económicos. 16 Sin duda, el nuevo orden internacional tendrá que 

ser diferente, pero no existen indicadores que muestren qué tan 

pacífico o seguro será. 

Las nuevas tendencias de la política internaciona1 dieron· 

pauta a la creación de bloques económicos, en detrimento de1 

1ibre comercio mundial, dejando al margen las a1ianzas de- tipo 

político-ideológico que prevalecían durante la Guerra Fria. 

Asimismo, la década de los noventa fue e1 escenario de la 

desaparici6n gradual de1 Estado autónomo en l.o ecoO.ómiC::o- y 

cerrado en lo político, dando paso a un Estado en favor de,J.a 

interdependencia y de la internacional.iza~ión ·de,· J.os .P·.t:::obi_~mé'.1.S': 

es decir, l.o que sucede en un .país tiene-·' - e.:E;ectos 

extraterritorial.es debido a la qlobal.ización cada vez,.mayor de 
'· ._, .. "· 

las relaciones internacional.es l.o que, a su vez, conduce· :a."- .. una 
,_ '.·.>".'· 

creciente interdependencia .. .1 7 Este cúmu1o de factOr9s,-··.aún.ádoS 

al. fin de la Guerra Fr1.a, dieron lugar a una t·end.encia 

revisionista de l.a agenda internacional que, dicho sea de :paso, 

se vio reflejada en el seno de l.as Naciones Unidas .. 

.%6'GARZA E., Humbe.rt:o, "E1 1uqa.r d~ Améríca Lat:ina en un mundo nuevo", 
Foro rptcrnac1onal Nº J ... 5. México, COLMEX. 199l., p. 114. 

27oJEOA G., Mario, "América Latina ante una nueva aqenda internacional."~ 
Foro tpt:ernac1 gpal Nº l "'5• México, COLMEX, 1991, p. 12. 
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Por otra parte, también fuimos testigos de J.os cambios al 

concepto tradicional. de soberania, ya que al ceder el Estado 

autárquico y cerrado, áquel dio paso a otro más dinámico que se. 

ajustó a 1a intensificación del. comerc.i.o y de las re1aciones 

.i.nternaciona.l.es actuales. Este nuevo concepto fue producto de 

l.a gran participación de l.os países en cuestiones 

internacional.es. 

con este escenario, J.a comunidad internacional. vol.c6 su 

atención en otro tipo de problemas, ya muy ajenos a la cuestión 

rnil.itar. Al. caer e1 social.isrno como modelo de desarro.11.o, el. 

1iberal.ismo económico y e1 .l.ibre comercio se establ.ecieron como 

.l.os únicos parámetros para eva1uar J.a qestión de los distintos 

gobiernos en el. aspecto económico. Cabe se~a1ar que para muchos 

pa.1.ses, 

condujo 

inc.luyendo México, l.a 

a dif.iciles crisis 

imp.l.ementación de 

económicas que 

esta corriente 

repercutieron 

enormemente sobre la población, a ta1 grado de que l.a brecha 

·entre pobres y ricos ha awnentado considerablemente en 1os 

úl.timos aii.os. 

As.1 como 1a agenda internacional. cambió, l.os probl.emas 

estraté9"icos propios de J.a Guerra Fri.a se vieron modificados. 

Los nuevos asuntos gleba.les están vinculados a los problemas 

del. medio ambiente (calentamiento de l.a tierra, destrucción de 

1os bosques, etc.), 1os de sal.ud pública (drogadicción, sida), 

l.os de derechos hwnanos, democracia y de 1os procesos 

e.lectora.les. 
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Con este marco de referencia sólo queda seftalar1 además de 

la ca ida del sistema socialista 1 los acontecimientos más 

importantes que marcaron sin duda el. rumbo de l.as rel.aciones 

internacionales en la década de los noventa1S y que darán pie a 

toda una serie de fenómenos (por así 11.arnarl.os) en los ámbitos 

pol.ítico y económico grandes repercusiones en la vida 

social de cada uno de los paises que conforman l.a comunidad 

internacional. Dichos acontecimientos serán brevemente 

anal.izados en los siguientes subcap.1.tulos: 

1) El desmoronamiento del bloque soviético como entidad 

política y economía viable. 

2) El. extraordinario surgimiento de Asia oriental. 1 apoya~o 

en el. tremendo ascenso de Japón y el. acelerado crecimiento -de 

Corea1 Taiwán y otras economías orientales en desarrollo. 

3) La constitución de la Uni6n Europea como institución 

pol..1.tica única. 

4) El. papel de América Latina en el. nuevo escenarici 

internacional.. 

SJ La profunda transformación de Estados Unidos que ·se ha 

venido operando desde hace más de diez aftas. Por una parte, con 

el. ocaso de l.a Unión soviética1 destaca el. forta1eci?nient-o 

cstadunidense. Por otra1 este país se ha convertido en el. . 

principal. deudor del mundo; su estructura económica ha pasado 

de l.a manufactura a los servicios, y en él. se expe'rimerita-n 

grandes tensiones socia1es y raciales. 

isGOUREVITCH, Peter, "Cooperaci6n y conf1icto en 1a incertidumbre: 1a 
re.laci6n entre Estados Unidos y Mexico 1os ai'los noventa", en: LA. 
coopcraci6n 1nterpoc1gpal ep "º mpndp de1jg11aJ I México, cOLMEX, 1994, P• 70. 
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2. l.. Transformaciones económicas y po1íticas en e1 sistema 
internaciona1. 

2.1.l.. El. desmoronamiento de1 bl.oque soviético. 

El desmoronamiento del. bloque soviético es presentado como 

evidencia de un triunfo total. y definitivo de la economi.a de 

libre mercado y empresa privada, y de la democracia liberal 

como ideología y como régimen pol.itico.19 Este grupo de países 

1.l.ev6 varios anos en un proceso de transición económica y 

política: de economías central.mente planificadas a economías de 

mercado, por un lado, y de sistemas monopartidistas y 

monolíticos, con características total.itarias, hacia sistemas 

democré!t;icos. 

La crisis y el derrumbamiento de l.o que antes l.l.arnábamos 

Unión soviética fueron el. e:fecto acumul.ado de la rigidez del. 

sistema stal.inista y posestal.inista. El. central.ismo y el. 

excesivo burocratismo, l.a desviación de recursos al. sector 

militar, los errores de pl.aneación como el. abandono de sectores 

:fundamental.es, el. desarraigo de los campesinos y l.a extensión 

de sus compromisos internacional.es se pueden contar entre l.as 

múl.tipl.es razones de su desastre económico. 

El. pl.an económico de Gorbachev basaba l.a transición 

mediante re:formas en l.a atracción de ayuda económica y de 

inversiones del. extranjero. Para el.l.o o:freci6 mayor seguridad 

mundial. por medio de1 impul.so al. proceso .de desarme, mediante 

.19KA.PLAN'r Marcos, ·Fin de lo h13t;.gcia g h1st:gda de "0 fip7, La 
Jornada. Mexico, 6 de mayo de 1993, p. 39. 
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la reducción en gran escala de armamento que en varias 

ocasiones propuso unilateralmente, así corno la contracción de 

los intereses estratégicos de la URSS; la democratización de la 

sociedad soviética, y un compromiso inquebrantable con su 

programa general de reformas. 

De dicho programa emanaron dos reformas 

controvertidas: la perestroika (programa económico 

muy 

de 

reestructuración) y la g.lasnost• <reforma política), las cuales 

dieron inicio con el nuevo pensamiento político en las 

relaciones de la URSS con el exterior, el cual definió, desde 

el principio, una estrategia completamente diferente a la 

segUida hasta entonces por el. 

fundamentalmente europea. La Unión 

liderazgo 

Soviética 

soviético. 

limitó sus 

intereses globales a áreas más tradicionales de interés. 

afectando de esta forma al equilibrio del poder no sólo en el 

continente europeo sino en todo el mundo. 

La estrategia de Gorbachev condujo a lograr el apoyo del 

exterior para llevar a cabo las reformas internas. A medida que 

el proceso de reformas avanzaba, la liberalización política 

adquirió su propio paso; mientras que la económica encontró 

obstáculos cada vez mayores, ocasionando que la situación en el 

país empeorara. 

La g.lasnost • permitió J.a participación en l.os procesos 

po1~ticos por medio de su influencia en los medios de 
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comunicación, en el. Soviet de Diputados del Puebl.o y en otros 

canales que se abrieron con la reforma pol.ítica. Asimismo 

permitió l.as primeras elecciones l.ibres de l.a Unión Soviética 

cuando se el.igi6 el. soviet de Diputados del Pueblo en noviembre 

de 1990. Pero el. paso más importante fue l.a creación de l.a 

presidencia de l.a Unión Soviética. El. principal. reto que tuvo 

que enfrentar l.a reforma pol.ítica fue l.a exacerbación de l.os 

nacional.ismos que pudo ser control.ada por al.gún tiempo con l.a 

creación del. Consejo de l.a Federación, que incl.uyó a l.os 

l.íderes de l.as diferentes repúbl..i.cas. Con esta acción, 

Gorbachev reorganizó completamente l.a estructura del. sistema 

pol.ítico. Sin embargo, el. probl.ema mul.tiétnico (l.ocal.izado 

básicamente en l.as repúbl.icas del. Bál.tico), aunado al. 

estancamiento económico, motivaron l.a migración de qrupos 

nacional.es en cal.idad de refugiados hacia l.as ciudades más 

grandes, Rusia principal.mente. 

cabe se~al.ar que una transición de tal. natural.eza y 

magnitud, sumado a l.os probl.emas en materia económica, pol.~tica 

y de seguridad que en esos a~os enfrentaron no sól.o l.as 

sociedades del. área, sino sus vecinos europeos y el. muri.do 

industrial.izado en general., col.oc6 a esos pa~ses ~omo un grupo 

receptor el.ave de l.a ayuda internacional.. 20 Bajo este objetivo 

surgió el. Banco Europeo para l.a Reconstrucción y Desarrol.l.o, 

creado en abril. de 1991. 

20GALl:NDO, Juan G., ••Los países eu.ropeos en trans:1.c:1.6n, l.a anti.qua 
Unión soviética y l.a cooperac:1.6n· internac:1.ona1", en: In sooperac16n 
i_nternac1gpa1 en up m1mdo de51qual, México, COLMEX, 1.994, p. 21.S. 
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En resumen, el. monol.itismo característico de l.a comunidad 

social.is ta quedaba roto. Aquellos países que se habían 

caracterizado por su uniformidad mostraron, partir de 

entonces, grandes diferencias culturales, económicas y 

pol.1.ticas iniciaron un proceso desintegrado.r, no sólo del. 

bloque socialista, sino de sus propias sociedades, donde la 

exacerbación de l.os nacionalismos fue en aumento, ya que no 

s6l.o estuvo limitado disputas territoriales, sino que 

atravesó compl.etamente l.as sociedades del área; es decir, en un 

marco de rivalidades étnicas y cu.l.tural.es entre sus naciones, 

las sociedades enfrentaron l.a atomización de sus sistemas 

pol.1.tic;:;.s y el derrumbe de l.os económicos y del. ··Estado 

benefactor que hab1.a caracterizado a l.as sociedades .~oIDuniStas 

del. posesta1inismo. 2 i 

El. 21 de diciembre de 1991 en Al.ma Ata, capital. ·'de· ia 
República de Kazajstán, l.a Unión Soviética, último imperio 

euroasiático del. mundo contemporáneo, dejó de ser suj9to ·:cieí-
derecho internacional. y su 1.ugar 1.o ocupó l.a Comunidad. de 

Estados Independientes (CEI), un ente jur1.dico que reagrupó' a 

11 de las 15 repübl.icas exsoviéticas. Esta nueva alianza tuvo 

dos propósitos fundamentales: permitir que los miembros se 

repartieran, de manera más o menos equitativa, 1a 

infraestructura po11.tico-econ6mica y mi1itar edificada por e1· 

gobierno soviético durante 70 aiios, y facil.i tar a 1as 

repúb1icas la transición, de manera pac1.fica, de una economi.a 

central.mente p1anificada a una de l.ibre mercado4 

2%GALZNOo, Juan G4, op. cit., p4 219. 
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2.1. Transformaciones económicas y po1íticas en e1 sistema. 
internaciona1. 

2.1.2. E1 surgimiento de Asia orienta1, 
económico mundia1. 

como 1íder 

El surgimiento de Asia oriental., ejempl.ificado con el. ascenso 

de Japón y el. acel.erado crecimiento de Corea, Taiwán y otras 

economías en desarroll.o, incl.uyendo a China, permitió 

actividades productivas e intercambios comercial.es con efectos 

positivos tanto regionales como extrarregionales. 

El. fin del confl.icto ideol.ógico permitió, entre muchos 

otros factores, incrementar la importancia de l.a competencia 

económica de Asia. Japón encabeza l.a l.ista de naciones, seguido 

muy de cerca por las economías de Corea, Hong Kong, Singapur y 

Taiwán. A estos habría que agregar l.a importante presencia de 

China que, con su enorme población, territorio, recursos y su 

impresionante crecimiento económico, continuará impac:tando el. 

escenario internacional.. 

Las naciones del. este de Asia han sido objeto de cambios 

revo1ucionarios generados por diversos intereses económicos 

que, a su vez, han sido responsables de su transformación como 

l.a zona económicamente más dinámica del. mundo. 

Japón además de ser una gran potencia económica (col.ocado 

por debajo de Estados Unidos), es un importante centro 

financiero mundial., J.íder en l.a aplicación de tecnol.ogías de 

punta y constituye un factor de integración entre l.as economías 

de la zona, de ahí que no resulte difícil. predecir que podría 
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ser superpotencia económica del próximo sigl.o. 22 La 

acumul.ación de recursos generados por la exportación le ha 

permitido al. país nipón un superávit en su bal.anza de cuenta 

corriente, ubicándolo como un mercado potencial para las 

manufacturas del. este y del sureste de Asia, así como del resto 

del mundo. 

La República de corea, Singapur, Taiwán y Hong Kong, 

también llamados Países de Industrial.ización Reciente o NIC' s 

(por su siglas en ingl.és) representan otro claro ejempl.o del 

avance económico que ha registrado l.a región en la última 

década. Este grupo de países es considerado un importante 

productor de manufacturas que ha comenzado a exportar capitales 

hacia otros países de la región, así como tecnologías y 

técnicas administrativas que, dicho sea de paso, no cuentan con 

normas de cal.idad pero si un bajo costo de producción que ha 

ocasionado, por ejemplo en México, que l.os productos nacional.es 

sean desplazados. 

Corea del. sur, país que presenta uno de los 1.ndices de 

crecimiento más al.tos del. mundo y un superávit comercial. 

notable, ha sustentado su desarrol.l.o en congl.omerados 

industriales manejados por grupos familiares qµe hicieron 

posibl.e que este país haya penetrado el. mercado automovil.ístico 

norteamericano y capturado un al.to porcentaje del. negocio de 

micropartes para computadora. La mayor parte de su intercambio 

comercial. l.o real.iza con l.os pa~ses industrial.izados. 

22oE OLLOQUX, José J., r., p1plgmac1 n Total, Méxi.co, Fondo de Cul.tux:a 
Econ6mi.ea, 1994, p. 152. 
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Por su parte, Hong Kong, país considerado como uno de los 

de más al.to crecimiento de la posguerra, posee un comercio 

relativamente diversificado {Estados Unidos y Al.emania 

principalmente) que le ha permitido incrementar, de manera 

paul.atina, su intercambio con los países industrializados. Cabe 

mencionar que J.os países de Asia son sus principales 

proveedores de materias primas y artículos semifacturados. 

La industrial.izaci6n de Taiwán ha estado apoyada por un 

gran crecimiento en su comercio exterior, que ha creado amplias 

oportunidades de empleo. En los últimos aftas esta nación ha 

experimentado un cambio drástico en el. paso de la pob1aci6n 

rural. a la urbana, una disminución importante en las tasas de 

analfabetismo y un incremento significativo en el. ingreso per 

capi ta. Se cree que sus niveles de 

bajos del Pacífico asiático.23 

infl.aci6n son 

Su comercio 

de l.os más 

se dirige 

principalmente a los países industrial.izados con l.os que 

real.iza más de las dos terceras partes de su intercambio. 

La Repúbl.ica Popular de China es considerada como l.a 

tercera potencia mundial. y una de las diez naciones que más 

exporta a nivel. mundial., circunstancia que se da junto a l.a 

existencia de un mercado interno de irunensas dimensiones (mil. 

mil.l.ones de habitantes aproximadamente) . La vida cotidiana es 

el. refl.ejo del. desarrol.l.o y del. cambio que se viene operando en 

el. pais, en donde conviven espl.endor y miseria. 

2 3oE OLLOQUI. José J., op. cit., p. 170. 

35 



El surgimiento de A;ia oriental ... 

Los efectos de este cambio se reflejaron en el crecimiento 

del producto nacional y del ingreso pe.r cap.i ca, el aumento 

considerable de las fuentes de empleo, sobre todo en el sector· 

industrial. A partir de 1990, China ha sorprendido por el ritmo 

de su crecimiento económico, considerado el más dinámico del 

planeta, a tal punto que las principales trasnacionales del 

mundo han colocado enormes inversiones en esta nación. 

2.1. Transformaciones econ6micas y po1íticas 
i.nternaci.ona1. 

e1 sistema 

2.1.3. La consti.tuci6n da 1a Uni.6n Europea como instituci6n 
po1íti.ca. única. 

La hasta hace poco Comunidad Europea se constituye como una 

institución pol~tica única. Sus objetivos van más allá de 

aquell.os puramente económicos para los que fue inicial.mente 

concebida. Según se desprende del. preámbulo del Tratado de 

Roma, la comunidad Europea seivir~a para "crear las bases de 

una mayor unión erltre·--l.os ·habitantes de Europa .Y unir recursos 

para preservar .y' f~~t~-l.eCer ~a paz·i ·ia l.ibertad". 24 El. Tratado 

de Roma se caracterizó, f~n~~entaimente, en enfatizar las 

medidas ínmedia"tas· para l.a creaci.6n del. me:Í:-cado conlún europeo. 

24LECHUGA,. EdUardo. Y DUPONT,. Jean-Loui3, "La Comunidad Europea y su.s 
rel.acionea con' México", en:' Fgrp Iptecnnc1 anal Nº 132,. México, COLMEX, 1993, 
p.420. 
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En sus orígenes, la Comunidad Europea resulta de la 

necesidad de los países avanzados de Europa occidental de 

superar l.a catástrofe emergente de la segunda Guerra Mundial. 

Esta integración es también resultado y causa de algunas 

características del propio desarrol.1o, sobre todo el alto grado 

de concentración y central..ización del. capital en l.os 

principales países de l..a región. El. crecimiento 

modernización de Europa occidental, sus avances 

y 

el. 

desarrol.l..o social y político, el. proyecto de integración, 

resultan de una convergencia de factores y procesos. 

Reconstrucción, crecimiento sostenido, modernizaciones 

expandieron el. papel. relativo de los principal.es países 

europeos en la economia mundial. y su capacidad competitiva 

respecto a Estados Unidos y Japón en l.os mercados 

internacional.es. La intensificación de l.a competencia, el. 

avance en la concentración y l.a central.izaci6n del. capital., son 

causa y efecto del. proceso integrador que desemboca en 1a 

Comunidad Económica Europea. 

En 1986, l.os doce países miembros de la Comunidad firmaron 

el. Acta Unica Europea _que, al. compl.ementar el. Tratado de Roma, 

estableció una serie de objetivos .. particulares dirigidos a la 

creación de un gran mercado sin fronteras, el. mercado único, 

cuya cul.minaci6n se .fijó. para ene.ro de l.993, af'\.o en el. que los 

doce pai.ses miembros de l.a entonces Comunidad Europea y l.os 

siete miembros de . J.a ·Asociación· Europea de Libre Comercio 

(EFTA) formari.an el. mayor mercado iOtegrado del. mundo~ El. 
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Espacio Económico Europeo se extendería desde e1 Océano Artico 

al Mar Mediterráneo, cantando con 380 millones de consumidores. 

El. éxito del. mercado único y del. Acta Unica abrió el 

camino para que la Comunidad sentara las bases de una Unión 

Económica y Monetaria (UEM>, asi como de una unión politica, 

cuyas conferencias intergubernamentales se iniciaron en Roma en 

diciembre de 1990 y concl.uyeron un año después con l.a Cumbre de 

Jefes de Gobierno de la Comunidad, cel.ebrada en l.a ciudad 

hol.andesa de Maastricht los días 9 y 10 de diciembre de 1991. 

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda de los países 

miembros firmaron el 7 de febrero de 1992 el texto del Tratado 

de la Unión Europea, que incluía los acuerdos finales sobre 1a 

Unión Económica y Monetaria. 

El. Tratado de Maastricht puede definirse como l.a 

unificación política, que incl.uye la concesión del derecho de 

codecisión (veto) al Parlamento Europeo; la unificación 

monetaria, que conducir~~ gradualmente, mediante tres fases, a 

una moneda única y a:un banco central europeo a más tardar en 

1999; y la po1íti.cá~·común·:en asuntos exteriores y de. defensa. 

Respecto a las· /re.laciones exteriores de la ·Comunidad y 

siguiendo la dinám.ica de l.a integración .europea;: -se . ha 

pretendido reforzar. su dimensión política mediante un .. proyecto 

parale1o de .la uni~ri·, .. ~o . de cuyos objetivos es · uni.:f.icar. 1a 

po11.tica exteri.or '.d.e'-·io-S;- estados miembros. La: creciente. ·rapi'deZ 

con 1a que se. pro~~j~;~on. 1os cambios geopolíticos en·,-ei· mundo 
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ha exigido que la Comunidad amplie su papel. internacional. a 

través de 1.a profu~dización de las relaciones con sus 

interlocutores tradicionales y mediante 1a toma de conciencia· 

sobre el futuro de sus nuevos interlocutores, los países de la 

Europa del Este. 

La Comunidad desempe~ó un papel fundamental el. 

mantenimiento y 1a ampliación de1 sistema mu1til.ateral. de 

comercio mundial y estableció un sistema de relaciones 

comerciales y de cooperación con sus interlocutores de paises 

industria1izados y en vías de desarrol.1.o que no tiene 

precedentes. Su influencia pol.ítica aumentó con el. tiempo 

gracias al desarrol.1.o de 1.a Cooperación Pol.ítica Europea, 

mediante la cua1 1os estados coordinan su política exterior. 

Pese al aparente progreso, con el. Tratado de Maastricht 

comenzó una etapa de crisis, caracterizada por un creciente 

pesimismo sobre el. futuro de Europa como región. La recesión 

que se presentó durante estos a~os y la incertidumbre sobre su 

superación, produjeron o agravaron tensiones y confl.ictos, así 

como 1.uchas políticas internas que enfriaron el entusiasmo por 

l.a construcción comunitaria y las políticas europeas. Esta 

etapa de crisis fue consecuencia de la prolongación de l.a 

recesión en los países industrial.izados más importantes. La 

Unión Europea no fue ajena a ella, incluso para muchas naciones 

europeas resultó ser la más grave recesión de la posguerra. 

La evolución económica de Europa durante estos ai'ios se 
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caracterizó por una serie de problemas presupuesta les y 

frecuentes obstáculos: el estancamiento de la economía alemana 

ocasionada, en gran medida, por el elevado costo de la 

unificación que condujo las tasas de interés a niveles muy 

altos, dificultando el acce·so a1 crédito; el desempleo 

generalizado (particularmente en Espai\a); la inflación, cuyo 

índice más alto se registró en Grecia; las devaluaciones 

recurrentes de la peseta, el escudo portug~és, 

esterlina y de la corona danesa.25 

la libra 

Por su parte, el avance hacia 1a unión moneta.ria, desde el 

Sistema Monetario Europeo (SME) ha requerido una estrecha 

convergencia de las políticas económicas y fiscales de los 

Estados miembros que éstos han aceptado con reservas. A la 

crisis financiera de 1992-1993 provocada por el alto costo 

económico de la unificación, el gobierno alemán respondió, a 

través del Bundesbank, una de las más respetadas instituciones 

de ese país, con una política restrictiva que repercutió de 

modo desestabilizador y recesivo, en perjuicio de1 crecimiento 

económico de los países ~iembros.26 El Banco, como el·resto de 

l.os bancos central.es de J.os doce miembros de l.a Comunidad, 

perdería su rol. como centro del. sistema financiero para ser 

substituido por un nuevo Banco Central. de Europa. 

25CARRASCO L., Rosal.ba y HERNANOEZ, Francisco, "La Comunidad Europea: 
más recesión", en: Ta Tprpada, México, 28 de junio de l.993, p. 45. 

26KA.PLAN, Marcos, ,.Los pretendientes a l.a hegemonía.: ¿una Europa 
integrada.?", en: ta zgrpada, México, 2 de jul.io de 1993,. p. 39. 
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Desafortunadamente resulta casi imposible que los 

gobiernos europeos se pongan de acuerdo en políticas comunes 

que impul.sen l.a integración y permitan a Europa enfrentar, de 

manera conjunta, l.as ol.eadas migratorias, la competencia 

internacional., las cuestiones de relaciones exteriores y de 

defensa, l.a recesión y el. desempleo. 

En resumen, l.os aftos de relativa prosperidad de los 

ochenta constituyeron condiciones favorabl.es para 

fortalecimiento de l.a Comunidad, pero los graves probl.emas de 

la década actual. condujeron a que cada país intentara 

resolverlos por sus propios ·medios, lo que, evidentemente, l.a 

debi;,.itó. Tal. y como observamos, el proceso de integración 

europea estuvo y estará p1asmado de crisiS, retrocesos y 

progresos espectaculares. Frente a esta situaci6n, 1a única 

respuesta viabl.e en términos econ6micos y políticos radicaría 

en l.a acel.eración de la Unión Econ6mica y Monetaria prevista en 

el Tra.tado de Maastricht y 1.a creación de una moneda ó.nica, a 

fin de cortarle el. paso a l.a especulación financiera, dinamizar 

el proceso integrador y reactivar la economía europea. 

2 .. 1.. Tranaformacione• acon6rnicas y pc11.t:i.cas en a1 sistema 
i.ntarnac:i.ona1. 

2.1.4 .. E1 papal. da Amér:i.ca Latina en 1a nueva estructura 
po1íti.c:a mundi.a1 .. 

Dada l.a estructura pol.1.tica internaci.onal de final.es de 1.a 

década de los ochenta y principios de los noventa, el problema 
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principal. para los países en desarrollo, sobre todo para los de 

América Latina, es su participación y la manera de influir en 

la nueva agenda internacional de fin de siglo. Los cambios en 

Europa del. Este y en el sistema económico internacional 

afectaron en forma variable a los diferentes paises y grupos de 

países, según su posición en la escala del poder internacional, 

sus relaciones con los centros de poder político y económico, y 

su propia capacidad para hacer frente a las nuevas condiciones. 

El. Tercer Mundo siguió retrocediendo y ecl.ipsándose como 

actor internacional, ya no más usufructuario de l.as 

posibil.idades de maniobra entre l.as dos superpotencias y sus 

b.loques.. La a.lternativa del. Tercer Mundo como bloque, y para 

l.os paises que l.a componen, se redujo a una incorporación 

parcial. de ciertos grupos y sectores de algunos paises . a l.os 

beneficios de la ubicación en nichos subsistentes o emergentes, 

de todos modos en subordinación a sus pal.os y circuitos 

privilegiados .. 

Para América Latina estos cambios impl.icaron riesgos y 

oportunidades, pero en ningún caso significaron un impacto 

positivo a priori27 ; es decir, sus efectos en l.a región 

dependieron de tres aspectos .. El. primero relativo a la forma en 

que los actores más poderosos del. sistema reaccionaron frente a 

los cambios; el. segundo, a la forma en que reaccionó América 

Latina, y el tercero, a ia forma en que dichos cambios 

evolucionaron. 

27GA.FlZA E. r Hurnberto, ''E1 1uqar de AmérJ.ca LatJ.na en un mundo nuevo'', 
en: Fgrp Tntcrnas1onaJ Nº 12s. México, coLMEX. 1991r p. 114. 
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Hay que tomar en cuenta que los cambios internacionales no 

afectan directamente a América Latina, a no ser por 

intermediación de los centros de poder con los que la región' 

está vinculada. Sin embargo, si consideramos su estrecha 

rel.aci6n con la primera potencia del. mundo occidental, l.os 

efectos de estos cambios se presentaron invariabl.emente en l.a 

región latinoamericana. 

A ra~z del. debilitamiento de l.a Unión Soviética y el. 

fortalecimiento de l..os Estados Unidos, América Latina dejó de 

ser un área en disputa entre l.as dos superpotencias, 

convirtiéndose en l..a zona más dependiente y vulnerable, ya.que 

l.os costos y l.as presiones derivados del. nuevo orden unipol.ar 

resultaron muy al.tos para la región. 

La primera acción en este sentido se establ.eci6 en el.. 

momento en que l.os Estados Unidos propusieron crear un área de 

libre comercio en el. continente, denominada Iniciativa para las 

Américas que al. dejar a un lado la lucha contra el. comunismo, 

dio prioridad a .!.os problemas económicos del. hemisferio por 

sobre los de seguridad. Con su iniciativa, el. en~onces 

presidente estadunidense, George Bush, reconoció el. deterioro 

económico que aflige a gran parte de la reqión. 

Con el. nuevo orden internacional., América Latina fue 

inevitabl.emente reubicada en un nivel. más al.to, aunqu~ no 

m.ej or, e_n l.a l.ista de prioridades de l..os . Estados Unidos. Al. 
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momento de recibir mayor atención, la región fue -y continuará 

siendo por un buen tiempo- objeto de mayor vigilancia, de 

supervisión más estricta (en cuestiones de narcotráfico, por 

ejemplo), io cual se tradujo indiscutiblemente en un factor de 

intervención en los asuntos internos de los países de la 

región. A este respecto, México, Brasil, Argentina, Chile, 

Venezuela, Colombia y Perú se convirtieron en un grupo de 

interés primordial. para el gobierno de Washington. 

Por otra parte, diversos países de la región fueron objeto 

de cambio como consecuencia. de l.os acontecimientos políticos 

internos. En l.990 más de diez países de la región habían 

cambiado su gobierno, resultado de el.acciones presidencial.es de 

gran trascendencia. Muchos de esos casos, a juicio de diversos 

analistas, marcaron el fin del. autoritarismo o de reg1.menes 

militares, mientras que otros se ubicaron en la perspectiva de 

consol.idación de reg1.menes democr~ticos. 

Con el. término de la década de los ochenta y el inicio de 

los noventa se presentó un pan'Ora.ma . tlnico en la historia de 

América Latina._ Parec1.a~: que l.a··"democracia se impon1.a como el 
'.· ,·., .. '·. 

régimen conse-nsU.ai~~n~:~. ·ac.ePéado' . .; .. Lo que fue l.lamado como la 

·cedió su lugar a la década 

2BGARRETÓÑ :: M~ /.: MA~~~l.~;~:·.-~o~~~~-4~¡-~-, entre d0.15 épocas: América. La. tina en 
1990""~ en: Fgrp Tptcrnac1ona' Nº 120, México, coLMEX, 1991., p. 48. 
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Con las excepciones de Cuba, de Paraguay y de Panamá, las 

transiciones democráticas propiamente dichas cul.rninaron, en el 

sentido de que se dio un paso fundamental. desde un régimen 

autoritario o mil.itar a un régimen democrático, expresado en la 

instal.ación de un núcleo básico de instituciones democráticas y 

de gobierno democráticamente elegidos. Los casos más 

significativos de transición parecieron ser los de Nicaragua, 

Chile y, en cierta medida, el de Haití, en donde después de 

diversos gol.pes de Estado, un representante del al.a izquierda 

del. país, el. sacerdote Aristide, ganó l.as el.ecciones con un 

amplísimo margen. 

Por su parte, el. caso nicaragüense fue quizá el único en 

época contemporánea en que instauración de 

instituciones democráticas se hizo a partir de una ·revol.uci6n 

que cul.min6 con el ascenso al.. poder de· -~i~·~~ta Chamo.rro en 

1990. 

Mientras, caso chileno figuró Como· el. .. ej~mpl.o 

il.ustrativo de la situación a la que se: ·ªIl:.~~.en.~6 l..a .democracia 

en América Latina respecto a los .camb;LoS_···d~ .go~_iárno: de. una 

transición i.ncompl..eta de regímenes_-_ mil.it8.re·s o .autoritarios 

formal.izados a regímenes democráticos, ~e··;.dej·a~ .,~erencias del. 

régimen anterior en l.a forma. , ct0 · "ei:ic.l~·veS o residuos 

a:ut:o.rít:a:.rios, 29 rel..ativos 
,·; .~. -. ' ·_ . _,. : 

.. 'cuestiones: estrictamente -... ·.~ "'. -
relacionadas con el régime:~ J?Ol.i.~ico, 7qu'e ._-n<:>· fueron resueltas 

por las transiciones, dejando pe~diente su solución. 

29GA.RRETON M. r Manu~l., op. cic. i. 
0

p. 49 •. 
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Finalmente, al perfilarse una "nueva división 

internacional del capital y del trabajo", una alternativa para 

América Latina podría ser su inserción pasiva y desventajosa en 

la economía internacional, de acuerdo con las necesidades de 

los pal.ses industrializados. Desafortunadamente, dicha 

inserción no aumentará la capacidad interna de innovación 

tecnológica y, por el contrario, implicará la exportación de 

recursos naturales mientras tengan demanda o hasta que se 

agoten. Esta actitud, dirigida por actores y objetivos 

extranacionales, se opone obviamente a los intereses propios de 

América Latina. En consecuencia, la responsabilidad de decidir 

el presente y futuro de la región latinoamericana quedará 

completamente en manos de agentes externos, los cual.es en 

ningún momento buscarán dar solución plena los problemas 

caracter1.sticos de esta región, como son los de pobreza, la 

impagable deuda externa, el creciente aumento y poder1.o de los 

grupos armados y J.os dedicados al narcotráfico, y el medio 

ambiente. Sin duda, los J.atinoamericanos enfrentaremos una 

situación muy difíci1 de vencer, máxime si continúan esos 

signos de discordia entre unos y otros, olvidando el val.ioso 

víncul.o que en realidad nos une, tomando en cuenta, ai mismo 

tiempo, ei gran cúmu1o de diferencias existentes entre unos" y 

otros. 
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2.1. Transformaciones econ6.micas y po1íticas an ei sistema 
internaciona.l.. 

2.1.s. La profunda transformación de 1os Estados Unidos. 

En .las ú.ltimas dos o tres décadas, Estados Unidos ha mostrado 

síntomas de estancamiento y retroceso internos en 

crecimiento económico y el. desarrol.lo y J.a estructura 

sociales. 30 Por sí mismos, ta.les indicadores revelaron una 

declinación relativa de .la hegemonía detentada durante las 

décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Al terminar .la Guerra Fría, Estados Unidos .liberó una gran 

fuerza de carácter material e ideol.6gico, que empleaba para 

enfrentar en términos económicos, mil.itares, ideo.lógicos y 

políticos a la Unión soviética. 

En términos del. equil.ibrio del. poder internaciona.l, .los 

cambios debí.litaron a .la Unión Soviética y forta.lecieron a 

Estados Unidos y .los pa.ises desarro.l.l.ados en genera.l. De esta 

manera se paso de un punto de equi.librio a una situación de 

desequilibrio internaciona.l, que tuvo imp.licaciones imprevistas 

para todos J.os actores de.l sistema, inc.luido e.l actor 

dominante. A.l crearse un vac.io de poder, Estados Unidos buscó 

.l.lenar.lo con una imagen de poder, 3 i a través de.l desp.l.ieque de 

tecno.logia avanzada en guérras como la de.l Go.lfo Pérsico. 

30KA1'.LAN, Marcos, "Vicisitudes de la heqemon.1.a"',en: la Jornada, 
México, 3 de junio de 1993. p. 15. 

3.1GARZA E:., Humbert:.o, "El 1uqar de América La.tina en un mundo nuevo". 
en: Eoro tnrcrn4c1pnol Nº 125, México, COLMEX. 1991_ p. 113. 
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El. conflicto del Golfo Pérsico puso de manifiesto muchas 

transformaciones que surgieron a raiz del. entendimiento entre 

1.as superpotencias: 1.a preeminencia del diálogo entre 1.os 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, el uso de los foros multilaterales para sancionar 

acuerdos previos y la incapacidad de los pa1.ses en desarrollo 

para formular posiciones comunes. 

Déficits, endeudamiento, deval.uación del. dólar que 

facilitaron el. enriquecimiento de inversionistas japoneses y 

europeos, el aumento de su poder de compra y de su capacidad de 

aprovechamiento en el interior de Estados Unidos son muestra de 

l.a situación que ha prevalecido en el. pa1.s desde hace varios 

al'\os. Con el inicio de l.a década de l.os noventa, una parte 

considerabl.e de l.a riqueza de este país fue distribuida hacia 

Japón, Alemania y otros paises de l.a Unión Europea. 3 2 

Este proceso impuso al. gobierno de Estados Unidos una 

reconsideración de J.os dilemas y opciones a l.oS que .se ha 

tenido que enfrentar. De ah1. el. viraje de las políticas 

internas y mundial.es durante l.as presi.dencias ··de Ronal.d Reagan 

y Georqe Bush, cuyas acciones coritl:ibuye~on · .. siqni~i~ativamente 

a l.a l.l.egada al. gobierno del. presidente .Wil.l.iam ci'.irlton y del. 

Partido Demócrata. 

32~PLAN, Marcos, op. cie. 
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En este contexto, no se puede tener seguridad plena acerca 

de lo que va a ocurrir a mediano plazo en el terreno político. 

La Unión Soviética perdió voluntad de mantenerse en l.a 

competencia política a escala global 

militar. Japón, aun como líder mundial 

pesar de su poderío 

materia económica, no 

está preparado para . asumir un liderazgo político global. La 

Unión Europea con todo y su potencial económico, no se 

vislumbra, al menos en corto plazo, como una fuerza integrada. 

En virtud de lo anterior, parece que sólo queda Estados 

Unidos como único candidato viable al. liderazgo mundial.. Con 

ello se confirmó la nueva y más contundente hegemonía mundial. 

de Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno, de acuerdo con 

diversos expertos, no perdurará por mucho tiempo, ya que 

Estados Unidos no cuenta con el. respal.do económico suficiente 

que le permita mantener en el futuro el. mismo grado de 

l.iderazgo que ejerció en l.a posguerra. Aunque, la pol.1.tica 

internacional. de J.os ail.os siguientes estarán marcados, 

principalmente, por los: c:C.1t·eZ:..i.os .estadunidenses, una especie 

de Pax Americana ampl.iada'y re~~vada. 33 

En resumen, 

podría reemplaz-a.r 

-;c·~rn:~~~: -.. ;~:~.a~ión (Jap6li, A1emania, China> 

·, j,_~ ··}{'J;J:~:(k~~~~os · ·~·UrÍ.id~s - ·como nWnero uno. Sin 

neceS-ario· ~·~fúl}·~~-'._··~:{$.te_~ ;·;·~···'..fin.' de .;:.reve:Ctir esta 
. ·:·:,~.:~':; .. : ,_:·' -~'.:_:: .. _ ·.,~~,- ... 

embargo, es 

.. :.~ -~ ~ . - - -: ' ~ 

33oJEDA G: • . M:~:ri-o, :·.;~·Am6~:L~a<· - Latj.na · -~:;~·~~ :~· uñ~ nu~va 
internaciona1", en:-.- Fprp Tptccnnc1 gpnl · Nº 125, '.~éxico,, ;coLMEX,·:1991, 
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tendencia a la decadencia de los Estados Unidos, sí es 

necesaria una combinación de fuer=as y capacidades que incluyan 

l.as ramas militares, financieras, industrial.es, inte1ectuales, 

culturales, científicas y tecnológicas. Por ello resulta 

indispensable una articulación de reformas fuertes y profundas, 

cuya principal característica sea la inclusión de todos y cada 

uno de los grupos sociales y étnicos que se congregan en él. 

Desafortunadamente para la nación estadunidense, la actual 

administración, a cargo de William C1inton, no ha elaborado, a 

la fecha, políticas o tareas dirigidas a la reversión de dicha 

decadencia. Por el contrario, este gobierno ha dado muestras de 

endurecimiento al grado de obstaculizar o paralizar reformas 

necesarias y urgentes para ciertos sectores de la población 

(los homeiess y grupos homosexuales, por ejemplo) . 

Final.mente, Estados Unidos no puede conservar 

indefinidamente su actual. posición. Tampoco resignarse al 

estancamiento y a l.a pérdida de l.a hegemoni.a internacional.. 

Obviamente no está destinado a una posición secundaria o de ex 

potencia dirigente. Sigue siendo una nación grande, 

estructurada, con inca1cu1abl.es recursos de todo tipo. Puede 

ser, por un lapso impredecible, una potencia significativa, en 

un mundo mu1tipolar en fase de transición. 

50 



CAPITUL03 
EL GOBIERNO DE CARLOS SALINAS 

DEGORTARI 



3. EL GOBIERNO DE CARLOS SALINAS DE GOR.TARI. 

3.1. La situación po1ítica de1 país. 

En México, corr.~ en otras partes del. mundo, l.iberal.izaci6n 

política significó democratización. Los vientos del. cambio 

internacional. indicaron un model.o combinado pol.ítico-económico 

que incorporase la democracia por un lado y el. capi tal.ismo 

económico por el otro. 

Así como Miguel. de la Madrid preparó el camino hacia l.a 

l.iberal.ización económica, hizo l.o mismo respecto a los 

acontecimientos pol.íticos que se suscitaron antes y durante el. 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

Las el.ecciones presidenciales de 1988 fueron una prueba de 

l.a legitimidad de l.a dirigencia del. estabiíshment. 3 4 Si bien 

l.as encuestas preel.ectoral.es indicaron la fuerza de cuauhtémoc 

Cárdenas, la mayoría de l.os analistas subestimó su atractivo 

para el. el.ectorado. Estaba el.aro que Sal.inas era l.a opción 

menos popul.ar dentro de su propio partido, y él. personal.mente 

generó muy poco apoyo adicional. durante l.a campafta. 

Por otro l.ado, estas el.ecciones tuvieron numerosas 

consecuencias. Entre otras, fueron un catal.izador para .el. 

desarrol.l.o de un nuevo partido de oposición, 

Revo l.ución Democrática (PRDl. l?repararon el.. cB.m1n:~ -.-- pa'ra ', una 

serie de el.ecciones para gubernaturas o 

indirectamente condujeron a triunfos de l.a -.oP~_Si:cj:~-~;i:· .. ·en -1909, 

1991 y 1992. 
3 4A.I CAMP, Roderic, ta polit1ca en MéX1sg, México, Siq1o XXX &ditores, 

1995, p. 222. 
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En esencia, estas elecciones obligaron al grupo dirigente 

a reformular sus bases políticas, a través de l.a introducción 

de cambios políticos casi tan espectaculares como los ocurridos 

en la rama económica. 

Salinas tomó posesión del. cargo en diciembre de 1988 con 

un nivel minimo de l.egitimaci6n pol.ítica. Con los resultados 

oficial.es en disputa, enfrentó el comienzo de su gobierno con 

muy escaso apoyo público. Sin embargo, en lugar de depender de 

la presidencia para aumentar su infl.uencia pol.1.tica, Sal.inas 

awnent6 el prestigio de l.a presidencia con su fuerza y poder 

propios. 

Durante todo su gobierno Salinas utilizó l.a presidencia 

como institución principal. para la implementación de sus 

pol.1.ticas y para central.izar el. control. de la toma de 

decisiones. En este sentido, Salinas de Gortari simplificó la 

operación del. gabinete eliminando el. organismo que tanto él. 

como su predecesor habian· empleado para llegar a l.a . pr~mera 

magistratura: l.a Secretaria de Programación y l?resupuest.o, 

fundiéndola con la de Hacienda. 

En el aspecto electoral, Salinas promet".ió elecciones má.s 

libres que se traducir.1.ai-i. en victorias para la· opo'sici6n.· Sin 

embargo, conforme el sexenio avanzó, quedó claro que ·el. 

gobierno no estuvo comprometido con l.a modernizaci.6n pol.1.tica 

en la misma medida en que lo estuv·o con ia· l.iberalizaci6n 

económica. A pesar de haber afirmado desear en" lo politice la· 
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liberalización para la diriqencia de su propio partido y para 

la política nacional, en realidad la centralización de la toma 

de decisiones políticas aumento considerablemente. 

Otra característica de la estrategia política de Salinas 

es la que se refiere a las relaciones entre la iglesia y el 

estado, en el sentido de intentar modern.izarl.as. No hay que 

olvidar que Salinas fue quien propusó modificaciones a la 

Constitución en las secciones referentes a estas relaciones. 

Por otra parte, muchos informes nacionales e 

internacionales se describió como habituales no sólo los abusos 

contra los derechos humanos en el. sistema de justicia penal, 

sino también l.a intimidación de opositores políticos y 

observadores independientes vincuJ.ados con l.os medios de 

comunicación por algunos funcionarios gubernamentales. Como 

consecuencia de l.a presión internacional, el presidente SaJ.inas 

se vio obligado a crear la comisión Nacional de Derechos 

Humanos. La principal motivación del presidente fue moderar la 

universal. desaprobación del historial de México en relación con 

los derechos humanos, acción que tuvo la finalidad de preparar 

la discusión pOblica en torno al entonces negociado acuerdo de 

l.ibre comercio .. 

Sin embargo, l.os resultados de las elecciones nacionales, 

estatales y municípales de 1990, 1991 y 1992, 1a intervención 

presidencial. en conflictos e1ectorales, y e1 hecho de que no se 

respondió plenamente a las violaciones de l.os dérechos· huma.nos, 
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revelaron el ritmo lento y el carácter incompleto de la reforma 

política y de la democratización en México. En suma, el 

gobierno no impulsó un clima favorable al. debate político, sino 

que por el contrario echó marcha atrás. 

3.1. La situación política de1 país. 

3.1.1. Las e1ecciones presidencia1es de 19BB. 

Conforme avanzaba el sigl.o XX y los gob'iernos: ºconsiderados 

herederos de l.a Revolución se alejaban de· ella·, ... los· procesos 

electoral.es se converti.rían en un~.' dé',:.·10~._:·. s~·s¡t~·~~:~s · .:i:-~por1:=-antes 
de l.a l.egitimidad. ~", ---·, ::·.~~ ·~\'i" 

Desde ia creación dei ~ár~L~'1 ~2~~La¡ · Revoiucionario 

(1929), las votaciones' 'a~- -·fa.v6-~:.·XÓe-.1::·: -.. -~~-.~~ido oficial. fueron 

apabullantes. Pero a p¿;¡·~~~·-¡·· ~~~ .-~ti-_:·.}!J~.-~:;da:; ···de ·los sesenta se 

inició una tendencia a · ia.: 'd.i's~inti~iÓn. de la votación del. 

Partido Revolucionario Desde entonces, 

el. régimen se encontraba en.un proceso de desgaste paulatino de 

su legitimidad. Para la década de los setenta este sistema ya 

no era funcional., pues no representaba l.a pluralidad que se 

manifestaba en la sociedad. Estos elementos (legitimidad y 

abstencionismo) constituyeron una importante herramienta para 

comprender situación pol~tico-el.ectoral. previa a l.as 

el.ecciones de 1988. Aunada a el.los se presentó l.a ruptura que 

se dio al interior de la élite pol.~tica: uno de sus miembros 

rompió con l.a discipl.ina partidaria y se postuló como candidato 

a la presidencia de l.a República. 
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Esta ruptura se dio por razones políticas e ideológicas, 

consecuencia de la implantación del. modelo neoliberal durante 

el. gobierno de De la Madrid y la designación de Carl.os Salinas 

de Gortari como candidato del PRI la presidencia de la 

República. 

El grupo escind~do, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y 

Porfirio Muñoz Ledo, pronto se convitió en un pal.o de atracción 

de distintas fuerzas políticas aglutinadas en el. Frente 

Democrático Nacional. (FDN). Después de l.as el.ecciones, este 

grupo obtendría su aprobación como un partido po1ítico, bajo el 

nombre de Partido de l.a Revolución Democrática. 

Las el.acciones presidencial.es de 1988 ilustraron un patrón 

ya antiguo en l.a pol.itica el.ectoral: los movimientos de 

oposición más fuertes son encabezados con frecuencia por 

disidentes que provienen del PR:I, motivados por desacuerdos 

políticos y personal.es.35 

Durante l.a presidencia de Miguel de l.a Madrid, cada uno de 

l.os contendientes hizo una presentación formal. ante el. Congreso 

y además organizó una conferencia para expresar públ.icamente 

sus posiciones políticas. Los posibles candidatos más fuertes 

fueron los entonces secretarios de GobernaciOn, de Energía y de 

Programación y Presupuesto. De l.a Madrid escogió a Carlos 

Salinas como candidato del. PRI entre considerabl.es 

controversias dentro del grupo po1ítico dirigente. 

35AI CAMP, Roderic, op. cit., p. 197. 
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La selección de Salinas como candidato -quien era el. menos 

popular de l.os dirigentes del. partido- desgastó aún más J.a 

posición de su partido. En esas condiciones, la oposición 

emprendió una vigorosa campaña contra Sal.inas. 

El. Partido Acción Naciona ·. (PAN) escogió como candidato a 

un empresario del. norte, Manuel. J.. Cl.outhier. Cárdenas inició 

con al.gunas dificultades, pero con el reconocimiento de su 

nombre, especial.mente en el área rural, empezó a ganar 

seguidores. Tres partidos de izquierda, que normal.mente sólo 

atraían pequeñas cantidades de votantes, se unieron 

eventual.mente a la batalla de Cárdenas contra el. candidato del. 

PRI: el. Partido Popular Socialista, el Partido del. Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional. y el. Partido Mexicano 

Socialista .. 

La alianza populista e izquierdista de Cárdenas generó una 

amplia respuesta entre los. votantes mexicanos. De acuerdo con 

los resultados oficial.es, Cárdenas obtuvo el 31 por ciento de 

los votos, la cifra más alta alcanzada por una candidato 

presidencial. de oposición desde l.a Revolución; Sal.inas obtuvo 

el. 51 por ciento, apenas una mayoría simple; y Cl.outhier 

recibió el. 17 por ciento, el porcentaje típico del. PAN en una 

el.ecci6n presidencial. .. 36 

36.A.I: CAMP, Rode.ri.c,· op .. cit., p. 198. 
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Las consecuencias más importantes de las elecciones de 

1988 fueron la pérdida de legitimidad del régimen, las fisuras 

al. interior de l.a fami.1..i.a revo.luc.ionar.ia, el fracaso del voto 

corporativo, el alejamiento de los partidos tradicionalmente 

amigables con el gobierno, la presencia electoral de una 

ciudadania ávida de .ser tomada en cuenta, el fortalecimiento 

del. PAN, el nacimiento del PRD y el surgimiento de 

presidencial.ismo exacerbado.37 

3.1. La situación pol.ítica del. país. 

3. 1. 2. La reforma y la contienda el.actora1 en al. gobierno 
sal.inista .. 

A partir de las elecciones de 1988, 1as elecciones locales se 

convirtieron en asunto de interés nacional e, incluso, hasta 

internacional. Simplemente de diciembre de 1988 a diciembre de 

1991 se realizaron elecciones en todas 1as entidades del pais, 

cuando menos una vez. Esto resultó importante para la 

consolidación del. nuevo grupo en el poder, ya que colocó a 

algunos de sus miembros en gubernaturas y confirmó o" real.izó 

nuevas al.ianzas. 

En diciembre de 1988 (tres dias desp':l~s·-;·,cte ··.1a_.c: tolna ·de 

posesión) se realizaron elecciones en 
> '~' ' • .; s ·~:·«· 

Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosi.~ .:Y .. ·.,ZáCa."tecas,-~:- :·cuyos 

comicios se caracterizaron por un-alt6 

y l.a recuperación electoral del PRI:~ ·-

37sANT:CAGO c., Javier, "Tres aftoS d~'.:ei·~~~i~~;-~:;:; 'j'.::r~·{:.-'-j á::1·.~.-~Q11 t/é:as 
~~A:-;,~~:~n~i~s~t4a~s~· ~b~aul~·~P~C~C~·~~m~i~t~a~d~d~C~a"5CAX5CUP•i ~Q • 1:'fltXi.~O ~ ~-, U~~:Cz~a.pal;."a.pa., .. · 1993, p • 
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E.l. ai'io siguiente fue agitado electoralmente, ya que 

celebraron elecciones en trece entidades del pa~s, de las que 

sobresalieron las realizadas en Baja California, Michoacán y. 

Guerrero. Su importancia radicó en la definición de la 

democrac.ia select:~va, táctica para profundizar las 

diferencias entre la oposición y -:=orno mecanismo para lograr 

acuerdos con otros partidos.38 

La aceptación del gobierno de su derrota en Baja 

California, le dio credibilidad ante la mayoría de la dirección 

del PAN. Con ello pudo lograr las reformas constitucionales, en 

materia electoral, ese mismo año y el Código Federal. de 

Instituciones y Procedimientos Electorales39 (Cofipe, 1990) el 

siguiente. El PAN, al lograr la gubernatura, la mayoría de los 

diputados locales y dos de los cuatro ayuntamientos, se 

convirtió en e.l primer partido de oposición que obtenía esa 

preferencia en un estado. 

Además, con el reconocimiento de ese triunfo, e.l. gobierno 

dejó a un lado la posibilidad de enfrentar un doble conflicto, 

con el PAN, en Baja California, y con e.l. PRD, en Michoacán. En 

consecuencia toda su atención se centró en este último estado, 

en donde sólo se le reconocieron seis triunfos en las 

elecciones a diputados al. PRD y al PRI se .l.e adjudicaron los 

restantes doce, de mayoría relativa. 

3BsANTIAGO c., Javier, op. cit •• p. 149. 

39Los cambios más rescatables de esta l.ey el.ectoral. fueron el. nuevo 
padrón e.1.ectoral., el. nuevo organismo J:nstituto Federal. El.ectoral. (I!"E) que 
creó, junto a representantes de partidos y comisionados de los poderes, .1.a 
figura del. Consejero Ciudadano; y un tribuna.1. el.ectoral.. 
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Un hecho importante, que no debe ser dejado al margen en 

el análisis de las elecciones locales, es la modificación de la 

legislación electoral federal; es decir, la alianza efectuada 

entre el PRI y el PAN, para la aprobación de las reformas a la 

constitución en materia electoral permitieron a1 partido 

oficial la mayoría de la Cámara de Diputados, con un porcentaje 

bajo de la votación. 

En l. 990 se dio una intensa actividad electoral. En las 

cinco entidades que ce1ebraron elecciones en la primera mitad 

del afto (Hidalgo, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y 

San Luis Potosí), el partido oficial se llevó el carro completo 

y n.o reconoció ningún triunfo a la oposición. Además, las 

protestas no fueron lo suficientemente fuertes como para atraer 

l.a atención de la opinión púbJ.ica naciona1 e internaciona1. 

E11o se debió, sobre todo, a la visita que el' Papa Juan Pablo 

II realizó a nuestro país en el mes de mayo. 

El afto de 1991 tuvo especial significado,pol~tico, no só1o 

por la realización de l.as · elecciones federales, sino también 

por l.o apretado de la agenda· eJ.ectoral· local.·. Se realizaron 28 

elecciones en 13 estados (Morel.os, San Luis Potosí, Nuevo León, 

campeche, Colima, Guanajuato, Querétaro, 

Chiapas, Veracruz, Tabasco y TlaxCaJ.a) . 

Sonora, Coahuila, 

Las elecciones de ._gobernadores de San Luis Potos.1 y 

Guanajuato se convirtieron en conflictos que rebasaron con· 

mucho 1os 1ímites de 1a po1ítica 1oca1. En el primer caso, 1a 

ob1igada renuncia como gobernador de Fausto Zapata, debido a 1a 
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presión popular encabezada por el. doctor Nava, apoyado por el. 

PDM, PRO y el PAN, con reticencias, pérmiti6 que ~Sal.inas 

colocara en la gubernatura a algu~en más. cercano a él. 

personalmente. 

En el segundo caso, el. sacrificio de 'R~mórl, :A9uir.i:'e _ l.e 

permitió a Salinas de Gortari afianzar el. PAN, 

sin perder el control pol.1.tico de l.a entidad, ··pu~s. e1 PR:t 

mantuvo el. control. del Congreso, lo que l..e permiti.:"6 '.l.imitar 

acciones del. gobierno panista. 

Hacia fines de afto, las elecciones de Tabasco y· Veracruz 

causaron una situación política delicada para el. régimen, que 

subestimó la capacidad del PRO tabasquet'io, para realizar la 

marcha que debería l.legar a l..a ciudad de México, a ·fin de ·que 

se reconocieran los triunfos perredistas en Tabasco, así cOmo 

la formación de consejos municipal.es en algunos municipios de 

esa entidad y de Veracruz. 

Cabe resaltar que durante este afto, los representantes en 

el Congreso de los partidos Revolucionario ·Institllcional y 

Acción Nacional arribaron a un acuerdo político, para reformar 

diversos artículos constitucionales y elaborar una nueva ley 

electoral, en virtud de la cual, casi todos los prOcedimientos 

electorales sufrier~n algunas adaptaciones: nuevas autoridades 

comicial.es, nuevo padrón electoral, nuevas credenciales para 

votar, etc. 

Ante la comunidad internacional y, sobre todo, a l.os ojos 

de Estados Unidos y Canadá, no había otra alternativa que 

60 



La reforma y 1a contienda e1ectora1 ... 

demostrar e1 avance democrático y constante de nuestro sis~ema 

pol.itico. 40 

Por e11o, e1 presidente de 1a República formuló, en marzo 

de 1991, seis propuestas de cambio, encaminadas a hacer más 

eficaz al. partido de Estado que sufría de un i~dudabl.e 

agotamiento tras varios decenios en el. gobierno. Las propuestas 

presidencial.es se inscribieron en el. marco de la estrategia de1 

grupo gobernante, consistente 1a realización de cambios 

estructural.es en materia económica, l.a reforma del. Estado, la 

reconversión del. sistema político y, como parte de e11a, 1os 

cambios en e1 PRI. 

Ta1 y como observamos, el. proceso el.ectoral. de 1988 fue l.a 

constatación más abrumadora de la util.idad y l.as ventajas que 

l.as candidaturas comunes reportaron a l.os partidos de 

oposición. FUe, asimismo, l.a argume.ntaci6n. práctica más 

contundente en contra de l.as obl.igaci?nes,_ condiciones y 

consecUencias que l.a 1eqis1aci6n i_mp;;,~.1~ .. a .. l.os partidos que 

pretendieran formar coal.iciones. Por: estas razones, 

precisamente, se suprimen l.as .carldidatu~~s comunes. y, con el.1o 

se pretende obligar a l.os partidos de oposición a celebrar 

convenios de coalición sujetos a reglas a todas 

desventajosas.4i 

1uces 

4"v.A.LDES z., Leonardo, 'ºLas el.ecciones federal.es de l.991", en L4:s. 
pg11tiea:s aol1pi:1ra3· haJaneo a mitad de 3exnpfg (J9BR-199]), Méxic.o, UAM-:
Iztapa1apa. 1993. p. 164. 

42.FERNA.NDEZ. E'aul.ina, "E1 nuevo c6digo electoral y l..i!i.s e1,.;;:cci.Ones de 
1991: t.res l.eyes, cuatro el.ecciones, una l.ecci6n", en: ·F1p de ''qJg• · cnmbiga 
901 1 t1 en., en Méxj en y e1 mundg, México, UAM-I:ttapal.apa.. 1992, : p. '159. 
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Tanto l.as proposiciones del. presidente Sal.inas, como l.os 

acuerdos de la XIV Asamblea Nacional del. PRI (celebrada en 

septiembre de 1991), no tuvieron como meta la separación de ese 

partido del. gobierno y, mucho ~e nos, la de poner fin al 

ensamblamiento del partido y el. Estado. Con esta serie de 

reformas no se pensó en una contribución decisiva a la 

implantación de l.a democracia el.ectoral pl.ena. 

Por el contrario, conservar al. PRI en el. poder fue a toda 

costa l.a cuestión principal., pues sólo así se pudo l.levar a 

cabo su programa económico y los cambios sociales 

correspondientes. Así pues, en el. Cofipe se reafirmó el. control 

of iqial. de l.os procedimientos el.ectoral.es y se impusó l.a 

ciáusu1a de gobernabiiidad, para garantizar al. PRI, l.a mayoría 

aOsol.uta con s6l.o alcanzar poco más de l.a tercera parte de l.os 

votos. 

Las reformas propiciaron el surgimiento de nuevos temas en 

el. det>'ate pol.:1.tico, motivando que, el. primero de noviembre de 

1992, el. presidente Sal.inas de Gortari propusiera a l.os 

partidos avanzar en l.a reforma pol.ítica. Dicha propuesta se vio 

concretada a través de l.a reforma de 1993 a l.a Constitución y 

al. Cofipe, en cuatro aspectos fundamental.es: derechos po1iticos 

y sistema de representaci6n1 régimen de partidos pol.1.ticos y 

condiciones de competencia el.ectoral.; organización 

el.ectoral; cal.ificaci6n y Tribunal E1ectora1. 

De esta reforma sobresal.en, entre otros aspectos, l.a 

modificación al artícul.o 82 constitucional. en el sentido de 
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eliminar l.a obligación de ser hijo de padres mexicanos para ser 

presidente de la República. 

3.1. La situaci6n política de1 país. 

3.1.3. El. Estado mexicano y l.a Zgl.esia católica. 

Las visitas realizadas por Su Santidad Juan Pabl.o II a nuestro 

país fueron definitivas en el. acercamiento de l.a Iglesia 

católica mexicana al Estado. Su primera llegada, en l.979, fue 

resultado de .largas negociaciones entre altos funcionarios de.l 

gobierno y los prelados del Vaticano, teniendo caracter1.sticas 

crucial.es. Fue recibido como Jefe de Estado y sus actividades 

tuvieron l.ugar al margen del. estatuto jur1.dico que limita las 

act·ividades de la Iq.lesia y de sus miembros. 

Su segunda visita, en 1990, fue aún más significativa, ya 

que marcó e.l tono de la cordialidad en las relaciones 

cl.erical.es con el. gobierno de México y, en particular, con la 

figura del. presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, 

quien personal.mente dio .1.'a bienvenida al Pont1.fice, ro~p~E'.!ndo 

con el. protocolo que establece que los dignatarios extrarijeros 

sean recibidos por el. canciller. Durante esta visita, ei Papa.' 

real.izó una misa pública en l.a l.oca.lidad de Chal.ce, darido. un 

mensaje a l.os pobres y cpndenando la pobreza y e.l desempleo que· 

afligen a mil.lenes de mexicanos: "Ante esta pobreza, que es 

carencia y privación, la Iglesia levanta su voz convocando y 

suscitando l.a solidaridad de todos para desterrar1a". 4 2 

4.ZCASTRO,. Pedro,. "l:g1esia y Estado México: 1a de 1as 
afinidades",. en: ~~~ nnli~fe~~ zol1p1seaa• balance a mjtatj de 3exenjo C19A6-
.1..2.2.J...l..,. México,.· UAH-Xztapa1apa,. 1993,. p. 131. 
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Cabe señaiar que la estancia en Cha1co constituyó un 

respaldo pol.ítico al ejecut:ivo, quien previament:e había 

inaugurado 1a instal.ación de energía e1éctrica y red de 

alcantaril.lado en la zona. 

Durant:e este sexenio, la Ig1esia encontró estímulos 

suficientes para incrementar su capacidad de presión e 

influencia en la sociedad, 1o que significó poner a 1a religión 

en primer plano, como factor de poder, hecho que no se presentó 

de manera ais1ada y ni obedeció a circunstancias políticas 

internas. 

Una vez finalizada la etapa más ál.gida en las relaciones 

Iglesia y Estado, estab1eciendo un pacto de no agresión entre 

las dos instituciones, el clero fue incluido como miembro no 

formal del. sistema político mexicano. A pesar de no ser parte 

de la trama corporativa, 1e dio e1 beneficio de tener acceso 

privi1egiado a los altos c~rculos del poder y, cada vez que fue 

necesario, negoció discretamente y a puerta cerrada con el 

gobierno, sin excluir 1~s declara~iones públicas emitidas por 

a1gunos de sus jerarcas y clérigos de menor rango. 

El acuerdo gubernamental dio lugar a que e1 grupo en el 

poder intentara legitim.arse a partir de la convocatoria y 

activación de sujetos 'sociale_s, hasta entonces no participantes 

en forma abierta en el pactO pol~tico. Así se configuró un 

forta1ecimiento corporativo por ia vía informal, a pesar de un 

debilitamiento evideñ.te del sistema en sus partes 

tradicionales. 
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Aunque pudiera pensarse que el distanciamiento entre el. 

gobierno mexicano y 1.a Igl.esia fue roto con la visita, en 1990, 

de Juan Pablo II a nuestro país, la verdad es que el 

acercamiento entre Iglesia y Estado se dio desde que Salinas de 

Gortari era candidato a la Presidencia de la República. Prueba 

de ello fueron los encuentros privados que sostuvo con cinco de 

1.os siete obispos del estado de Chihuahua. Asimismo, el día de 

su toma de posesión corno presidente del país, estuvieron como 

invitados altos representant=s del Episcopado. 

Otros dos sucesos que permitieron observar que no existía 

tal distanciamiento se presentaron antes de que final.izara 

1.989. Con la anuencia del gobernador, Mario Gasperín fue 

conferido obispo de Querétaro, en una ceremonia pública 

celebrada en e1. Estadio de La Corregidora, congregándose, de 

acuerdo a cifras oficial.es, cerca de 35 mil. fie1es.43 

Asimismo, el entonces subsecretario de Hacienda se reunió 

en l.a ciudad de Monterrey con los 23 obispos asistentes a la 

asambl.ea de la Conferencia Episcopal. Latinoamericana (CELAM), a 

fin de solicitarles su apoyo clerical. en la renegociaci6n de la 

deuda externa.. Como respuesta, los obispos enviaron una carta 

al presidente estadunid¡;!nse sol.icitándol.e su intervención en 

favor de1 gobierno mexicano. 

4 3CASTRO. Pedro, op. Cj.t •• P• 134. 
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Por otra parte y a fin de establecer bases sólidas en la 

rel.aci6n con la Iglesia mexicana, Sal.inas de Gortari decidió 

nombrar un representante personal. ante el. Papa, l.o cual. 

permitió preparar el terreno para los próximos cambios 

constitucionales y establecer relaciones oficiales con el. 

Vaticano.. En el primer punto, el. secretario de Gobernación, 

Fernando Gutiérrez Barrios, invitó a l.a Iglesia a proseguir el. 

diálogo, basado en tres puntos fundamentales: l.) separación de 

ambas instituciones, 2) educación laica en las escuelas 

públicas y 3) libertad de creencias .. 

Antes de que concluyera 1991, una comisión encabezada por 

el. exqobernador de Querétaro, Mariano Pal.acios Al.cocer, elaboró 

un documento que sirvió de base a las reformas constitucional.es 

venideras. El. paquete de reformas propuestas no se l.imit6 al. 

arti.cul.o 130, al. cual. se eliminó de su texto diversas aristas 

jacobinas, sino que inició en 24 y 27 

constitucionales. Dicho paquete fue aprobado por la Cámara de 

Diputados el 18 de diciembre de l.991., con l.os votos de l.os 

diputados del PRI, PAN, PARM y l.a mayori.a de los miembros de 

las fracciones del. PRD y el.. PFCRN. 

3 .. 2 • .Aná.1i.a:i.a da l.aa pri.nc:i.pa1ea accionas en materia acon6mi.ca:. 

Muchos de los cambios po1i.ticos y económicos que tuvieron 1uqaZ:.~ 

en Europa occidental. desde 1989 superaron con creces 1as 

expectativas de los expertos. Fronteras que se tra:zaron de 
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nuevo, procesos pol.íticos que dieron vuelta, estructuras 

económicas que se despl.omaron se tambalearon, y 

estabilidad regional se vol.vió probl.ernática. México no fue 

inmune a los tiempos de cambio. Durante estos años al.gunos 

analistas sostuvieron que las influencias internacional.es y l.a 

opinión pública mundial. habían afectado mucho a nuestro país. 

Durante l.a mayor parte del. siglo XX el gobierno presentó 

un model.o de economía mixta, es decir, con l.a participación de 

los sectores privado y públ.ico, éste úl.timo desempeñaba un 

papel. decisivo y a veces avasal.l.ador. 

El. ex presidente Miguel. de l.a Madrid Hurtado, corno miembro 

del. sector financiero públ.ico, defendió una fil.osofía económica 

que representó un al.a ideol.ógica diferente de l.iderazgo 

gubernamental.. Esencialmente creía que l.a mejor estrategia para 

rescatar a México de l.as desventuras económicas era seguir l.os 

l.ineamientos estrictos y ortodoxos recomendados por el. Fondo 

Monetario Internacional. (EMI), basados en 1a reducción del. 

gasto gubernamental. y l.a imposición de control.es a l.os 

sal.arios, l.os precios y l.a infl.aci6n. 

Así pues, el. Estado aceptó, a·ca t6, .- y.·.·, · promóvi6 l.os 

argumentos ideo16gicos, en e1 sentido ··de .'.que 'débiÓ. reducir su 

participación 

tendencia 

reducción 

al. 

de 

en econo~i.a,·. 

: -: .. . . - '. ' .. ~: . ~ ...... •. 

advirtiéndose· 
'_,·,;_.'.::.:.·_-:: 

ade.l.gazamiento del._ .. .;Est'adó;.:· ·es 

su papel. 

una efectiva 

decir, a l.a 

y Estado 

benefactor. Se redujo ·ia actividad eCon6mica directamente 
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controlada por el Estado, pero al mismo tiempo creció, al menos 

en teoría, su intervención reguladora las relaciones 

privadas de producción (en especial, las más vinculadas con los 

procesos de trabajo) . 

A partir de su gobierno intentó afrontar la crisis 

histórica mediante una estrategia tejida por conjunto de 

medidas contingentes y acciones de largo plazo, que implicaron 

una ruptura con prácticas clave de la modalidad precedente de 

ge?tión e intervención estatal. Su objetivo fundamental era la 

modernización del sistema económico, para adecuarlo a las 

exigencias del. capitalismo mundial y erradicar el. 

sobreproteccionismo y l.a práctica de alimentar 

indiscriminadamente las ganancias del capital con subsidios. 44 

Fue también De la Madrid quien introdujo la privatización, 

elemento más importante en la liberalización económica de 

nuestro país. Inició varias medidas moderadas que posibilitaron. 

la propiedad mixta privada y públ.ica de ciertas instituciones 

financieras. Al final de su ad.ministración estaba c.laro que 

algunas de las empresas estatales serían vendidas de vuelta al 

sector privado (los bancos por ejemplo) • 

De la Madrid aseguró la importancia de la privatización 

específicamente y del libera.lismo económico en ·9-enerai al 

escoger a Salinas como su sucesor. En el ·Plan, Na'.cio'nal- de 

44R:IVERA. R., Miguel. Angel., ••La reatructura.ci6n -capital.ista. en Mhxi.co, 
{su carácter y su núcleo promotor)•• r en: E' o de :11 ql o• c•mhj 05 pal 1tj GO!I cp 
Méxjcg y el mupdg. México. UAM-:Xztapa.l.apa, l.992r p. 94. 

68 



Anál.isis del.as principaies acciones ... 

Desarrol.1o, el. gobierno sal.inista decl.aró su intención de 

modernizar el. país a través del. l.ogro de cuatro objetivos 

fundamental.es: defender l.a soberanía y preservar los intereses 

de México en el mundo, ampl.iar 1.a vida democrática, recuperar 

el. crecimiento económico con estabil.idad de precios y el.evar 

productivamente el. nivel. de vida de l.os mexicanos.45 Estos dos 

U1timos basados en 1a tesis de1 l.iberalismo económico 

internacional.. 

El. presidente mexicano comprendió que el. capital. era 

indispensabl.e y a corto y l.argo pl.azos, 

económica y l.a competencia internacional., 

l.a recuperación 

respectivamente. 

Cuando comprendió que l.os gobiernos y l.os prestadores de 

capital.es europeos estaban preocupados por Europa oriental., se 

vol.vi6 hacia un acuerdo de l.ibre comercio con Estados Unidos y 

Canadá. Bush, quien tenía estrechos v1.ncu1os con Sal.inas, se 

comprometió y comprometió a su-.pa1.s·_a aprobar un acuerdo de ese 

tipo. 

En preparación para el acu~~do, sal.inas y su equipo 

económico empezaron a poner en _;·_venta muchas empresas de 
'·''. 

propiedad del. gobierno y a reduc:::ir·. las tarifas aduanal.es en 

forma espectacul.ar. Esas iniciativas propiciaron el. regreso de 

al.gunos capitales nacionales y de nuevas inversiones 

extranjeras. 

45E:MI-1ERJ:CH, Gustavo E., "¿Adónde vamos'?", ppl 1 ti ca!'I 
3a11p13tas• balance n mjtad de ,exepjo• fJ9BA-J99J>, México, UAM-Xztapa1apa, 
l.993, p. 25. 
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A finales de 1991 y comienzos de 1992 el gobierno empezó a 

vender los bancos que habian sido nacionalizados diez a~os 

antes. También puso en e.l mercado varias empresas importantes 

de propiedad estata.l, inciuyendo a Teléfonos de México (Telmex) 

y Mexicana de Aviación. De hecho, poco a poco, el Estado se fue 

desembarazando de los compromisos pasados, recortando 

subsidios, créditos e inversión. Durante esta administración, 

esta actitud al.canz6 su cumbre con ia venta de gran parte del. 

patrimonio estatal. De un tota1 de 141 empresas enajenadas en 

este periodo, el. SO~ pertenecía al. sector agroa.l.imentario, 

forestal y pesquero.~ 6 Corno resultado, .l.a comunidad financiera 

estadunidense respondió favorablemente a esos notables cambios. 

Paralelamente, en 1992, Salinas causó una gran sorpresa 

general al. proponer la transformación de .la estructura agraria 

ejidal.. La nueva 1egislaci6n otorgó a los agricultores .l.a 

propiedad real y .l.os derechos contractual.es sobre sus tierras. 

E.l principal. mecanismo por medio de.l cua.l el. gobierno incidió 

en .la producción agríco.la fue e.l esquema de precios de garantía 

y precios de concertación. Su objetivo fue garantizar una 

actividad rentabl.e a los agricu.ltores y disminuir e.l riesgo 

asociado a .la producción agríco.la. Sin embargo, .lo~ nivel.es en 

que determinaron ambos precios obedecieron, a menudo, a 

presiones po.líticas mAs que a J.as necesidades ·.d~l. mercado. 

46FRJ::SCHER M., Magda. ..La reforma. agricol.a del. ·~·al.i.niamO••, eni .LA4 
pg11t:1co:s !'li"lipj3tnn• baJanse m'tad de :sexep1Q'" !J9HA-199l>, México, U.AM-
~ztapal.apa. l.993, p. l.02. 
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En este sexenio se consideraba que el campo, al igual. que 

otros sectores económicos, debía responder al desafio 

neoliberal., enfrentando la competencia internacional con base 

en sus capacidades intrínsecas (sean de carácter natural, 

tecnológico o financiero). Dentro de este contexto, la 

protección que en ese entonces otorgaba el gobierno a ciertos 

productores de granos b&sicos (maíz y frijol) fue considerada 

transitoria, ya que la intención oficial. era de que los precios 

de los productos del agro se determinasen con base en las 

condiciones del merc~do en una economía abierta. 

Asimismo, Salinas introdujo otra política social. y 

económica importante poco después de asumir l.a presidencia, 

estrechamente rel.acionada con l.a liberalización económica. Se 

trata del Programa Nacional. de Solidaridad (Pronasol.), conocido 

popularmente corno soiídarídad, que proporciona dinero del. 

gobierno para iniciar proyectos l.ocal.es. La fil.osof.La detrás 

del. programa consist.La en estimular a 1.as organizaciones 

populares y a dirección l.ocal.. El progr~a fue 

institucional.izado por el presidente, quien 1.e Otorgó una.nuevo 

estatus dentro del. gabinete mediante 

secretar.La de Desarrollo Social. 

la creación de l.a 

Por otro lado, en estos aftos sal.inistas se presentaron 

signos negativos en el ámbito económico.. En primer l.ugar, la 

moderada recuperación no benefició a1 conjunto de 1a pob1aci6n, 

ya que si bien 1as remuneraciones rea1es medias en l.a industria 

manufacturera se incrementaron moderadamente en los tres 
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primeros años del gobierno de Carlos Salinas, 1os salarios 

mínimos real.es continuaron a l.a baja. Por añadidura, l.as 

disparidades económico-social.es nuestro país se agudizaron, 

incl.uso dentro de l.a misma pobl.ación trabajadora. 

En segundo l.ugar, la gran mayoría de los capital.es 

ingresados o repatriados, hasta ese momento, se orientaron 

hacia una muy volátil especulación bursátil.. Una el.evaci6n de 

l.as tasas de interés en Londres o Nueva York, un periodo 

alcista en las bol.sas de éstas y 1.a de Tokio, una conmoción 

política interna en México, posibl.emente llevarían a un rápido 

retiro de estos capital.es, al derrumbe de la Bolsa Mexicana· de 

Val.ores y a graves probl.emas de balanza de pagos para el. 

país.47 

un tercer problema fue el creciente déficit en el comercio 

de bienes con el. exterior: 645 mil.l.ones de dólares en 1989, 

3,026 millones en 1990 y 1a impresionante suma de 10,360 

millones en 1991. 48 Contribuyeron a el.la la propia recuperación 

económica, en su necesidad de importar equipo, insumos y 

tecnologías; la propensión de las clases media y al.ta por 

adquirir bienes importados; la desprotecci6n arancel.aria; l.a 

sobreval.uaci6n del peso, que abarata las importaciones y 

disminuye el. precio en moneda nacional. recibido por el. 

ex.portador, y el. agotamiento de la capacidad exportadora del 

país. 

47EMMERICH, Gustavo E., op. cit., p. 27. 
48idem. 
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En resumen, Salinas pl.anteó cuidadosamente su estrategia 

económica y prestó particular atención a los grupos social.es a 

l.os que iba dirigida. Su prudencia le gano considerable apoyo 

nacional y extranjero. Además utilizó sus éxitos economicos 

para ablandar a algunos de sus críticos nacionales y a muchos 

de los internacionales. Sin embargo, el bajo poder adquisitivo 

de l.a pobl.ación en general, el déficit en la cuenta corriente, 

l.a vol.atilidad de la economía, demostraron indiscutiblemente 

que su pol.ítica económica sólo benefició los grandes 

empresarios, provocando que l.a brecha entre pobres y ricos en 

nuestro país aumentara considerabl.emente. 

3.2. Aná1isis da 1as principa1es acciones en materia econ6nUca. 

3.2.1. Programas económicos de combata a 1a inf1aci6n. 

El. l.o. de diciembre de 1988, en su discurso de toma de 

posesión, 

estrategia 

el. presidente Sal.inas 

económica para su 

de Gortari del.ineó 

administración. En esta 

intervención y en el. Pl.an· .Nacional. de oesarrol.l.o l.989-1994 se 

establ.ecieron l.as bases para l.oqrar l.a recuperación económica 

con estabil.idad de precios, para el. mejoramiento en el. nivel. de 

vida de l.a pobl.ación, y para l.a modernización económica. Entre 

otras prácticas se definió l.a estrategia para l.a reriegociación 

de 1a deuda externa; sanear l.as finanzas p\lbl.icas, l.iberaiizar 

l.os mercados financieros, mayor privatización de empresas 

públ.icas, promoción de la inversión extranjera, y para 

instrumentar l.as reformas para el. mayor bienestar social. 

(reforma educativa, reforma ejidal. y Programa de soiidaridad, 
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entre otras). En particular, para el logro de la estabilización 

se concertó un nuevo Pacto, el Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Económico l PECE) que entró vigor en enero de 

l.989 y cuyas principales medidas en sus distintas fases se 

sintetizan en el anexo II. 

Para el análisis de los resultados del programa heterodoxo 

de combate a la infl.ación en México se pueden considerar dos 

períodos. El primero, que cubre desde su implementación, el 15 

de diciembre de 1987, hasta finales de l.988 (PSE). El. segundo 

periodo (ya en el régimen del. presidente Salinas de Gortari), 

que abarcó desde enero de 1989, se refirió al. programa 

denOminado, por su siglas, PECE, donde se pus6 énfasis especial 

en la reducción drástica de la infl.ación, en la recuperación 

del. crecimiento económico por arriba del. incremento 

pobl.acional, en la reducción de las transferencias de recursos 

al. exterior como prerrequisito para volver a crecer en forma 

sostenida con estabilidad de precios, en la profundización en 

el cambio estructural de la economía mexicana y en el avance en 

la modernización del país. 

Con la experiencia y los resultados del. pacto anterior, la 

nueva administración pronto manifestó que la meta deseada era 

una inflación comparable con ia de ios paises industrial.izados. 

Para lograrlo se mantendri.a una estricta disciplina en las 

:finanzas p\lblicas y se buscaría un menor servicio de ia deuda 

externa. 
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En e1 ámbito fiscal. se profundizó en 1a reforma 

tributaria, la que involucró l.a reducción de tasas impositivas 

y l.a ampliación de 1.as bases gravabl.es. También se eliminaron 

l.as bases especial.es de tributación buscando incorporar a l.os 

causantes menores y a l.os sectores especial.es como agricultura 

y transporte. 

En materia de gasto, e1 PECE buscó 1os objetivos 

tradicional.es, consistentes en reducir el. gasto corriente, pero 

enfatizando el. apoyo a l.a pobl.ación de más bajos ingresos (a 

través del. Pronasol.) para combatir l.a pobreza extrema. 

Como resultado de l.as medidas fiscal.es y presupuesta.l.es 

anteriores, el. déficit ptlbl.ico disminuyó en más de 7 puntos 

porcentual.es, ubicándose para 1989 en 5.5% del. PIB. 49 Sin 

embargo, un anál.isis cuidadoso de l.as cuentas del. sector 

públ.ico ratificaba l.a necesidad de una disminución adicional. en 

l.as tasas de interés, l.o cual. no ser~a factibl.e sin una 

renegociaci6n favorable de l.a deuda externa mexicana. Por e.l.l.O, 

y ante el. convencimiento de l.as autoridades de que el. 

crecimiento económico era poco posible con l.os nivel.es de 

endeudamiento excesivo, e1 equipo mexicano · inició 1as 

negociaciones con l.os diversos acreedores de México. 

49JARQUE M., Car1os y TELLEZ K., Luis, ,,¡;; ... 1_,c_,o,.mwb"'a"'t"'c=--A...-'lua,_,_J an.o.f.._J n.._c._J"O"'nn... 
México, Ed. Grija1bo, 1993, p. 155. 

75 



Programas económicos de combate •.. 

La estrategia de negociación se planteó en dos etapas: l.a 

primera con organismos financieros internacionales y con el 

Club de París; y l.a segunda, con l.a banca comercial. Con l.os 

primeros se pretendió tanto reducir las transferencias netas de 

recursos, como contar con su apoyo poJ..ír:..ico para la tesis 

mexicana en el sentido de que para volver a crecer se requer~a 

disminuir la carga de la deuda externa. Por su parte, la 

estrategia con la banca comercial. se orientó a abatir .1.as 

transferencias de recursos a través de la reducc.ión del. val.ar 

nominal. del sal.do de l.a deuda, o de l.as tasas de interés que se 

pagan sobre l.a misma. 

De acuerdo con cifras oficial.es, el monto de la deuda 

sujeta a renegociación fue de más de 48 nund, es decir, poco más 

de la mitad de 1.a deuda total a fines de 1989. 50 As~, el. 4 de 

febrero de 1990 se formalizó la restructuraci6n de la· deuda 

externa del. sector públ.ico {paquete finaciero 1989-1992), que 

entró en vigencia e1 28 de marzo del mismo afta. 

En materia de concertación, el. PECE se renovó, ~n ;_.cuBtrO 

ocasiones, dos en 1989 y dos en 1990; en éstas' se obServaron 

con mayor frecuencia revisiones ""en todos l.os precios 

administrados y públ.icos. También se ajustaron -algunos '-P_recios 

el.ave como l.os salarios y el. tipo de cambio (des1izamiento de 

un peso diario en promedio) • 

50JARQUE M., Carios y TELLEZ K •• Luis. op. cí~., P· 156. 
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Sin embargo, l.a pobreza y la inflación continuaron 

imperando en el. país. Por eLJ.o, el 4 de octubre de 1993, l.os 

sectores obrero, campesino, empresarial y el. gobierno federal. 

firmaron la última etapa del. Pacto en este sexenio, bajo el. 

nombre de Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el. 

Empleo <PECE), en el. cual estableció todo un paquete de 

reducciones y cambios fiscal.es en favor de l.os trabajadores y 

empresas; disminuciones a precios y tarifas de bienes y 

servicios públ.i.cos, así como una estrategia para util.izar el. 

superávit de l.as finanzas gubernamental.es en beneficio de l.a 

pobl.ación. 

Como en ninguna de sus siete versiones anteriores, esta 

concertación tuvo una serie de medidas que favorecieron al. 

sector obrero, como fueron: el.iminación de l.os topes 

sal.arial.es, ya que a partir de entonces se tomó en cuenta 1a 

productividad ·de l.os trabajadores; l.a el.iminación del. impuestos 

sobre l.a renta (ISR) para l.os obreros que percibían hasta dos 

sal.arios mínimos por día; y el. otorgamiento de bonos de 

productividad para este sector. 

Ante l.os máximos representantes de l.os sectores obrero, 

campesino y empresarial., así como del. gabinete' económico, el. 

Ejecutivo dijo que en esta úl.tima concertaci6n, vigente hasta 

el. 31 de diciembre de 1994, el. sal.ario mínimo recuperaría en 

s6l.o 12 meses todo el. poder de compra que hab.1.a perdido en· l.os 

tres aftas anteriores. 
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Según fue explicada, esta estrategia se diseñó para hacer 

que la infl.ación se redujera en México a un nivel simil.ar al. de 

sus principales socios comercial.es, reactivar l.a producción y 

el. empleo, crear una nueva cul.tura de eficiencia y cal.idad, al. 

tiempo de elevar el. nivel de vida de 1.os obreros y campesinos. 

En general., l.a experiencia de estabil.ización en México 

mostró básicamente l.a importancia de una solución al. probl.ema 

de 1.a deuda externa y la necesidad de instrumentar un programa 

social. participativo para atender ias necesidades más 

apremiantes de l.a probl.ación. 

3.2. Aná1isis da 1aa principa1es accionas an materia económica. 

3.2.2. La reforma en al. sector agropecuario. 

En los primeros tres aftas de l.a gestión sal.inista, el. proyecto 

neol.iberal. para el. campo mexicano se configuró adecuadamente. 

El. ensayo de apertura comercial. ocurrido entre l.989-1990, el. 

avance. en el. proyecto de desincorporación de l.as paraestatal.es, 

el. retiro estatal. de tareas de promoci6n y .~omento, l.a 

el.im.inaci6n de l.os precios de garanti.a y; fina1mente, l.a 

aprobación de una l.egisl.aci6n agraria que abriera l.os .'espacios 

ejidal.es a terceros fueron al.gunos . cap.1 tul.o_s que se 

desarrol.l.aron durante el. gobierno sal.inista. 

Estas estrategias plantearon para el..calnpo-ret~s:demasiado 

dif:1cil.es de enfrentar, incl.uso hasta imposib1~·s ... ~·.-~ori'>,~-~c~rsos 
natural.es l.imitados, un enorme retraso tecnol.6gico, "e"stl:echez 

financiera y un sistema de propiedad que obstacul.iza al. capital. 
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privado, el. agro mexicano difícil.mente pudo adecuarse a l.as 

exigencias del. nuevo modelo. 

El. nuevo modelo neoliberal. dio cabida y legitimidad a l.as 

distintas metas gubernamental.es. En el. caso del. agro, l.a nueva 

argumentación reforzó propósitos como el. retiro del. Estado de 

sus tareas de protección y rector.1.a y, en forma muy especial., 

dio sustento al. proyecto de cambio del. estatuto l.egal. del. 

ejido. Así también pretendió l.egitimizar l.os procesos de 

apertura comercial. y de inclusión del. sector en el. proyecto de 

integración econ6mi~a con Estados Unidos y Canadá. Poco a poco, 

el. Estado se deshizo de l.os compromisos pasados, recortando 

subsidios, créditos e inversión. 

Durante esta ad.minist~a.<;:16~~-.:> ~ d.i:-~ha.·~~, acti t~d al.canz6 su 

cumbre con l.a venta de g_ran:_.'·.pa~t~:".::d:e:.~~·~:patr~mo~io estatal.. La 

:::::::::te:raªº:::b:::r~~?l·.r~!,~·~.~~~:;,;::~:::::::~~a1~0s:::0 fu: 
como, entre enero .. ·dti .1989:··yr:~~yo· ·ci.e .. :<i991, fueron vendidos 

ingenios azucareros, 10_¡{~·~~~~~~·~ ·.-¡·~du~trial.es de CONASUPO, 

vinculadas con sector ··': ~g:Coal.imentario, forestal. 

30 

8 

y 

pesquero. 51 Con respecto a l.as empresas que produc1an insumos, 

ei gobierno anunció, en 1990, en ei Programa Nacional. de 

Modernización del. Campo, su deSincorporaci6n. 

51FRITSCHER M., Magda, op. cit., p. 102. 
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Con respecto a l.as tareas de comercialización, se previó 

l.a reducción del. ámbito de las empresas estatal.es. En este 

sentido, CONASUPO comenzaba a perder espacios en el proceso de 

adquisición de cosechas respecto del sector privado. De igua.l 

forma, dejó de controlar laS importaciones de básicos, sobre 

todo cuando se promulgó 1.a apertura de las fronteras los 

bienes al.imentarios. Como condición del. crédito otorgado en 

1991 por el. BID y el. BM, l.os entonces Secretarios de Hacienda y 

de Agricultura establ.ecieron el. compromiso de desincorporar l.as 

empresas ICONSA, LICONSA, BUROCONSA, DICONSA y ANDSA, 

principales pil.ares de CONASUPO. 

Asimismo, l.os procesos de financiamiento· oficial. sufrieron 

una fuerte restructuración a mediados de 1989. BANRURJU.., que 

sol.~a atender a una parte importante de productores del. campo 

mexicano, redujo drásticamente su ámbito de acción, ya que 

terminó habil.itando tan sól.o a aquell.os productoies ,de ... b.ajos 

recursos, pero con potencial. productivo comprobado. El. reStO'de 

l.os productores pasó a ser a~ené:lido p~r l._a banca privada, o por 

PRONASOL. 

La apertura de Méxiéo al. comercio internacional. fue una de 

l.as principal.es vertien~es .,~.e·,~.l.a c~ncepci6n macroecon6mica de 

gestión sal.inist'a. ·, Esta noci6n, presente desde 

suscripción de México.- 8:3:~ GATT, :fue · util.izada con prácticas y 

procedimientos que el.itÓ.i.naro"n, de gol.pe, l.a herencia de l.as 

pol.~ticas proteccionistas-- previas. La el.iminaci6n del. sistema 
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de permisos previos de importación y su sustitución por 

aranceles bajos para el sector industrial fue una primera 

medida en esta dirección. 

Pese a que el inicio del cambio del sistema comercial. 

agrícola empezó a ocurrir desde 1988, fue un ai'\o más tarde 

cuando se dió un brusco viraje en las pol.iticas respectivas, ya 

que los precios de garantía para todos los productos, excepto 

el maíz y el frijol., fueron el.iminados; el. régimen control.ado 

de importaciones se suprimió para una serie de productos, de 

tal forma que, en 1990, un 70% de los 27 principal.es productos 

alimentarios ya operaba sin permisos previos. 52 

El principal estímul.o a un sistema comercial abierto se 

di6 por la vía del. establecimiento de un margen arancel.ario 

sumamente reducido, incluso nulo en algunos casos. Fue así como 

hacia el. primer semestre de 1990, l.os productos agr1.col.as de 

importación disfrutaban de una tasa arancel.aria 

excepcional.mente baja. Sorpresivamente, l.a agricul.tura se 

convirtió en el sector menos protegido de l.a econom1.a nacional.. 

Debido a esta estrategia, los 'productores resultaron 

severamente afectados, ya que p-erdieron total.mente l.a 

protección, quedando con aranceles nulos (equivalentes a cero) 

sus productos. Todo ell.o cul.min6 en una caída drástica de l.a 

producción de estos bienes. 

52FR:ITSCHER M., Magda~ op. c:it:., p. 105. 
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A fin de contrarrestar esta situación, la administración 

sa1inista decidió, a partir de enero de 1990, la fijación de 

altos precios al maiz y el. frijol, haciendo de estos cultivos 

opciones rentabl.es. En este contexto, diversos agricu.ltores, 

dedicados a la producción de ·forrajes y otros bienes, optaron 

por 1.os productos básicos, ún.icos que conservaban sus precios 

de garantía y resultaban redituables. 

En 1993 se puso en marcha el. Programa de Apoyos al. Campo, 

cuyos objetivos fueron: procurar un mayor y mejor distribuido 

acceso al crédito; promover l.a capacitación, 1.a investigación y 

la transferencia de tecnol.ogia; atender 1.a necesidades de 

.infraestructura del sector rural.; modernizar la planta 

agro.industrial y de procesamiento; multiplicar l.os canales de 

comercialización y ampliar 1.os mercados de exportación. En suma 

crear las condiciones necesarias que permitieran una situación 

de competencia menos desventajosa para el. campesino mexicano. 

En este sentido, el. apoyo que recib~a el. campo se derivaba 

de los recursos que destinó el. gobierno en forma direc.ta. y del. 

financiamiento que recib~a de la banca comercial. y de 

desarrollo. El. gasto programable para el. desarrollo rural. en 

1992 fue de 9, 900 mil.1.ones de nuevos pesos, representando el. 

5.6\ del gasto totai.53 , ocupando el. quinto 1.ugar en importancia 

después de otros sectores (energético, salud y trabajo, 

educativo y el. de comunicaciones y transporte) • 

S3VELEZ,. Fél.ix y RUBIO, G1oria, "El impacto del. Tratado de Libre 
Comercio en el campo mexicano",. ro ncaoc~ ado del trp apAJ 1 "', 
eqgpómi co sgbre eJ 1mpacro 'ºCror1 .,, del Tratndg xc1 1 atccnl de x 1 hcc 
Cpmecc1q, México, :ITAM,. 1994,. p. 71.. 
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Entre l.as medidas que se contemplaron, destacó el Programa 

de Apoyos Directos. Esta disposición se instrumentó por primera 

vez en México y consistió en un sistema de pagos directos de 

los agricultores, cuya finalidad fue brindarles apoyo sin 

interferir en su decisión sobre qué, cómo y cuánto producir. 

El Programa de Apoyos al Campo 1993 contuvo además 

acciones complementarias específicas para el. fortalecimiento 

del. sector rural. en l.as á:reas de financiamiento, inversión y 

acceso a insumo. De este úl.timo destaca el. hecho de que con el. 

objeto de reducir l.os costos de producción, se estableció l.a 

desgravación 

fertilizantes, 

inmediata de 

maquinaria 

herramientas, entre otros. 

l.os insumos más importantes: 

agropecuaria, tractores y 

Final.mente, l.a inclusión del. sector agr1.col.a en el. texto 

del. Tratado de Libre Comercio l.l.evo .de manera inevitabl.e, ante 

l.as condiciones de desventaja comparativa, a la inminente 

desaparición de la mayor parte de l.a producción granera del. 

país. Su permanencia sól.o es _posible en sectores de 'al.ta 

productividad, con rendimientos equival.entes a los 

norteamericanos o, de ot~a parte, en aquel.los predios en donde 

el. objetivo de l.a producción sea l.a autosuficiencia. 
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3.2.3. La Ley de Inversión Extranjera. 

El marco general para la inversión en nuestro país a lo largo 

del sexenio de Carlos Salinas presentó diversas modificaciones, 

ya que hubo cambios de política, de criterios administrativos y 

de legislación .. 

Los cambios de política :fueron sin duda trascendentales. 

No importó cuál fuera el. texto impreso en las leyes, el 

ambiente de negocios dependió crucial.mente de las pol.iticas 

monetaria y cambiaría, de decisiones administrativas para la 

aplicación de la ley y de otros el.ementos, una menor in:flaci6n 

y un tipo de cambio estable. 

De los cambios administrativos, el. más importante fue la 

expedición en 1.989 del. Reglamento de la Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Este 

reglamento adoptó criterios administrativos menos estrictos 

para aprobación de inversión extranjera y concedió 

autorización automática a proyectos relativamente peque~os. 

Un elemento administrativo fue la eliminación del control 

de cambios y del sistema dual de tipos de ca.rn1::>io, vigente entre 

1982 y 1991., que obligab~ al exportador a entregar sus divisas 

al banco central. al. tipo de cambio controlado y vendi.a al. 

importador de "importaciones necesarias'' divisas al. tipo 

controlado, dejando al. resto del. mercado con acceso al tipo de 

cambio libre. 
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En pol.ítica fiscal. se presentó una tendencia a menores 

impuestos desde 1989. Dos elementos de importancia fueron l.a 

menor tasa del Impuesto al. Valor Agregado, que bajó de 15~ al. 

10~ y la menor tasa marginal de Impuestos sobre 1a Renta, que 

bajó de 55% a 36~ en su nivel máximo. 

con respecto otros cambios en 1a política sobre 

inversión en México, el. común denominador fue el. objetivo de 

reducir l.a discrecional.idad en 1.a aplicación de las leyes, 

util.izar instrumentos disuasivos de pol.ítica y garantizar e 

incluso ampliar l.os derechos de propiedad autoral.es e 

industrial.es. Algunos de estos cambios tuvieron un impacto 

directo sobre 1.a inversión en sectores específicos (pesca, 

energía el.éctrica, agricul.tura, etc.); otros tuvieron un 

impacto general. (propiedades industrial. y autoral, protección 

al. consumidor y políticas fiscal.es). Estos cambios afectaron 

tanto a l.a inversión extranjera como a la nacional.. 

El anexo III muestra, en una de sus tablas, l.a inversión 

extranjera directa por país de origen durante este sexenio. La 

otra tabl.a muestra l.a inversión extranjera acumul.ada por sector 

económico. 

Por otra pa~te, la ··J?Ol.1.tica sobre transferencia de 

tecnol.Ogía es ~n ._~,c:>mP_l:-~.~en~o importante de la política sobre 

Inversión Ex1:ranj~l:-'a :'.Directa. El. ·gobierno mexicano abrOgo en 

1991 1.a Ley sobré i-~i:·~_'Co~'tr~i, y· Registro a l.a Transferencia de 

T•.:,:;nol.oq1.a y el. Uso ',de 'Patentes y Marcas, de acuerdo con 1.a 
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La Ley de Inversión Extranjera. 

cual. los contratos de transferencia de tecnología no debían 

contener el.ementos monopól.icos, sujetándose a revisión previa 

por parte de l.a autoridad, l.a cual control.aba las regalias 

pagadas. 

Además de l.a protección de campos específicos, la política 

de inversión extranjera fue un compl.emento a l.a política de 

organización industrial. y de comercio interior y abasto. La 

pol.ítica de inversión extranjera directa fue parte de la 

estrategia del gobierno mexicano sal.inista para contrarrestar 

el. poder monopólico de l.as empresas, promover el. desarrollo de 

nuevas empresas, proteger a la peque~a y mediana empresas al. 

garantizar su acceso al. mercado y al. afectar 1.os términos de 

negociación con el extranjero.S4 La apertura comercial., la 

desregul.ación de la transferencia de tecnol.ogia y 1.a nueva 

pol.ítica de competencia se~al.aron un cambio de estrategia. 

En junio de 1993 entró en vigor 1.a Ley Federal. de 

Competencia Económica, convirtiéndose en uno de 1.os el.amentos 

más importantes de cambio en el. ambiente de negocios, ya que 

dejó abierta l.a posibil.idad de que se impl.antasen control.es de 

precios, l.os cual.es se habían usado cada vez en forma más 

pausada, incl.uso para 1~92 eran pocos l.os productos sujetos a 

control.. La Ley de Competencia seiial.ó un reforzamiento de l.a 

pol.itica de permitir mercados l.ibres y abandonar 1os control.es 

directos. 

S°'MAP.TINEZ. Gabriel., "Inversión en el. Tratado de Libre Comercio"• en: 
ro pcgpc1 adp del TT t"': tlp apAJ 1 ;aj ;a ecpnóm~ en 5gbrc el jmpact:p aect:o-1 aJ del 
Tratado TrjJareraJ de T1brc Cpmerc1Q, México, ITAM. 1994 1 p. 41. 
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3. EL GOBl:ERNO DE CARLOS SALl:N.AS DE GORTARI .. 

3.3. E1 ámbito sooia1: E1 Programa Naoiona1 da So1idaridad. 

El objetivo de la política social es compensar aquellas 

desigualdades aleatorias, físicas y sociales, con las que los 

seres humanos nacen. Para compensarlas, es tarea del gobierno 

asegurarles a todos los individuos la oportunidad de adquirir 

<educación, salud, nutrición y las capacidades bá.sicas 

vivienda) .. 55 Cuando no sea posible dotarlas por igual a quienes 

se encuentran en desventaja relación al resto de la 

sociedad, habrá de darse prioridad a los que posean un menor 

número de ellas: los pobres extremos. 

Con el gobierno de Salinas de Gortari, la po1.itica social 

adquirió un nuevo impulso en e1 marco de una nueva estrategia 

de desarro11o que caminó en la dirección de una economía 

abierta y de mercado. La punta de lanza de ia po1.i tic a social 

sa1inista se encontró en e1 Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol). Por las características del programa, sus objetivos 

y su método, el Pronaso1 rompió, en al.guna medida, con los 

objetivos tradicionales de la política socia1. Más allá de los 

nuevos objetivos sociales, la mayor innovación de1 programa se 

encontró en su instrumentación. Sin embargo, e1 programa no 

.logró superar algunos ·de los vicios l.a 

instrumentación de la po1.itica socia1- en Méx1c::o-.-. ·,.¡·-· 

55BARRON, 
de l.a po.l.itica 
Arena, 1995,. p. 

Luis y TREJO,. 
social.",. 
53l.. 

····:o-·o:•" 

GuiJ..l.ermo,. .. La· p~b-.reza·; en 'Mé~i.c::o". ·La paradoja 
Méx1cp n la - bgra ·del camh~p,. ·,:México,. Cal.· y 
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El ámbito social ... 

El Pronasol se constituyó como instrumento innovador de 

combate a la pobreza que surgió en el marco de la reforma del 

Estado, iniciada por Miguel de la Madrid. Se trata de un 

programa que, por un lado, guardaba consistencia con un manejo 

ortodoxo de las finanzas públicas y que, por el otro, rompió 

con el vínculo tradicional entre la política social y el gasto 

público. El objetivo del Pronasol es "atender las necesidades 

más urgentes de los grupos más pobres, al tiempo que restituir 

y consoJ.idar sus capacidades productivas, como la única forma 

de dar estabilidad y permanencia a los avances logrados en 

materia de bienestar"; es decir, el. gobierno dejó de ser J.a 

fuente de bienestar social y pasó a ser la agencia que provee 

l.os medios para que l.a pobl.aci6n más pobre se procure el. 

bienestar de manera individual.. 

Para el. logro de sus objetivos, el. Pronasol. contó con un 

conjunto de diferentes programas, clasificados en tres grandes 

secciones: los programas de bienestar social, los de apoyo 

productivo y los de desarrollo regional. (ver anexo IV) • Los 

primeros involucraron el. Programa Escuela Digna, Ni~os en 

Solidaridad, el. IMMS-Sol.idaridad y programas de 

electrificación, pavimentación, agua potable y dr·enaje, entre 

algunos otros. Los segundos incluyeron al. programa Empresas en 

Sol.idaridad, apoyando programas especial.es. Finalmente, los de 

desarro11o regiona1 estaban dirigidos a region~s espec~ficas de 

1os estados de Coahuil.a, Guerrero, México, Michoacán, Oaxaca y 

Veracruz. 
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Sin 1.ugar a dudas, 1.a mayor innovación del Pronasol. fue su 

método de trabajo. Para poder participar en algún programa, el 

Pronasol. exigía una condición inapelable: la organización 

previa de 1.a comunidad. De esta exigencia se desprendían un 

Osinnúmero de impl.icaciones que afectaron al programa mismo y a 

1.a comunidad en su conjunto. 

En un principio, el Pronasol. se asemejó más a un programa 

emergente de combate a 1.a pobreza que a un programa permanente. 

Además, el. programa partía del. Ejecutivo, ya que era el. 

gobierno 

tiempo 

federal. quien se 

Sol.idaridad fue 

acercaba a 1as comunidades .. Con. e1 

de ser modificado, punto 

institucional.izado y haber introducido a la comunidad como un 

el.amento crucial... Sin embargo, el. problema continó.a latente .. 

Las posibilidades del. combate a 1.a pobreza extrema se mantienen 

como una gran interrogante por resol.ver: encontrar l.os 

mecanismos institucional.es que favorezcan una pol.ítica social 

congruente con l.a atención de l.os individuos en 1.a peor 

situación social.. 
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4.. LA POL::CTICA EXTERIOR EN EL GOBIERNO SALINISTA .. 

4 .. 1 . Líneas general.es de 1a actuaci6n de México en el. 
exterior .. 

La política exterior mexicana se vio transformada a partir de 

1988, año en el. que se J.e elevaron a rango constitucional los 

principios de la política exterior .. A partir de ese año, su 

marco normativo se cii\e a lo que marca la fracción décima del. 

Articulo 89 y a lo que dispone el. Artícul.o 26 de nuestra 

constitución. 

Esta transformación también incl.uy6 una vincu.tación 

estrecha entre pol.ítica exterior Y el. proyecto · de 

modernización económico desarrollado en el país, convirtiéndose 

por tanto en prioridades fundamenta.les ligadas entre sí.. Por 

primera vez, sin olvidar que Miguel de la Madrid hab1a marcado 

un poco la pauta, se asignó expresamente a la po1.ítica exterior 

el objetivo de contribuir al desarrol.lo económico de1 país;.56 

es decir, se estableció, como una aspecto más· de. la >POl.ítica. 

integral. del gobierno, 

exterior mexicana. 

::::::~~~2~:·;~~~~~:~=·::;~~~I~f i~i~~itf ~~ 
nuestro país está obl.igado a respo~,~e~ :.' ._.i~,-·~~·;~". ,,~::;~~¡:};~;·:~-~··_ ._. . :~;0::;;:· 

560AVI.I.A. P., Consuel.o, 00 La dimensi.óil P~iit.~·c:::-~:;:de;/i,;;.._'.--~e,l.Íl.-~iÓ?i".'" entre 
México y Esta.dos Unidos, l.989-1.993", ' en: .·To - nueyn rcl n(;j óp. de·' Méxj GO GOD 
Amec1 c;a del Norte, México,. UNAM, 1.994, p •. l.83. 
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Líneas generales de la actuación •.. 

Las transformaciones en e1 escenario internacional, 

principalmente el fin de la guerra fria, alentaron 1a 

definición de nuevas orientaciones para la politica exterior. 

Para el gobierno salinista, México deberia aprovechar esta 

coyuntura y adoptar una pol.ítica exterior más acorde con las 

potencialidades económicas y políticas del país. 

La acelerada transformación que vivió el mundo con la 

desintegración del. sistema económico-político, dio pie al 

gobierno mexicano para ir más adelante de lo que marcaban sus 

concepciones iniciales acerca de las condiciones para una 

inserción más eficaz de México en el escenario mundia1.S7 

A partir del. segundo afto de gobierno, se inició el proceso 

orientado a l.a creación de una zona de l.ibre comercio en 

América del. Norte. El. viraje en l.a posición de1 gobierno 

mexicano fue ubicado en el contexto de la creciente competencia 

por atraer capitales extranjeros que impl.icaban los cambios en 

Europa del Este. 

Paral.elamente, e1 gobierno :m:exi.caiio .: intensificó 1as 

l.atinoamericanos 

tendentes a estrechar -.~-~~:~ __ :::~S:ric~·1:~~'.-. ,_con los- pa.1.ses 

y a ampl{~~~-::):~~-'-~~:·.~~~·~i:--~~j_~~::'.: ec;;onÓ:nticos con 

acciones 

Padu1c;¿,"~·~~JY,;¡¿~~F:tir~p~~. · 
:~·.: -·- "-'°-=-!-/~. i::d~ 

.S7ALJ:ZAL. Laura de1 • "Un& po1i~i.~:S': 

los pa~ses de la Cuenca del 

pQl 1 ti caa :iaJ 1 pi ato:.• baJ ªDCC m1 tnd de 
rztapa1apa. 1993, p. 36. 

9l. 



Líneas genera1es de 1a actuación •.. 

La po1ítica exterior seguida por e1 gobierno sa1inista 

puede ser cata1ogada como ambiciosa, en e1 sentido de que, por 

un 1ado, negoció 1a creación de una zona de 1ibre comercio con 

1os Estados Unidos y Canadá y, por e1 otro, motivado por la 

inminente subordinación, imprimió dinamismo a 1as re1aciones 

con 1os países de América Latina, 1a Cuenca de1 Pacífico y la 

Unión Europea. 

Bajo esta visión, 1a po11.tica exterior seguida por esta 

ad.ministración también fue considerada como una po11.tica de 

transición ya que, a través de diversas acciones, otorgó a1 

país una mayor influencia en la po1ítica internaciona1. 

Por otra parte, nuestro País a1z6 1a voz para pedir, junto 

con otros Estados, 1a apertura del Consejo de Seguridad a más 
' . ' 

miembros permanentes ·-que .. r0f1ej ara'n 1a nueva situación mundia1, . . 
para que actúe en ve.Z:.dadero contrapeso efectivo (y· no como 

esco1ta) a1 uso de1 pode·~': ,·, ,. 

En sus intervenc.iori~·~· ··ante 1a Asambiea Gene.ra1 d~ 1a ONU, 

e1 representante me:>i.i'·~~ri~~'.~:.¡-~~:'.·:.·-~~a:·ei presidente o ·.e1 canci11Eir) 

abogó por un Sec·r.~t~.~-i·~:~'ci.:.::~~::i~'r definido y q~e ·e,i .. terna .. ·de .·ios 

derechos humanos.· ~-o "'f~e~a.~. obj .. eto para ca1ificar ·a 1os .És·t~do.s 

La diversificac~6~·,- de las relaciones 

..... ', /~~·:.>.'·/ 
ecori6rni ca:S \~._;;~e-,:· 

'."1 
México 

figuraba dentro ;-·de: ·:ias· estrategias de 1a ,p011.ti.C~·~~-,~~Xterior 
·-'·-··.'::·· 

mexican.3; sir\'·, embargo, y a pesar de p1antearse ~?~un· e mayor 

acercamiento de 1os po1os de mayor 
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Líneas general.es del.a actuación .•• 

Unión Europea, l.a Cuenca de1 Pacífico y en su rel.aci6n 

tradiciona1 con América Latina, .l.os esfuerzos fueron en vano y 

con escasos resu.l.tados. 

Por un l.ado, .l.os sucesos .de Europa del. Este desviaron .l.a 

atención de l.os países europeos hacia esa zona. En el. caso de 

l.a Cuenca del. Pacífico, México no l.oqr6 aumentar l.os 

intercambios comercia1es con .l.a zona, ni aun después de ser 

miembro de1 Comité Permanente de .l.a Conferencia Económica del. 

Pacifico. 

En el. contexto .l.atinoamericano, nuestro país observó una 

presencia dipl.omática activa: en el. Grupo de Río, en l.a 

Asociación Latinoamericana de Integración tALADI), en el. Grupo 

de l.os Tres con Col.ombia y Venezuel.a, en l.a suscripción de un 

TLC con Chil.e, ·y .',en l.a firma de un acuerdo marco mul.ti.l.ateral. 

para el. proqiaIDa: de. l.iberal.izaci6n comercial. con Centroamérica, 

.l.a Cumbre Iberoámericana, y el. servir como sede para l.os 

acuerdos -de paz de El. Sal.vador. 

En este sentido, l.as participaciones de MéxicO en l.as 

Naciones Unidas, en defensa de l.a soberanía, J.a 

autodeterminación y el. derecho internacional. no fl.aquearon, 

aunque se s:um6 a l.a propuesta de l.as naciones industrial.izadas 

de que el.· organismo mundial. supiera decir no cuando l.as 

misiones de paz-·na· estuvieran dentro del. presupuesto. 

A pesar- de l.a actividad dipl.omática despl.egada, l.ejos de 

l.ograr l.a di.versificación de l.a economía mexicana, s6l.o se 
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Líneas generales de la actuación •.. 

obtuvo una concentración de l.a misma con Estados Unidos. Baste 

sol.amente observar e1 terreno comercial en donde se presentó un 

aumento de1 comercio de México con Estados Unidos aún antes de 

1a firma de1 Tratado de Libre Comercio. Se reitera entonces el. 

predominio que dentro de 1aS relaciones internacionales de 

México adquirió la relación bilateral con el. vecino país del. 

norte. 

Definitivamente, México estaba obligado a adherirse al. 

Tratado de Libre Comercio. De J.o contrario, el. pai.s hubiera 

quedado al. margen de este proceso gl.obal.izador, repercutiendo 

negativamente en el. desarrol.l.o productivo de 1a nación. Sin 

duda al.guna, no existió para el. pai.s otra alternativa mas que 

adecuarse a este, nuevo contexto, el. cual. oril.l.6 a este gobierno 

a redimensionar J.os conCep:tos de soberanía y del. Estado. 

4.2. México y 1oa Eetadoa'unidoa. Temas ral.evante• da l.a agenda 
bi1atara1. 

Desde l.a primera entrevis·ta.';· ~que sostuvieron los p:c.esidentes 

el.actos, Sal.inas Y. Bush, ,·· en. Hous_ton, Texas, el. presidente 

mexicano enfatizó ante l.Os ··,medios de comunicación, como un 

el.amento a considerar en .,.e1· :futuro ·cte l.as rel.aciones entre l.os 

dos países, l.a coincid~n~~~ \ ·de' pUntos de vista acerca de l.os 

, .. :· .. > '. ·, · ... 
Con l.a insistenci.á. ~n:.~.:~.';ab-ri~. una nueva. era de amistad y de 

mantener un trato .reS~>et~?-s~·;-· er: q~b~E!-rri~ mexicano subrayó l.a 

94 



México y Jos Estados Unidos ... 

necesidad de un acercamiento que permitiera reso.lver .los 

mú.ltip.les prob.lemas derivados de .las relaciones entre dos 

paises vecinos, fuertemente desiguales. 

Cabe recordar que, en J.a ·década de los ochenta, .la agenda 

bilateral consideraba entre los temas dominantes: el comercio, 

l.a deuda externa, l.os trabajadores indocumentados y el 

narcotráfico. A partir del gobierno salinista, eJ. prob.lema 

ecológico fue agregado a la lista. 

En materia de política exterior era de esperarse que 

continuaran existiendo diferencias entre México y Estados 

Unidos. El.lo debido a la distancia en los niveles de 

desarro11o, sistema pe.lítico, experiencia histórica; posición 

geopolítica y carácter naciona.l que se ,tradt.ij o en una 

definición distinta de los objetivos de pe.lítica exterior y de.l 

interés nacional. 

La relación bilateral con Estados Unidos a partir del 

gobierno sa.linista presentó .las siquiente.s característi.cas: 

a) Una nueva relación de amista'ct"' y é6rdia1idad que ···i~ici6 

en 1988 entre ambas administraciones, . enmarcadas·, por e.1 

contacto persona.1 directo entre los :,presidentes Bush .y Sal.inas. 

Dentro ·de · esta·' etapa·· .;_se /~~tab1~·61·6 ~tro :. m~~~~~c;,:.".: de ·:~ Í.a 

re.lacion biJ.a te~a1··.·: ·~·-¿¡Ue > ¡n:·i:c·~ó . Co¡.;_· :_:->el: .. ~.·.,t'~~~·fo --~~-l. :.,;·-~~~,i~~;:~ -. de 

C.linton. ~uñque\'.·e~-~'~:-;·~i~~-~-· ~~ · ·~~~~,~ c~ns~de~a~·~-~ -~~-r~:.:·~·on{~.letO 
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México Y los Estados Unidos ... 

armoniosa, sí mantuvo un buen nive1 que se vio reforzado cuando 

C1inton decidió promover e1 TLC. 

b) Como consecuencia de l.a prioridad que se otorga a la· 

economía y al. comercio, l.as relaciones entre ambos países 

tienen un carácter marcadamente comercial.. 

La política exterior de México redujó su ámbito de acción 

prácticamente a l.as cuestiones económicas y comercial.es, y se 

dirigió principal.mente a fortal.ecer sus rel.aciones con ·Estados 

Unidos. 

c)Liqado estrechamente al. interés que el. gobierno de 

México tuvo desd~.· j~io de 1990 en l.~ suscripción,_ aprobación y 

entrada :en 

concil.iadora 

TLC, -~:L9o~::_~ dél. 

···-efi'\:' ~~·~;;~mo-, 
se 

que 

observó una actitud mexicana 

evitB.ba cual.quier tipo de 

confl.icto ~ '·'· D~ ·'.~'~h.~.ír:.ci:J.;;,.-·.~~;~:a:->Po{i ti~-~. exterior mexicana haya sido 

:::::i::::~1it~~J~l~r!~~~:~=ii o' ~e manera más e1egante como ia 

; .. ~: ~:~~1~-0~~~li;~t: )j·~-~~:. ,, . 
4.2.1._.La,ral.aci6n·.:comarcíal.. El. Tratado de Libre Com&r'ci.O. 

reqión es e1 principal. socio comercial. de 

México:· y -~~o~de ··nu:~;;.tro ·pa1.s real.izó al.rededor del. 68% de sus 

ventaS .extern:a'.s .en Í990.S9 

5SGAYTAN G:-, Rosa ::Csabel., '"Pol.ítica exterior y pol.ítica comercial.: el. 
caso de _-.México y Estados Unidos", en: T,. "'"'"''-'-."" rcl ac1 óp de MCxi co con 
nméc1 ca 'del Nprtc"• México. UNAM, 1994, p. 4.26. 

$~DAVJ:LA. P., consuel.o, op. cit., p. 188. 
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La re1aciÓn comeccialt•• 

Para México, l.a cercanía en el mercado estadunidense 

presenta un enorme potencial. para fortalecer l.a base exportable 

y el.evar los nivel.es de vida de l.a pobl.ación. La creciente 

variedad de artículos mexicanos en ese mercado es prueba 

fehaciente de el.lo. 

La experiencia ~xportadora con l.os Estados Unidos requirió 

fortal.ecer la presencia negociadora de· México para .asegurar e1 

acceso de los productos mexicanos y reducir la _vul.rierabilidad 

de l.os mismos ante decisiones uniiB.tera:1es :-:· · 
- ' :: ~ 

De acuerdo con este 

in:Stitucionales para facil.itar J.os 

qüe.·,;' ~en'.~a#O.n?·=;·;.i~; - bases 

~·-fi ~?·.~-~ \;(i_:_ e;-,~-~~-: .·:~~~~·~~·~-~ e 
,. .';} ~ ··- . ':, 
;·:-.,-

---.~,; · .;~.Xt-- · .-·~· ;:f·-

acuerdos comerciales con ese pais 

inversión. 

Subsidios y Derechos Compensatorios 
·.;-

que·::·.~ p·ermi tj_6:::: ... r-eduC:ir 
- -·-· '. ¡., .•....... 

l.a 

vulnerabil.idad de : 1os exportadores · · inE!xi:Cá.~i"c;~;,,· y_·.:: dismiriuir 

sensibl.emente el. número de investiqacio~"es;- en·~·c:o~tr'a-; de_ nuestro 

país en· materia de subsidios. 

-En 1987 se :firmó el. Entendimiento' sobre Consul.tas en 

Materia de Comercio e Inversión (Acuerdo Marco), que establ.eció 

principios y procedimientos de consuitas para abordar l.os 

problemas_ en dichas materias. 
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La rel.aciÓn comercLal. ... 

-se firmó en 1989 un Acuerdo que facilitaba el. acceso a 

mercados. Ese mismo afto se sel.eccionaron áreas de cooperación 

entre las que estuvieron petroquímica, norma y estándares y 

productos agropecuarios. 

-En octubre de 1989 se creó el. Comité Conjunto para l.a 

Promoción de Inversiones y de Comercio, que inició un programa 

en l.a materia. 

Por otro, y como reconocimiento a l.os esfuerzos de 

apertura comercial de México, el. gobierno estadunidense otorgó 

importantes incl.usiones y arnpl.iaciones de l.as exportaciones. 

mexicanas bajo el. Sistema General.izado de Preferencias. 

Corno resul.tado de l.as consul.tas realizadas por el. Senado 

de l.a Repúbl.ica se consideró que ser1.a benéfico para México 

negociar un acuerdo de l.ibre comercio con Estados Unidos 

atendiendo l.a cercan1.a geográfica, l.a historia de ambos :Pái.Ses 
en materia comercial. y l.a compl.ementariedad de : l.aS'/. dos 

econom.1.as. Este acuerdo formó parte 

estrategia mexicana de insertarse eficazmente ·-e~~,::i~.".·-\·~(:'~·~c;;riia; 
mundial. tomando en cuenta l.as sugerencias y "reco~~~~a.~"i~ri~'~': dE!i' 

o{-~;·f· ';'.~~;_;: 
Senado de l.a Repúbl.ica. .. ::·._::~ 

En principio este acuerdo, cuya negociaci6~ ·b~J..~.~;;~-{- ·con_ 
' . ·- . . ' -

l.os Estados Unidos compl.ernent6 l.a que se desarrol.16 en el.': s-eno · 

del. GATT, que con l.a incl.usión de Canadá creó -~i: m~~~:;_~-~~~~~~do 
l.ibre del. mundo, garantízando a México un acceso·, ,.seguro y 

establ.e al. mercado de Estados Unidos y compl.emen~an~o e1 
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La re1aci6n comercial ... 

proceso unil.ateral de apertura comercial. que venía rea1i.=ando 

nuestro país en 1os ú1timos a~os. 

En el. mes de marzo de 1.990, The waii Street Journai 

anunció que se habían iniciado las discusiones preliminares 

para l.a formal.i.zación de un Acuerdo de Libre Comercio entre 

México y l.os Estados Unidos. Un mes más tarde, e1 senado de la 

República inauguró el Foro Nacional de consul.ta sobre las 

Relaci.ones Comerciales de México, cuyas conclusiones apoyaron 

la conveniencia de firmar un Acuerdo de Libre Comerci.o con los 

Estados Unidos. En e.l mes de junio, el. presidente mexicano 

viajó a Washington para plantear el. inicio de las negociaciones 

en busca de un Acuerdo de Libre comercio. 

Los planteamientos que se hicieron en l.a etapa de análisis 

y consul.tas, previa al. inicio de .las negociaciones de un 

acuerdo 'estrictamente comercial.', como subrayaba el. presidente 

mexicano, fueron l.os suficientemente trascendentes como para 

que el. gobierno de Canadá, país con e.1 que México manten1a 

intercambios comercial.es muy poco re.1evantes, deciera sumarse a 

l.as negociaciones de un Tratado único. 

En enero de 1991., el. presidente Sa.1inas decl.ar6, en su 

mensaje de afto nuevo, que una de l.as tareas del. gobierno en e.1 

afto que daba inicio era cumpl.ir con el. propósito de "a.1canzar 

un espacio de libre comercio con Estados Unidos y Canadá". Las 

negociaciones se organizaron en seis grandes áreas (acceso a 

mercados, regl.as de comercio, servicios, inversión, propiedad 
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intelectual y solución de controversias) y 18 grupos de 

trabajo, con el fin de abordar aspectos y sectores específicos 

de esas áreas. 

Una vez autorizados los gobiernos de Canadá, Estados 

Unidos y México, l.as negociaciones comenzaron el. 12 de junio de 

1991 en Toronto, Canadá, mismas que concluyeron el 12 de agosto 

de 1992. 

Los objetivos del TLC son eliminar l.as barreras al 

comercio, promover las condiciones para una competencia justa, 

incrementar l.as oportunidades de inversión, proporcionar 

atención adecuada a J.os derechos de l.a propiedad intelectual., 

establecer procedimientos efectivos para la apJ.icaci6n del 

Tratado y 1.a solución de controversias, así como fomentar la 

cooperación tril.ateral, regional y multilateral. 

Para el. término del. afto de 1993 los tres países 

signatarios habían cumplido con los requisitos 1.egales para 

estar en condiciones de que el acuérdO ~·otra.Se en vigor eJ. 1° 

de enero de 1994. 

Para lograr la entrada en ..;i~:~·~:' -.. ~~1.,,.TL·~<::\.f~~ necesario que 

se hicieran al.gunos ajustes a l.a negociación qu_e se r~a.ii°z6 con 

el gobierno de George Bush. A partir dél·-· arribo de · W~l.l.ia.tn 

Clinton a la Casa Blanca, los tres pai.ses ··:Llevaron a cabo .l.á. 
' <. •• ' 

negociación de Acuerdos Paralelos en materia··:lab.oral.· y~:de··,medio 

ambiente. Esta última negociación fue cOn:Sidera~:a ·:i~d~~·~e~s~bie 
para el gobierno demócrata para 
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que se oponi.an al. Tratado al. interior de la sociedad 

estadunidense. 

Finalmente, el. 17 de noviembre de 1993, la Cámara de 

Representantes aprobó, con un buen margen de votos a favor, la 

pertinencia del TLC para l.os Estados Unidos. 

4.2.2. E1 f1ujo migratorio. 

La frontera ha servido para l.a penetración de trabajadores 

mexicanos indocumentados al. país vecino. Las causa$ principales 

del. problema están insertas en una compl.ej a red de relaciones 

económicas entre los dos países: l.a vecindad geográfica, la 

falta de empleos, la diferencia en l.os niveles sal.ariales y las 

oportunidades que los trabajadores mexicanos pueden encontrar 

en los Estados Unidos son factores que contribuyen a la 

proporción y preservación de este fenómeno. 

El fl.ujo migratorio de México hacia Estados Unidos ha sido 

considerado por al.qunos sectores estadunidenses como una 

amenaza para la nación, tanto por la recesión· económica del 

país como por el. al.to .1.ndice de drogadicción de su pob1aci6n; 

por l.o tanto el. combate al. narcotráfico asociado a l.a·migraci6n 

se ha convertido en el estandarte para justificar l.as 

restricciones 

Unidos. 60 

de la pol.ítica de inmigración de Estados 

6CJwoo Moral.es, Ofel.ia, "Percepciones de l.a pobl.ación estadounidense 
sobre l.os m.igrantes indocumentados ante l.as negociaciones del. Tratado de 
Libre Comercio entre México y Estados Unidos'', en: To nueva rclac16n de 
México GPº AmCrjca del Npcte, México. UNAM-Fceys, 1994, p. 237. 
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A .lo .largo de este sig.lo, Estados Unidos ha intentado 

diversas legislaciones migratorias (desde el permiso para l.a 

entrada libre de trabajadores migratorios hasta .la imposición 

de severas restricciones a su paso), sin o1vidar la 

construcción de bardas en .la .línea fronteriza que impidan el 

paso de esta gente. 

En los ú.l timas anos se observó una tendencia a restrigir 

e1 f1ujo de inmigrantes al territorio estadunidense que cu1min6 

con .la promulgación de la Ley Simpson-Rodino, una de 1as .leyes 

más sobresa1ientes en este sentido. Uno de sus objetivos es 

terminar con la dependencia de l.os patrones fronterizos de la 

mano de obra ilega1 y eventualmente ofrecer la ciudadani.a a los 

trabajadores i1ega1es de todo e1 mundo que 11.enaban ciertas 

condiciones. La promu1gaci6n de 1a Ley coincidió con uno de 1os 

peores a~os de .la crisis econ6mica mexicana, cuando .las 

presiones migratorias de México aumentaban convirtiéndose así 

en un foco de tensión de la- re1aci6n bi.lateral. 

Sin embargo, .la Ley no ha .logrado detener .la migración. 

Por el contrario, e.l número de i1ega1es ha aumentado -en 1992 

se ca1cu1aba que vivían en Estados Unidos aproximadamente 13 

mi1.lones de ciudadanos de origen mexicano-; además de 

regu.larizar a a1gunos de l.os antiguos residentes, ha propiciado 

que .los mexicanos en Estados Unidos ya no regresen a México por 

temor a no vo.lver a entrar, creándose a.l mismo tiempo una ·gran 

industria de documentos fa1sificados. 
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En 1os ú1timos anos1 se ha incrementado e1 sentimiento de 

animadversión hacia los migran tes indocumentados, 

principa1mente en e1 Condado de San Diego, pues se le atribuye 

J.a migración el incremento de J.a delincuencia, J.a 

criminalidad y el narcotráfico. De esta manera se ha exacerbado 

el sentimiento xenofóbico en algunos sectores de la población 

estadunidense. Estos estereotiopos han sido la base para 

justificar las violaciones de los derechos de los migrantes 

indocumentados ya que se les persigue como si fueran 

de.lincuentes o crimina.les sin aceptar que son y han sido una 

fuente importante de mano de obra barata para .la economía de 

ese país (sobre todo .la de.l estado de California). 

La importancia po11.tica de J.a población 

mexiconorteamericana se ha venido acentuando en e.l ánimo de los 

presidentes por su influencia en el suroeste de Estados Unidos 

tanto en e.l resultado de l.as el.ecciones local.es como en el de 

las e.lecciones nacionales. 

La militancia de dicha comunidad ha awnentado y en al.gún 

momento puede ejercer una influencia decisiva en al.qunos 

estados como el. de Cal.ifornia y el. de Texas, que son 

electoral.mente importantes. Esta comunidad tiene mayor 

tradición y mayor antigüedad que otras comunidades ·-en_ el vecino 

pa.1.s. En swna, 1a comunidad de origen mexicano es más 

importante en circunstancias norma1es en nuestra relación con 

Estados Unidos que, inc1uso, e.l petróleo. 
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flujo migrstorio. 

La proximidad geográfica ha contribuido al. hecho de que 

más estadunidenses vivan en México que en ningún otro pais del. 

tercer mundo y más mexicanos residan en Estados Unidos que en 

ningún otro país. En Los Angeles hay una concentración de 

personas de ascendencia mexicana mayor que en cualquier otra 

ciudad sal.ve l.a de México. Para 1989 uno de cada tres mexicanos 

había estado en Estados Unidos, y casi l.a mitad declaró tener 

al.gún pariente viviendo al.l.á. 61 Los mexicanos tienen víncu.los 

personal.es con Estados Unidos en un nivel. sin paral.el.o en 

ningún otro país del. mundo. 

Pol.ítica y cultural.mente, es Estados Unidos e.l que ejerce 

l.a mayor influencia a largo pl.azo. su posición en 'el. mundo l.e 

da mayor prestigio, y eso da a sus procesos pol.íticos y hasta 

cierto punto a sus va1ores pol.i..ticos ·cierto grado de 

l.egitimidad a l.os ojos de muchos me~icanos. De ah~ l.a 

in:fl.uencia imp.11.cita del. modelo esta.dunidense, especialmente 

mientras continúe tendencia internacional hacia 

iiberaiización poiítica, es decir, l.a democratización. 

No hay mejor ilustración del. impacto que . .la inmigración. 

Es reveladora porque sus consecuencias suscitan problemas 

cultural.es, económicos y políticos. La inmigración tiene una 

larga historia, pero Estados Unidos sólo ha intentado formal y 

decididamente impedir el. fiujo de inmigrantes mexicanos en ios 

úl.timos ai'ios. 

61AI CAMP, Roderic, op. cit., p. 68. 
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LOS trabajadores tienden a seguir capital, 

especial.mente cuando el desempleo y el. subempleo alcanzan 

nivel.es significativos. Para México 1.as consecuencias 

económicas de esta rel.ación ha significado más oportunidades 

económicas para su población, y en algunos casos la posibilidad 

de aprender habilidades nuevas. Además buena parte de los 

sal.arios así generados es remit.i.da a su lugar de origen para 

crear fuentes local.es de capital.. Para Estados Unidos, l.os 

beneficios económicos han sido sustanciosos. Históricamente, la 

mayoria de los migrantes trabaja en la agricultura, produciendo 

alimentos más baratos de l.os que habría habido de otra manera. 

Las implicaciones económicas para Estados Unidos son 

evidentes. Si bien l.a demanda de mano de obra no cal.ificada se 

extiende ahora a toda una variedad de categorías ocupacional.es, 

l.os críticos el.aman que hay trabajadores estadunidenses 

desempl.eados. Al.gunos grupos se muestran resentidos por verse 

despl.a·zados por trabajadores inmigrantes procedentes de México .. 

Además, se acusa a l.os empl.eadores de contratar trabajadores 

mexicanos a fin de ahorrarse el. pago de ciertos beneficios e 

impuestos. 

Cul.tural.mente, l.a inmigración infl.uye en muchos de l.os 

probl.emas existentes en l.a rel.aci6n entre México y Estados 

Unidos, ya ·que es percibida como una amenaza cul.tural., que se 

traduce en debates de política l.ocal. y estatal., a menudo ante 

l.os votantes .. 
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La inmigración tiene muchas más ramificaciones, evidentes 

o sutiles. Lo importante es que su proximidad hace que los dos 

países estén prisioneros, en cierta medida, de 1os problemas 

del. otro. y si bien México padece una dependencia y 

subordinación mayores, el1o afecta a Estados Unidos. 

La posibilidad de aprovechar las venta4as derivadas de 1a 

cercanía geográfica y .la cornp.lementariedad de las economías, 

para captar l.os recursos financieros que requiere el. 

crecimiento económico del país, comprende también e.l aspecto de 

mejorar .las condiciones del mercado de trabajo en México, a fin 

de evitar que continúe e.l flujo migratorio hacia los Estados 

Unidos. 

Sin embargo, éste fue e.l gran tema ausente de .las 

negociaciones de1 TLC y e.l mejor ejemplo de que .la voluntad de 

mantener en un a1to,nive1 de cordialidad .las relaciones entre 

.los gobiernos no eliminó· .las tensiones que, a nivel de .la 

sociedad estadunidense, se manifiestaron como un rechazo 

(muchas veces vio.lento y casi siempre con una fuerte carga 

racista) 62 y a que continúe .la migración de cientos de mi.les de 

trabajadores mexicanos que anua.lmente son absorbidos por e.l 

mercado .laboral del vecino pa~s del norte. 

62ALIZAL., Laura del.., "Una pol.1.tica exterior de transi.ci6n.... en-: ~ 
ppl i r:1 ca:! 3al 1 pj 3ta3 • h,ol anee a m1 tad de 3cxcn1 p < 1 9Be 1 991 l., México,' UAM
Iztapaiapa., 1993., p. 43. 
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4.2.3. Narcotráfico. 

El tráfico de drogas constituye un serio problema de las 

relaciones entre México y 1.os Estados Unidos, cuyas causas y 

consecuencias se dividen distintas direcciones. Se debe 

señal.ar un origen estructural. en 1.a configuración del. probl.ema: 

en primer lugar, Estados Unidos es el mercado mas grande para 

el. consumo de estupefacientes; segundo lugar, l.a vecindad 

geográfica con el mayor consumidor hace del. territorio mexicano 

paso obligado para l.a corriente de abasto de 1.a droga. 

La política norteamericana en la materia ha estado 

centrada en el. combate al. abasto. Para 1.1.evarl.a a cabo, Estados 

Unidos ha buscado 1.a cooperación de distintos paises, 1.o cual. 

constituye un probl.ema grave. 

De igual. forma, México ha col.aborado con,Estados Unidos en 

todos l.os esfuerzos al. combate del. narcotráfico y durante 

muchos a~os esta cooperación resul.t6 'satisfactoria; era 

presentada como uno de 1.os aspectos positivos en 1.a relación 

bilateral., aunque no estaba exenta de problemas. 

Sin embargo, a raiz de 1.a· tortura y. el. asesinato del. 

agente de l.a DEA, Enrique Camarena, se ·.:desencadenó una cascada 

de recriminaciones mutuas. Asimisino, .el. caso del. doctor Al.varez 

Macha in, secuestrado en territorio naciOnal. :Por sus vincul.os 

con el. narcotráfico y 11.evado á J.oS· Estados' Unidos para ser 

sometido a juicio, s61.o est~bl.eci6. "cúánto debe mejorar l.a 
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cooperación y comunicación en la 1ucha contra el narcotráfico 

entre ambas naciones. 

Así pues, corno compensación 1a ayuda recibida de 1os 

Estados Unidos durante 1a renegociación de 1a deuda externa, el. 

gobierno mexicano adoptó una postura más enérgica en el combate 

a1 narcotráfico, un tema que, por razones de política interna, 

interesa particularmente a1 gobierno estadunidense. 

El problema se enfocó en México como una l.ucha contra el. 

narcotráfico y la farmacodependencia, basada en tres motivos 

fundamentales: 1a salud de l.os mexicanos, razones de seguridad 

nacional. y cooperación internacional. Esta l.ucha se definió 

como una cuestión de Estado y una prioridad nacional.. 

La actividad desarrol.l.ada, en el. ~erreno de l.a .~~ope~aci6n 

internacional., para el. combate al. 

especial.mente importante. Además de rechaz~~' ·eXp1-i'C~ tcÚn~nte l.as 

.. certificaciones" que real.iza e1 Congreso .~st~d~i:iide~~~·:_ ~:. l.os 

países invol.ucrados en l.a l.ucha alitinarcOticos ~ :·· ei:< tema· hcl. sido 

motivo de acuerdos bil.ateral.es. con' l.os Estados «UriidOS-,', un bUen 

número de países de . .América Latina y, el. Ca,~ibe, _Y __ éll;.gunOs· 

europeos. 

En e1 pl.ano mul.til.ateral.,· México firm.6, e"n' fébrero·· ;de 

1989, l.a Convención de l.as Naciones Unidas contra el.-.- tráfico 

ilícito de. estupefacientes· y sustancias psicotrópiCas. - Estas 

acciones, a l.as cual.es se han sumado l.a captura de -·-arq~ñ:aS ··de 
l.as cabezas del. narcotráfico en México y el. incremento en ."l.oS 
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decomisos de mariguana y cocaína, han merecido el. 

reconocimiento oficial del gobierno y el Senado estadunidenses, 

así como de organizaciones civiles de ese país.63 Los indicios 

de que J.as actividades que realizan en México agentes 

estadunidenses de la DEA van más allá de la coordinación y 

cooperación oficialmente reconocidas. Baste recordar el. 

incidente que provocó la muerte de siete policías judiciales 

por balas disparadas por miembros del ejército en Tlalixcoyan, 

Veracruz. 

Nuevos tratados de cooperación, programas de asistencia y 

los cambios de titular en la Procuraduría General de la 

República (PGR) sirvieron de poco ante .la falta de recursos 

monetarios, .la corrupción, el dinamismo de .los traficantes para 

cambiar de estrategias y las suspicacias entre autoridades de 

ambos países para .lograr una verdadera cooperación. 

México y Estados Unidos crearon, en 1990, la "Fuerza de 

Respuesta Rápida de la Frontera Norte", conocida como Ope.ración 

HaJ.cón, cuyo objetivo era interceptar aviones sudamericanos y 

e.liminar e.l uso del norte de México como plataforma para 

introducir la droga a Estados Unidos. Primero se detectaban .los 

aviones, después se interceptaban cuando aterrizaran en nuestro 

pais y, finalmente, se arrestaba los narcotraficantes, a 

quienes se J.es confiscaba sus propiedades, obteniendo 

evidencias que permitieran desmante1ar a sus organizaciones. 

63DEL ALXZAL, Laura, op. cie., p: 39. 
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Pese estos esfuerzos y de acuerdo a un análisis 

elaborado por la Oficina de la Contraloria del Congreso 

estadunidense, el narcotráfico rebasó por mucho el combate que 

contra él hizo la PGR y el Ejército mexicano, ya que una vez 

que las bandas se dieron cuenta de cómo trabajaba el programa, 

modificaron sus patrones de tráfico, 

cambiaron sus lugares de aterrizaje .. 

bloquearon pistas y 

Las relaciones entre Washington y la Ciudad de México 

también fortalecieron los lazos entre las estructuras militares 

de ambos países .. El creciente papel. de los militares mexicanos 

en operaciones antinarcóticos y el énfasis gubernamental para 

proporcionar al ejército equipo y entrenamientos modernos, 

abrieron el camino para incrementar l.a asistencia de Estados 

Unidos .. El Programa Internacional de Entrenamiento y Educación 

Militar (IMET} es clave en el aumento del acceso norteamericano 

a las fuerzas armadas mexicanas.. El IMET es la piedra angular 

de los programas militares de Estados Unidos en todo el mundo .. 

El gobierno salinista cedi6 más de lo que original.mente se 

pensaba .. Sin embargo, resulta difícil. afirmar que J.as 

concesiones hechas sean resultado ex.elusivo de un interés por 

limar asperezas en l.as relaciones México-Estados Unidos.. El 

narcotráfico, con su cauda de corrupción y violencia, 

constituye un verdadero desafío al. poder del. Estado. 

Finalmente puede . c_oncluirse que se hace indispensabl.e una 

mejor comunicaci6n entre 1as partes y una comprensión más cabal 
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de 1a natura1eza de1 prob1ema. Una característica fundamental. 

del. narcotráfico es 1.a estrecha interrel.ación que existe entre 

1a oferta y l.a demanda: 1as dos caras de 1a misma moneda. Pero 

mientras no se hagan esfuerzos serios para controlar e1 

consumo, siempre existirá e1 estímul.o para 1.a producción y el. 

tráfico de 1os estupefacientes. 

4.2.4 La cuestión eco16qica. 

Los temas de 1a migración y el. de l.as cuestiones eco16qicas 

están 11.amados a ser, por sus implicaciones para .l.a vida 

cotidiana de .l.os habitantes de l.a frontera, .l.as principales 

fuentes de tensión en 1as relaciones bilateral.es en l.os arios 

venideros. 

Las cuestiones rel.acionadas con l.a protección del. medio 

ambiente merecen ser estudiadas con cuidado. El. diferendo más 

ptJ:bl.icitado durante el. qobierno del. presidente Sal.inas es e1 

derivado de1 segundo embargo atunero, impuesto por autoridades 

judicial.es de 1.os Estados Unidos en contra de nuestro pa.1.s. 

En 1989 entraron en vigor l.as modificaciones a l.a .l.ey 

estadunidense de protección a l.os mam.1.feros marinos, haciendo 

extensivos l.os ordenami:entos vigentes desde 1972 en Estados 

Unidos a otros pa.1.ses que real.izan capturas de atún en el. 

Pac.1.fico oriental.. Con base en esa enmienda, un juez de· San 

Francisco decretó en octubre de 1990 el. embargo en contra cie 

México, cuya fl.ota atunera, por cierto, se hab.1.a convertí.do en 

una de 1as más importantes del. mundo. 
111 



La cuestión ecológica. 

El. gobierno mexicano denunció prácticas proteccionistas 

detrás de l.a decisión del. juez estadunidense, y l.l.evó el caso 

ante el. Acuerdo General. de Aranceles y Comercio, el. GATT, el. 

cual. encontró evidencias suficientes para resolver a favor de 

nuestro pai.s y consideró que Estados Unidos viol.6 l.as regl.as 

del. comercio internacional. al. decretar el embargo. 

Sin embargo, la respuesta del. GATT no satisfizo al. juez 

Henderson, quien en enero de 1.992 ordenó al. gobierno 

estadunidense bl.oquear l.as importaciones de atún provenientes 

de Espa~a, Francia, Ital.ia y Japón, los cual.es manteni.an 

comercio de este producto con México, entre otros pai.ses 

l.atinoamericanos. 

Los desacuerdos generados por la ecol.oqía tienen orígenes 

diversos. En el. marco de las negociaciones del TLC, diversos 

grupos ecol.ogistas estadunidenses y canadienses denunciaron el. 

nivel. alarmante de 1.a contaminación del. agua y de 1a atmósfera, 

propiciada por las empresas maquiladoras instal.adas del. l.ado 

mexicano de l.a l.i.nea fronteriza. como testimonio, con l.a 

final.idad de confirmar l.os temores de aquel.l.os que aseguran que 

en México se respeta l.a preservación de1 medio ambie~te, en 

el. mes de marzo de 1992 sal.ió a l.a l.uz públ.ica qúe en Texas, a 

menos de 30 kil.ómetro.s de l.a l.i.nea fronteriza, se .construi.an 

tres cementerios de desechos tóxicos y radiactivos· pOr parte de 

empresas estadunidenses que 11.egaron a ese ·l.uga·r. a real.izar 

proyectos vedados en otro punto del. territorio. 
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peligro de que empresas altamente contaminantes 

abandonen el. cerritorio estadunidense lo canadiense> para 

instalarse en México es real. Además de casos extremos como el 

de l.os basureros tóxicos, se tiene conocimiento que el gobierno 

carece de capacidad para apl.icar correctamente los 

regl.amentos que se derivan de 1.a legislación ambiental.. 

A pesar de la insistencia con que el. gobierno salinista 

sedal.ó l.a prioridad que otorga al cuidado del. medio ambiente, 

no se l.ogr6 sujetar las actividades de las empresas 

maquiladoras a la reglamentación que las obliga a no contaminar 

y .a reexportar a los Estados Unidos l.os desechos tóxicos 

derivados de procesos industriales de materias primas 

importadas temporal.mente. 

Las leyes ambiental.es en nuestro se ven limitadas en su 

apl.icaci6n debido a la existencia de un limitado desarrollo 

democrático, l.a escasa emisión de normas técnicas, l.a 

incapacidad burocrática de real.izar l.abo.res de inspección y 

proponer sistemas de autovigil.ancia y autocorrecci6n; es decir, 

el. cuidado del. medio ambiente requiere de recursos económicos y 

vol.untad política, auna.do a una tecnol.ogía adecuada que sea 

eficiente desde el. aspecto ambiental., disminuyendo, al.· mismo 

tiempo, l.os nivel.es de consumo y exp1otaci6n de l.os recursos~ 



4.3. La política exterior de México hacia Europa. 

En el periodo presidencial. de Carlos Salinas de Gortari, Europa 

fue una de las regiones prioritarias para la política exterior 

de nuestro país. La gran participación en el comercio mundial, 

el. al.to grado de industrialización y el. notable peso 

estratégico de este continente constituyeron las causas por las 

que México buscó allegarse recursos financieros y tecnológicos, 

así como para diversificar sus relaciones internacionales. 

Durante este sexenio, a diferencia de los anteriores, se 

fortal.ecieron de manera notable l.os vinculas de México con 

Europa, ya que l.a negociación del. Tratado de Libre Comercio y 

el. interés europeo de aprovechar l.as oportunidades surgidas a 

raíz de la modernización de la economía mexicana permitieron un 

incremento significativo de flujos financieros e intercambios. 

En este sentido, las inversiones directas europeas en el. 

período 1989-1993 alcanzaron un promedio anual. de 855.6 

mi.ll.ones de dólares, que en términos rel.ativos constituyó un 

incremento de 19. 5% en promedio. 64 El principal iD.versionista 

fue el Reino Unido, seguido por Francia, Suiza, Países Bajos y 

Alemania. Al. respecto puede consultarse el.anexo v. 

marco 

" 
En 1991, México y l.a Unión Europea ·-susé::rÍ~,i~~~ii·:.~n-.;acuerdo 

'•·, ·----,'.' .... / . :/:::, ':: 
de cooperación, cal.ificado, en su~.~mor:ie'nt.:6';" tcomo el. más 

'·"·'_.: 
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amplio que hubiera suscrito la Unión Europea con al.gún país 

latinoamericano. Al amparo de este acuerdo fue creada una 

Comisión Mixta, cuya principal función es la de impulsar las 

negociaciones en mac.eria de acceso a mercados, destacando, en 

este sentido, 1.a reducción de aranceles. 

Sin embargo, l.a evol.ución del intercambio comercial. no fue 

tan favorable, ya que para 1993 se acentuó el déficit de la 

balanza comercial de manera considerable (ver anexo IV) . Cabe 

mencionar que este intercambio está constituido por materias 

primas, productos semielaborados, bienes intermedios y de 

capital.. 

Por otra parte, las rel.aciones entre México y Europa en 

materia pOl..1.tica se caracterizaron por un incremento en el. 

número de encuentros del. presidente mexicano con l.ideres de 

distintos países europeos. Dichos encuentros tuvieron 1.a 

final.idad,''·" .en 1.a mayor.1.a de l.os casos, de intercambiar puntos 

de vista sobre temas relevantes. 

Ei p'resi.dente mexicano real.izó visitas oficial.es a pa.1.ses 

europeos en .los tres primeros aftas de su mandato, destacando 

1.as que real.izó, en jul.io de l.989, a Francia, invi·tado por el. 

gobierno de aquel. pa.1.s a 1.as celebraciones del. bicentenario de 

1.a Revol.uci6n Francesa, entrevistándose con jefes de Estado y 

de Gobierno europeos que dieron su apoyo político a .la 

renegociación de la deuda externa mexicana. 
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Igualmente, viajó a España, principal importador de 

prod.uct.os mexicanos d.e la Unión Europea, en donde firmó la 

reducción de la deuda contratada con bancos de ese país, 

fijándose las bases para la firma de Trat:ado General de 

Cooperación y Amistad, llevado ·a cabo durante la visita del rey 

Juan Carlos a México, en enero de 1990. 

Ahora bien, las relaciones con los paises miembros de l.a 

Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio 

merecieron atención especial, sobre todo porque crearon un 

cl.ima de entendimiento mutuo, permitiendo que con España, por 

ejemplo, se concretaran ini.ciativas como Cumbre 

Iberoamericana y los procesos de paz de Guatemal.a y El 

Salvador. 

Asimismo se concretaron acuerdos marco de cooperación con 

Italia, Francia y Alemania. Con este último país se creó la 

Comisión México-Alemania 2000, cuyo objetivo fue identificar 

posibles proyectos de inversión conjunta entre los sectores 

püblico y privado de ambas naciones. 

Es necesario seftalar que nuestro país, en lo particular, y 

.América Latina, en lo general, no constituyen una prioridad en 

la política exterior europea, ya que prevaleció un raquítico 

nivel de intercambios e inversiones, que se acentuó aún más 

después de los acontecimientos ocurridos en la Europa del Este, 

región a la que 1.3. Unión Europea dirigió toda su atención .. 

Prueba de e11o fue 1a expansión de las exportaciones de algunos 
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países de Europa Oriental ( Pol.onia, Checoslovaquia y Hungría) 

hacia l.a Comunidad Europea, ya que crecieron, entre 1990 y 

1992, a tasas superiores al. 20 por ciento anual. 6S No hay que 

ol.vidar que dicha expansión se dio en el marco de l.os l.l.amados 

Acuerdos Europeos según los cuales se concedió a esos tres 

países el. estatus de miembros asociados a la comunidad. 

Por lo que respecta al terreno pol.1.tico, nuestro país 

consiguió avances importantes, en el sentido de ser el único 

pa.1.s latinoamericano que aparece como miembro del Banco Europeo 

de Reconstrucción y Desarrollo, creado para apoyar, en lo 

financiero, l.a transformación de las economías centralmente 

pl.anificadas de Europa del Este en economías de mercado. 

Nuestro país se sitúa como el. decimosequndo cl.iente 

latinoamericano de la Comunidad, después de Argentina. Este 

escaso dinamismo en el comercio entre la Comunidad y nuestro 

país contrasta con la participación creciente de dos grandes 

contrincantes económicos de Europa: los Estados Unidos y Japón. 

Los .intercambios con México han permanecido· estables, pero 

con un nivel muy bajo: 0.7, de las importaciones y 0.8% de las 

exportaciones extracomunitarias,66 J.o cual refl.eja J.a 

dificul.tad que encuentran ios productos mexicanos para amp1iar 

su entrada en e1 mercado de 1a Comunidad. 

6 5FUJII, Gerardo, "La nueva cortina de hierro", Ta Jgrnnda, 15 de mayo 
de 1993, P• 45. 

66LECHUGA, Eduardo y OUPONT, Jean-Louis, '••La Comunidad Europea y sus 
re1a.ciones con México .. , en: Egrp rntcrnoc1gppl Nº 132, México, COLMEX, 1993, 
P• 436. 
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Con respecto a las inversiones, el. flujo de los capitales 

de la Comunidad tuvo un crecimiento sustancial en el marco del 

proceso de privatización de diversas empresas nacionales. 

El Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 1991 entre 

México y la Unión Europea representó el más el.aborado y más 

avanzado de los ya concluidos con países latinoamericanos. En 

él, además de reconocer los esfuerzos de reforma y de 

modernidad realizados por nuestro país, se insistió en la 

necesidad de au.m.entar y desarrollar l.os intercambios 

comerciales y reforzar la cooperación comercial, económica, 

cientí:fica, técnica y financiera, enfocando todo ello en la 

participación de l.a iniciativa privada. 

Cabe destacar que el. contenido de este Acuerdo constituye 

un el.aro ejemplo de la enorme distancia que separa a México de 

la Comunidad, en el. sentido de que contó con una serie de 

ínnovaciones que tomaron en cuenta l.as características 

económicas y sociales de nuestro país. Se incluyeron apartados 

relativos a l.os sectores punteros 

telecomunicaciones, investigación satel.ital y el. desarrollo de 

satélites) de los cual.es poco puede ofrecer México y aquell.os 

en 1.os que se establece l.a importancia de l.a cooperación para 

las clases más desfavorecidas. 

Con base en datos del. Banco Nacional. de Comercio Exterior 

y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial., l.as ·cifras 

prel.iminares para l.992 de l.a balanza comercial. de México con 
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los entonces 12 europeos sumó 11 mil 11 mdd, de l.os cuales tres 

mil. 767.4 mdd correspondieron a exportaciones mexicanas, y 

siete mil 243. 6 mdd a compras la Unión, lo que arrojó un 

saldo negativo para nuestro país. 67 

Sin embargo dadas las condiciones de numerosos cambios en 

el escenario mundial, el gobierno mexicano optó por concretar 

un acuerdo comercial con su vecino país del norte; mientras la 

Comunidad Europea daba prioridad a los asuntos ocurridos en la 

Europa del Este. A partir de ese momento la relación no tuvo 

más avances y tan s6l.o sobresal.ieron las numerosas visitas 

real.izadas por J.os dirigentes y/o representantes de ambos· 

l.ados. 

4.4. México y 1a Cuenca cla1 Pacífico. 

El. reconocimiento formal. de la pertenencia de México a l.a 

cuenca _del. Pacífico _fue.· un_o de l.os objetivos principal.es de l.a 

adm.iniStraci6n sa1inista·. La idea de qU:e el. eje de1 potencial. 

económico del. mundo. s·e mue.Ve' hacia e1 Pacífico dio PªU:ta a l.a 

búsqueda de 1a incorpora~i6n de México a l.os diversos foros de 

cooperación mu1ti1ateral. existentes. 

Durante l.a administración de Sal.inas de Gortari, nuestro 

pa.1.s no sos1ay6 el. hecho de que al.gunas de l.as economías más 

prósperas de l.a tierra están ubicadas en l.a cuenca de1 

Pacífico, particu1armente en l.a región asiática. 

67LOPEZ E., Socorro, ••oef.icitario el. comercio mexicano con Europa", 
El Ejpancierp, B de febrero de l.993, p. 24. 

l.l.9 



México y la Cuenc~ del Pacifico. 

México diseñó su pol.ítica de acercamiento hacia esa zona 

en dos vertientes: l.a primera tuvo como objetivo consolidar y 

amp1:iar J.a presencia diplomática, consular y financiera en e.l 

Pacífico asiático, mientras que la segunda contempló l.a 

participación activa del país en l.os foros mul.til.aterales de .la 

regi.ón. Acción que se vio concretada, en mayo de l.991r con el. 

ingreso de nuestro país a la Conferencia Económica de .la Cuenca 

del. Pacífico, organizando l.a XII Reunión del. Consejo Económico 

de l.a Cuenca del Pacífico {PBEC) . 

Uno de l.os principales escol.l.os que enfrentó México en su 

inserción al Pacifico fue el. desconocimiento del. potenc~al. de 

la región por parte de los empresarios. Prueba de el.l.o ·fue· el. 

considerable déficit de l.a balanza comercial. para nuestro: Pais 
en el segundo semestre de l.993. Sól.o Japón provocó 

aproximadamente 17 por ciento de déficit cornerci·a~-~---t~:f.·a-¡-,.;·.6Er 

Por otra parte y respecto a l.a posición de'. .. México :-et?-.-" l.os 

asuntos políticos de la región, nuestro pa1.s busc;.6 mantener. 

rel.aciones bilateral.es con la mayoría de .los países asiéticos, 

a través de un constante fl.ujo de visitas de al.to nivel. en 

ambos sentidos. De estas rel.aciones sobresalieron las· que 

mantuvo con Japón. 

SBr-n.rr:ioz R. r Patricia, .. Ti.ene México déficit comercial. con 1oa bl.oquea 
de Nortea.méricar Europa y JUlia"r ta TQcnadar 12 de octubre de 1993, pp. 1 y 
26. 
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A partir de 1989, con l.as visitas reciprocas real.izadas 

por el. primer ministro japonés y el. presidente Sal.inas se 

concretaron apoyos financieros obtenidos para el. combate a 1.a 

contaminación, la reconstrucción de 1.ocornotoras, el 

equipamiento de termoel.éctricas y 1.a búsqueda de reducir 1.as 

barreras arance1arias 1as exportaciones mexicanas. Cabe 

sef\a1ar que previo a l..a cel.ebración de estas negociaciones, 

Japón mostraba particul.ar interés por invertir en el. sector 

turístico del. país. 

De l.o anterior se desprenden al.gunas observaciones; l.a 

primera de · el.l.8.s ·. rel..ativa ·ai interés que ha despertado 1.a 

Cuenca dÉ!l.. pol.i.tica exterior mexicana. La 
') -: .. ·.~ ,; .. ' 

se' · i:-~i'a'C:io~cl. :'_·con ia> baja: participación económica del. segunda 

país en l.os; :ln.he·~:é:~:iC;~ (excl.uyendo a Canadá y 

Estados' Unidos) 
·:-.:.:·-;··,: ' 

Cuando l.a pol.i.tica exterio·r, de· Mé~i.co ianz6 una importante 

ofensiva hacia el. ~aci.fi"co :c:iu.e .cul.min6 con l.a incor?~r~ci~n d~ 

nuestro· país a l.os principa.ies organismos de ia regi6n,,,._no ·se 
. '. . .,., 

establ.eci6 nunca el. verdadero contenido e ilnpOrt~nc{a de 

pertenecer a un conjunto de 

con el. esfuerzo de promover 

incl.uya el. disef\o de una pol.itica integral. en ei·~·: que se 

incorporen 1.os sectores académico, privado y qub.ern.amental., 

tomando en cuenta, dadas l.as características, de i:a .CU.étl.ca-; l.a 

consecución de objetivos marcadamente económicos. 
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En nuestro tiempo, la globalizaci6n y 1a interdependencia 

han dado paso a una nueva realidad que nos impide soslayar que 

los principales socios comercial.es de nuestro país participen 

activamente en el. espectacular desarrollo económico de la 

cuenca del. Pacífico. 

4.5. La. re1aci6n entre México y América Latina. 

La actividad diplomática desarro1lada en América Latina y e1 

Caribe fue tan intensa como la desarrol.1ada en el. norte de1 

continente, aunque necesariamente su impacto fue menor. La 

propuesta del gobierno salinista fue la construcción, sobre 1a 

base de la cooperación, de una comunidad latinoamericana. 

Cooperación que no se limitó al campo meramente económico sino 

que enfatizó los aspectos cultural.es de la relación. 

La organización de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en 

el mes de julio de l.991., en la ciudad de Guadalajara, fue e1 

evento más relevante en el intento por rescatar el. valor de l.os 

lazos históricos y culturales, en favor de una coordinación . . . 

política que permitiera a los países de Améri·ca Latin'a: .tener 

una participación más activa en 1a discusión del:, orden 

internacional. en gesta~i6n. Esta cumbre, a i·a que, también 

fueron invitados los jefes de Estado y de gobierno de Espafta y 

Portugal., cumplió el cometido de actual.izar l.os vínculos 

poli tices entre los participantes. México logró ia· inclusión, 

en e1 documento final. de la reunión, la Declaración de 
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Guadalajara, de los principios fundamentales de 1.a politica 

exterior mexicana y el reconocimiento a la pluralidad pol~tica 

de las sociedades iberoamericanas. 

Sin embargo, pocos avances en el terreno económico y la 

sombra de los Estados Unidos en las relaciones interamericanas 

demuestran que la comunidad latinoamer~cana, es una aspiración 

aún lejana. 

Después de que en 1.a década pasada la cooperación 

internacional. fluyó hacia Centroamérica, durante los noventa, 

cuando l.as tensiones bipolares en la región hab~an desaparecido 

junto con la Unión Soviética y el. régimen sandinista, el istmo 

dejó de ser una prioridad para muchos de estos esquemas de 

cooperación. 

En el área comercial., 1.a rel.ación entre México y 

Centroamérica no fue muy al.entadora. Los montos total.es del. 

interca.ml:>io fueron reducidos. En principio, México tuvo que 

encontrar en Centroamérica una región hacia donde canal.izar 

manufacturas e inversión, pero el mercado centroamericario . es 

pequeno y las oportunidades de inversión son escasas. 

A principios de l.991., con la finalidad de coritrarr'estar 

esta situación, 1.os mandatarios de México y _Ce~tr~~éri·~a se 

reunieron en l.a ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Oe esta reunión se 

establ.ecieron una serie de acuerdos que bus_ca~on .. '. sentar 1.as 

bases para las rel.aciones de nuestros pa~ses en---.-el. futuro. De 
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dichos acuerdos destacó, sin duda, el establ.ecimiento de una 

de libre comercio para el 31 de diciembre de 1996. 

Asimismo se firmaron acuerdos de cooperación financiera que 

incluyeron rneca~ismos de financiamiento al comercio exterior y 

al desarrollo centroamericano. En este sentido se estableció el. 

programa para el desarrollo de la oterta exportab1e con 

recursos del convenio entre el gobierno mexicano y e1 Banco 

Centroamericano de Integración. 

De igual manera fue signado un acuerdo de fomento a las 

inversiones que inc1uy6 e1 intercambio de deuda derivada del. 

suministro de petról.eo por activos; un programa de cooperación 

en el. sector primario, de capacitación y cooperación técnica y 

se ampl.ió lo establecido en el. Acuerdo de san José. 

Cabe seftal.ar que este tipo de acuerdos sól.o pudo 

concretarse en el. marco de dos acontecimientos registrados 

durante esta época: l.a región experimentó una transici6n hacia 

J.os regímenes civil.es y l.os pai.ses centroamericanos 

determinaron su disposición de cooperar entre el.l.os mismos. 

En el. ámbito pol.ítico, destacada fue l.a participación de 

nuestro pais en el. Grupo de Amigos del. secretario general.· de l.a 

ONU para la consecución de l.os acuerdos de paz en e1 Sal.vador, 

cuya firma se efectuó en el. casti11o de Chapu1tepec en enero de 

1992. En numerosas ocasiones, México prestó su territorio para 

que se rea1izaran conversaciones de paz, como también l.o 

ofreció a ias partes beligerantes en Guatemala· y coiombia (ver 

anexo VI). 
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Las relaciones con la región latinoamericana fueron 

especialmente fruct~feras. En el. Grupo de los Tres -que 

comparte con Venezuela y Colombia-, nuestro país vislumbró el. 

establ.ecimiento de un acuerdo de l.ibre comercio, como el que 

tenía ya con Chile, para principios de 1994. 

Respecto a la actividad dipl.omática desarrollada por 

México en el. Caribe se puede sedal.ar, excepto por l.a rel.ación 

que lo une a cuba, que nuestro país fue considerado como un 

actor reciente en la región, ya que a partir del gobierno 

salinista se comenzó a manejar el. concepto del Caribe corno una 

terce.ra frontera del. país. 69 Además, a través del. Grupo de los 

Tres, el gobierno mexicano buscó la cooperación con esta zona, 

subrayando la necesidad de acelerar la integración económica y 

buscando ser el vínculo entre el caribe y Latinoamérica. Estas 

acciones culminaron con la formación de la Asociación de 

Estados caribe~os, creada en el marco de la Reunión Cumbre del. 

Grupo de los Tres con el CARICOM, en octubre de 1993. 

Igualmente valiosa y única fue la negativa de México en el. 

seno de la Organización de Estados Americanos para crear una 

fuerza regional. que int~rviniera en los casos de ruptura 

abrupta de l.a democrB.cia y de expulsar a sus miembros en el. 

mismo caso. 

6 9oE OLLOQUX, José J., op. cit., p. 211. 
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Los resul. ta dos concretos de l.a diplomacia mexicana hacia 

América Latina, en los ámbitos bilateral y multilateral, 

acreditan la importancia que se confiere a las relaciones de 

México con esa región. Definitivamente, las relaciones 

bi1aterales y los contactos multilaterales con esos paises han 

crecido paulatinamente. Los flujos de comercio e inversión 

han multiplicado, las relaciones culturales, académicas y 

científicas se han intensificado y han surgido numerosos 

esquemas de cooperación económica. Asimismo fue posible 

establ.ecer un proceso de mayor acercamiento y complementaci6n 

regional. para cuya permanencia se hace indispensable buscar 

modelos (acuerdos, por ejemplo) que facil.iten la convergencia 

en los distintos rubros.. Por su situación geográfica y su 

inserción en organismos y acuerdos, nuestro país constituye un 

puente importante en este periodo de transición mundial. 
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CONCLUSJ:ONES 

A partir del cambio estructural. modernizador que se inició con 

Miguel de la Madrid y se intensificó con Carlos Sa.linas de 

Gortari, l.a política exterior ha sufrido un retroceso: 1) esta 

pol.i.tica tiene un ángul.o económico muy marcado; 2) hay una 

concentración en l.a relación con los países del norte 

(particularmente con los Estados Unidos) y 3) el gobierno 

sal.inista dio mayor importancia a los intereses de corto plazo. 

Bajo este contexto es posibl.e advertir un cambio notabl.e 

en la política exterior del. gobierno de Salinas de Gortari 

respecto a l.a tradicional actitud internacional. de México. Por 

un lado, la posición de nuestro país frente a Estados Unidos 

pasó de ser una política exterior de relativa independencia a 

una ~ol.1.tica '.:exterior dependiente~ y de pl.ena col.aboraci6n .. Por 

ende, para· .no enfrentarse a l.a posición del. vecino pa1.s, e1 

activismo-de.México en Centroamérica disminuyó. Baste recordar 

l.a posici6n: del. gobierno mexicano frente al. probl.ema panamefio 

(1969), a l.a Guerra c;iel. Gol.fo Pérsico (1990) y al. asunto 

haitiano (1991). No hubo rechazo enérgico a esas intervenciones 

estadunidenses .. En definitiva, Carl.os Sal.inas basó su po1.1.ticá 

exterior en l.a firma del. Tratado de Libre Com~rcio (TLC), 

adoptando una posición rel.ajada frente a l.os probl.emas 

bi1ateral.es. con el. TLC, nuestro país acentuó su dependencia 

comercial. y financiera con Estados Unidos, afectando su 

capacidad de negociación internacional. y disminuyendo su 

habil.idad para defender l.a soberanía. 
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Conclusiones 

Bajo este contexto, México se alejó de algunas posiciones 

tercermundistas y se acercó más a los intereses de los paises 

más desarrollados. Aunque no abandonó América Latina, sí 

privilegió su relación con Estados Unidos, via el. i'LC. Todo 

el.lo con el propósito de modernizar a l.a nación, de mejorar la 

imagen internacional de nuestro país, a fin de insertarlo en el 

nuevo escenario internacional.. 

Este cambio en la política exterior mexicana tuvo sustento 

en las nuevas condiciones tanto internas como externas del 

país. La política neoliberal que impulsó el cambio estructural. 

transformó la situación económica interna. Se dio paso a una 

pol.ítica de apertura comercial.. Por su parte, J.as 

transformaciones internacional.es, l.os procesos de gl.obal.izaci6n 

e interdependencia (bloques comercial.es regional.es), J.os 

grandes y graves conflictos mundial.es y l.a pé.~di_da de hegemonia 

de los Estados Unidos, infl.uyeron para que.·.la' administración 

sal.inista decidiera modernizar al. país~ 

. . ' -
Respecto al. v.íncul.o entre la .po.l.ític·a interna y externa 

puede decirse que de él. sobresal.iÉ!ron · d-0$: .. ·.;·ara'Cterísticas. La . 

vincula al. ámbito 
• 1 • • \ 

económico; es dec:i.r, J.a 
.·.:. ·_. 

primera de el.l.as se 

política interna y la política externa .fUeion ,"congruentes 

puesto que al. interior 1a .pol..itiéa econÓmi,ca en 

corriente neol.iberal caracterizada~, por' . ·ia ':.:·di.s~i~UCión de 

J.a 

J.a 

participación del. Estado en emi;:>.í:-esas 

paraesta tales, entre otras acci·ones~ ·Al.. 'ext~ri·or 1a pol.ítica 

J.28 



Conclusiones 

fue de completa apertura (a la inversión extranjera, por 

ejernpl.o), de libre comercio y de renegociacián de la deuda 

externa. Cabe destacar que en cuanto a l.o pol.ítico hubo un 

desfase, aún cuando México fomentó la cooperación y promovió 

una el.a democratizadora a riivel. internacional, al. interior el. 

sistema político continuó rígido, con un acentuado control. 

presidencial. que, sin duda, otorgó grandes beneficios al. 

partido en el poder, poniendo en desventaja a los partidos 

opositores -sobre todo al. Partido de l.a Revol.ución Democrática

y con las 11.amadas concertacesiones para el. Partido Acción 

Nacional.. En l.o social., a través del. Programa Nacional. de 

Solidaridad, la pobl.ación no mejoró sus condiciones de vida. En 

suma, la pol.~tica ecollomfca experimentó cambios acelerados, no 

así en el. ámbito pol~tico donde fueron lentos 

significativos. .. . 

Por su parte·, l.a capacidad de negociación d.;, ~~es1:r6:•pais 
durante este ·gobie;rno: .. ·tuvo . el. mis'mo númer~·.:·:.d~:)X;;~·~.~~~·~;;\· .. En 

cierta medida, México gozó de una adeciÍ~da''/:.:Ca::Pa~fd.B:d. de 

negocia:ci6n. , Prueba·· de ell.o es, sin duda,_- su'·~ :aM~·~~·~·~d-~·,.·a~ :. TLC; 

en medio de·: una 

internaC:ionaleS entre 

c~mpetencia comercial.: 

bl.oques. Aunado a · este· 

firia:nCiera 

f8éto:é", a los 

cambios que·~ ,el.: .;gobierno sal.inista introdujo en su po1ítica 

econ6nlica y· a. 'su imagen internacional., el.- país l.ogr6 ser 

miembro de. i~po.rtantes organismos internacional.eS·.. Sin embargo, 

el. ·otro l.ado ·.de' 1a moneda mostró que no siempre e1 país contó 

con las condiciones necesarias para al.canzar sus propósitos. 
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Conc1usiones 

Tal. y como se señal.6 anteriormente, se careció de una sociedad 

más justa, con un mejor nivel. de vida y un sistema pol.itico más 

democrático. Objetivos que no pudieron cumpl.irse debido a l.a 

rigidez del. sistema pol.ítico, a l.a dependencia que se acentuó 

con l.os Estados Unidos, a ia mal.a distribución de l.a riqueza, a 

l.a corrupción del. sistema, al. crecimiento económico 

desequil.ibrado, entre otros factores. 

Por otra parte, l.a política exterior del. gobierno 

sal.inista respondió, no al. interés de l.a nación, sino a 

intereses particulares, entre el.l.os al. grupo en el. poder, a 

algunos empresarios e inversionistas, y a grupos extranjeros .. 

Las condiciones de vida de l.a pobl.ación en general. no mejoraron 

al. final. del. sexenio, inclusive empeoraron, ya que aún antes de 

que final.izara aumentó el. desempl.eo: y· e~peor6 el. poder 

adquisitivo de l.a pobl.aci6n. 

Por otro l.ado, l.a pol.1.tica exteri.·~·~-j-~~·· estos" anos tuvo un 

punto a su 

participara 

favor. Este 

activamente en 

pais 

;~··,<:~~~~~~·~ª~:~ :j/:·:~: ,Órg~nj_.zacione~ 
internacional.es y presentó impo-~:tá.n:t~~s;'..:p.z:_Opu·~-~tas~-.: entre el.l.as 

l.a iniciativa de reformas a i·~ :~_()"~ga~:iza"c:;i.6°n. de' las Naciones 

Unidas. También l.ogró el. pais a 
' . ' , ' ' 

organizaciones internacional.es im~~r~antes,_ participó en l.a 

conformación de otras (como l.a Organización Mundial. de 

Comercio}, firmó tratados de l.ibre comercio con· otras naciones 

y promovió l.a imagen internacional. de México, incrementándola 

significativamente.. Cabe destacar que muchas de 1.as acciones 
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Conclusiones 

propuestas en el. Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o 1989-1994 sí se 

cumplieron. México mejoró sus rel.aciones bilaterales con l.os 

países vecinos y aumentó su presencia en diversos foros 

internacionales, renegoci6 1.os t:.érminos de l.a deuda externa, 

incrementó la concertación con l.os paises de América Latina en 

el. marco de l.as reuniones iberoamericanas, intensificó l.os 

esfuerzos de integración con Col.ombia y Venezuel.a (Grupo de l.os 

Tres) y propició un acercamiento con l.os pa1.ses de l.a cuenca 

del. Pacífico y l.a Unión Europea. 

En cuanto a l.a pol.1.tica mul.til.ateral., nuestro pai.s tuvo 

importantes l.ogros en materia de cooperación y sol.idaridad. Sin 

embargo, al. final. del. sexenio, 1a dependencia con Estados 

Unidos se acentuó de una manera más notable. El. gobierno 

mexicano optó' por evitar cual.quier enfrentamiento directo con 

esa nación. 

Ante este ~racaso de l.a pol.1tica exterior durante el 

qobierrlo _de Car16S ·salinas de Gortari, l.a mejor opción para· 

nuestro· p_a1s es una reorientaci6n de la misma, que se distinga 

como una pol..1tica sustentada en objetivos concretos, or,ientados 

a mejOrar de manera directa l.as condiciones intern_as,- que 

busque mejorar la posición· neqociadora frente a otras naciones 

-sobre todo frent.e ·a los Estados Unidos-, que busque ··re~u~i.~ la 

influencia interes extranjeros, que defien'd.~ y 

fortal.ezca la soberan!.a_ del. pa!.s y que verdadera.mente··-.. res~Onda 
al. interés del.a nación.mexicana. 

131 

-



ANEXOS 



Pacto de So1idaridad Económica 
(PSE) 

raae 1 (d:Lcimabr• 1997-febrero 1989) 
· Ajustes en precios y tarifas. 
• Control de precios de la canasta básica. 

Anexo t 

El mantenimiento de los precios de garantía de los 
productos agrícolas a los niveles reales de 1987. 
• Aumento salarial inmediato del. 15~ en diciembre y 20'ti en 
enero. Revisión mensual de acuerdo con la inflación esperada. 
• Política cambiaria en apoyo a la reducción de la inflación 
sin perdida de competitividad. 

Reducción del arancel máximo del 40~ al 20 por ciento. 
Reducción del gasto programable en 1.5~ del PIB. 
Eliminación de subsidios excepto a la agricultura. 

• El objetivo era alcanzar tasas mensuales de inflación entre 
l y 2~ a fines de 1988. 

Fa•• 2 (a.arz:o l.988) 
• No hay aumentos de precios o tarifas. 
• Se fi.ja el. ti.po de cambio al. nivel. del. 29 de febrero de 
1988. 
• Aumento sal.arial. de 3ii apl.i.cabl.e Cambien a l.os sal.ari.os 
contractual.es. 
• A.justes a preci.os de garantía. 

r··· 3 (abrii 1988-mayo 1988) 
Precios y tarifas del. sector públ.ico fijos. 
Precios sujetos a registro y a control. quedan fijos. 

• Sal.ario mini.mo fijo. 
• Ti.po de cambio fijo hasta el. 31 de mayo. 

r··· & (junio 1988-ago•to 1988) 
Precios y tarifas del. sector públ.ico fijos. 
Tipo de cambio fijo hasta el. 31 de agosto. 

• Precios sujetos a registro y control. quedan ~ijos. 
• Sal.ario mi.nimo fijo. 

ra•• S <•9Ptiembre 1988-di.cJ._.,re 1988) 
• Precios y tarifas fijos. 
• Sal.ario mi.nimo fijo. 
• Reducci6n del. I.VA. en productos al.imenticios procesados y 
medi.ci.nas del. 6% al. O por ciento. 

Reducci6n del. 30% del. impuesto sobre l.a renta para 
causantes con ingresos hasta cuatro veces el. sal.ario m.inimo. 

El compromiso de l.os empresarios a bajar l.os precios en un 
3 por ciento. 
• Tipo de cambio fijo, 

Fuente; JARQUE. Carlos y TELLEZ. Luís. El comh;Uc ? la jnD;¡cjQn M~xico, Grijalbo. 
l99J, p. 142 
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.Paat=o .PAr• .l.& E•Ca.bi.Lidad y e.l. 
Cz"•c:i.mi.ea. to JC'coa.ómico (PECE) 

F••• 1 (enero 19.99-ju1io 1989) 
· Los precios de servicios públicos con gran incidencia 
el INPC permanecieron constantes. 

Anexo II 

• Los precios de g.:irantia de los productos agricol.as se 
revisan para mantener sus niveles reales. Los precios de 
los fertilizantes permanecen constantes. 
• Algunos precios de insumos aumentaron pero los 
empresarios se comprometieron a absorberlos. 
• Acuerdo de revisar los precios control.ados caso por 
caso. 
• Aumento salarial a los mínimos en 8 por ciento. 
• Ela.boración de un presupuesto congruente con una menor 
inflacion y una economia en recuperacion. 
• Desli=amiento cambiario de un peso diario. 
• Reducción de la dispersión arancelaria. 

F••• 2 (aqoato 1989-d.i.ciembre 1989) 
Los precios de los bienes ofrecidos por el sector 

público permanecen constantes. 
• Aumento de los sal.arios mínimos en 6 por ciento. 
• Deslizamiento cambiario de un peso diario. 
• Las empresas acuerdan mantener sus precios y garantizar 
la oferta. 

El. gobierno compromete continuar la 
des regulación. 

r ••• 3 (•n•ro 1990-junio 1990) 
• Ajuste de los precios del. sector püblico para cumplir 
las metas del presupuesto. 
• Revisión de l.os precios controlados caso por caso. 
• Revisión del. sal.ario mínimo para mantener su poder de 
compra de acuerdo a la inflación esperada. 
• Deslizamiento cambiario de un peso diario. 

r••• <& (mayo 1990-novi.embr• 1990) 
• Aumento en los energéticos entre 6 y 12 por ciento. 
· Discipl.ina fiscal. partt lograr las metas presupuestales 
de 1991.. 
• Deslizamiento diario de 80 centavos del peso a partir 
del 26 de mayo. 

r ••• 5 (novi._.,re 1990-novielllb.re 1991) 
• Aumento en los energéticos entre 10 y 33 por ciento. 
· Aumento de los. sal.arios mini.moa del 16% a pa.rtir de 
noviembre de 1990 no aplicable a los contractuales. 
• Desl.i~amiento diario de 40 centavos a partir de 
noviembre. 
• Revisión de l.os precios de garantia del frijol y del 
maiz. 
· Discipl.ina fiscal. para lograr las metas presupuestales 
de 1991. 

Fuenre: JARQUE M., Carlos y TELLEZ K., Luis, op. cic., 
PP• 141-142. 



TABLA. 1 
MILLONES DE DOLARES EN :INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA 1989-1993 

Anexo III 

Nueva inversión Sa.l.do histórico 
Año Cantidad crecimiento Cantfdad Creclmiento 

('!.) ('!.) 

1989 2 913.7 7 .. 71 27 001. 1 12.09 
1990 4 978.4 70.86 31 979 .. 5 18 .. 44 
1991 9 897.0 98.80 41 876.5 30.95 
1992 8 334.8 15.78 50 211. 3 19.90 

1993* 5 246.7 n.d .. 55 458 .. o n.d. 

•Enero-junio 
n.d. No disponibl.e 
Fuenc:e; MARTIU'EZ., Gabriel, .. I.nversion en el. Tratado de L.i.bre Comercio", en: 

Lo negociado del. TLC, México, ITAM, 1994, p. 42. 

TABLA 2 
PORCENTAJE DE rNVERSJ:ON EXTRANJERA. 

ACUMULADA 1999-1993 

Año Tot:a.l. Industria1 Servicios¿ Comercio 

1989 100 66.6 
1990 100 62.3 
1991 100 58.6 
1992 100 55.9 
1993" 100 47.3 

J.Financie.ros, de administración, 
restaurantes, 
zEnero-junio, cifras prel.iminares .. 
Fuent:e; MARTINEZ, Gabriel., op. cít: .. , 

24.7 7.1 
29.0 6.8 
32.2 7.2 
33.9 8.3 
36.6 14.0 

comunal.es y 

P• 43 .. 

Est:rao---1.5 
1.6 
l. 5 
l. 4 
1.9 

social.~s, 

_,,_ 
paca.aria 

0.1 
0.3 
0.4 
0.4 
0.2 

hotel.es, 



Estructura de.1 gasto en ''Bíenestar Social."* 
(porcentaje} 

Infraestructura educativa y 
Escuela Digna 
Aqua potable •_¡ alcantarl.11.ado 
Urbanizacion 
Fondos municl.pales y programas 
de infraestructura social. 
Servicio soc::l.al y Nl.ños 
Solidaridad 
C:l.ectrl.ficacion urbana y rural 
Intraestructura de salud y 
Hosoita1 Digno 
Otros programas 

Mujeres en Sol..idarj_dad 
Prevención y readaptación 
social. 
cul.tura y deporte 
Educacion basl.Ca 
Vivienda 
Infraestructura de abasto y 
apoyo a1 comercio 
Ecol.ogi.a 
Becas de capacitación para el. 
trabajo 

*Recursos ejercidos durante l.989-1992. 

Estructura de.1 gasto en So1idaric:lad 
para .1a producción• 

(porcentaje) 

Sol.idaridad cara J.a oroduccion 
Desarrol.1.o de Comunidades 
:Indígenas 
Fondos de resas en Solidaridad 
El. resto de las actividades: 

Desarrol.l.o de áreas de riego 
E'roducción primaria y 
agro.industrial. 
Infraestructura pecuaria 
:Infraestructura pesquera y 
acuícol.a 
Desarrollo de áreas de 
temporal 
Becas de capacitacion para el. 
trabajo 

•Recursos eJercidos durante l.989-1993. 

13.8 

20.3 
12.e 
12.4 

e.e 

B.3 
7.9 

15.7 

40.l 
16.o 

l.0.4 
33.9 

Anexo IV 

Fuente: ROJAS, carl.os, ''El. Programa Nacional. de 
Sol.idaridadi•, en: Resumen de una visi6n de l.a modernización 
de Mexico, México, FCE, Tomo Y, 1994, pp. 61.7 y 618. 



Pai.a 

Reino Unido 
Francia 
Paises 
bajos 
Al.emania 
España 
Bélgica 
Luxemburgo 
Dinamarca 
Irl.anda 
Ital.ia 
Portugal 
Grecia 
Tota1. 

Pai.a 
Alemania 
Bene.l.ux 
Dinamarca 
Espada 
Franc:1.a 
Grecia 
Irlanda 
Ital.ia 
Países bajos 
Portugal. 
Reino Unido 
Tota1 

Pa.i.a 
Al.emania 
Benelu><. 
Dinamarca 
Espaf'\a 
Francia 
Grecia 
:Ir.landa 
Ital.ia 
Pa.i.ses 
bajos 
E"ortugal. 
Reino Unido 
'rotal. 

1989 

44.7 
16.5 
47.B 

84.7 
44.0 
o.s 
s.4 

12.7 
o 

6.6 
o 
o 

262.9 

M9xi.co-On~ón Europea 
inveraión extranjera di.recta 

1989-1994* 
(m.i.11.on•a de dól.are•) 

1990 1991 1992 

ll4.4 74.2 42.:... ti 

181.0 500.5 69.0 
126. l .l.19. 5 83. l 

288.2 84 • .., es.o 
10.9 43.8 37.2 

167.2 2. l 17.l 
9.1 19.3 17.4 

26.l 3.4 0.2 
5.0 4.? l.9 
4.6 2.0 ?.5 

o o l. l 
o o o 

932.6 854.2 746.3 

1993 

169. 2 
76.9 
eB.3 

lll.. 4 
63.5 
7.2 

14. 6 
11.4 
35.2 
4.6 

o 
o 

602.3 

~1aaion•a con-rcia1•• Méx.:i.ao-Onión &ur0P9a 
1989-1994* 

(mi.11.on•• de dó1ar••) 
BXPOJlTACXOMZS 

1989 1990 1991 1992 
361.4 452.5 529.3 489.0 
137.1 219.1 321. 5 282.4 

?.4 13.0 17.2 23.0 
981.0 1134.1 1457.0 1149.0 
481.3 551.S 600.0 549.5 

?.O 11.0 4.? 10.0 
2.0 s.o e.o 15.0 

138.0 211.2 172.3 146.0 
102.5 152.Q 183.l 148.4 
57.0 76.0 88.2 132. o 

194.5 187.0 219.l 240.2 
2469.2 3013.3 3600.4 3184. s 

1994• 

525.9 
s.o 

240.3 

34. 9 
59.6 

o 
0.3 
0.1 

o 
3.? 

o 
o 

869.8 

1993 
427.4 
223.l 
18.0 

1217. o 
439.0 

6.0 
120.4 

83.0 
191.4 
72.2 

196.3 
2993.B 

1989 1990 1991 1992 1993 
1368.3 1840.1 2328. l .:2464. o 2834.2 

157.2 249.0 328.0 305. o 269.l 
44.0 57. o ea.o 134. o 130.0 

329 .. 4 529.4 575.0 869. 4 1151.5 
564.3 712 .o 967.0 1298.0 1077 .. 0 

0.2 3.0 11.0 21. 5 23.0 
38.9 104. l. 70.3 l. 76.4 147. o 

365.1 457 .o 623.0 975.3 Bl.S.3 
130.0 225.5 215.5 238.0 240.5 

4.0 s.o 16.0 13.0 l.0.3 
327.0 491.3 499.3 615. 5 589. s 

3328.4 4673.4 5713.2 7110.1 7290.4 

Fuence: Revista Mexicana de Pol.ítica Exterior Nº 44. Otodo l.994 
•enero-mayo 
••enero-junio estimado 

Anexo V 

1989-
1994* 
1375.2 

848.9 
705.l 

688.9 
.259. o 
194 • .l 
66.l 
53.9 
46. 8 
29.0 
l.l 

o 
4268.1 

1994•• 
210.0 
114.0 

6.0 
311.2 
163.0 

0.6 
SS.O 
41. o 
70.0 
25.0 
93.0 

1088.B 

1994•• 
1397. o 
147.0 

70.4 
785.0 
672 .. 0 

l.0.2 
45.0 

420.0 
99.4 

s.o 
31.l..4 

3962.4. 



Anexo vr 

México en e1 Mundo de 1990-1993 

Negociaciones ele Pacificación Reaiizadas en México 

1990- A petición de Guatemala prestó su territorio para el 
diálogo entre distintas organizaciones políticas y sociales de 
ese país. 

1992- Entre el gobierno colombiano y la Coordinadora 
Guerrillera Simón BoJ.í·.·c::1r. 

• 1992- En los meses de enero, febrero y agosto, negociaciones 
entre el gobierno guatemalteco y la Unión Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca. 

• 1992- En enero, Acuerdos de Paz para El Salvador, firmados en 
el Castillo de Chapultepec. 

1992- México participó con policías en la Misión de las 
Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) . 

Fu.ente: BARRA.ZA. L., Adri.a.na, ''Mexico, actor activo e in:f1uyente en Ame.rica 
Latina'', en: El Einopcicrg. 21 de diciembre de 1993. p. 42. 
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