
E 1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

representa en genera l una nueva generación de formas de 

integración regional internacional por medio de las cuales se 
formaliza el acto de integración económ ica comercial y pro
ductiva entre naciones con niveles de desarrollo económico 

desiguales. El TLCA N no entra en la clasificación y definición 
clásica de Balassa, quien considera que todo proceso de inte
gración es gradualista y debe ocurrir entre economías con el 
mismo nivel de desarrollo. 1 De ahí la pertinencia de analizar 
esta forma de integración económica internacional inaugu
rada por el TLCAN y surgida en el decenio de los noventa .2 

El TLCAN es un ac uerdo internacional que, como establece 

Balassa, libera los flujos no sólo del comercio internacional 
entre los países integrantes, sino también los de capital. 
Además, por medio del TLCAN se observa la integración de 

economías con niveles de desa rrollo diferentes. 
En la primera parte de este trabajo se exponen las carac

terísticas del proceso de integración euromediterráneo, que 

también incluye países con niveles de desarrollo desiguales; 
este proceso cons idera la constitución de un área de libre 

comercio entre Europa y algunos países del norte de África . 
En la segunda parte se revisan las especificidades del TLCAN 

en el caso de México, destacando la importancia del efecto 

de creación del comercio en la inversión extranjera directa y 
las finanzas públicas. 

* Investigadora de l Departamento de Estudios Económicos de El Co le
gio de la Frontera Norte <leticiah@co lef.mx>, <ieticiahb@hotmail. 
com> . 
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1. B. Balassa, The Theory of Economic lntegration , Homewood 111, Richard D. 
lrw in, Londres, 1961 . 

2. Cuauhtémoc Calderón, "Apertura económica, salarios y la migración in
ternacional", Análisis Económico, vol. XXI , núm . 46, México, 2006 . 

j 

• 



ALG UNAS CARACTERÍSTICAS DE LA INTEGRACIÓN 

EUROMEDITERRÁNEA 

Como parte de la nu eva generac ión de los procesos de 
integración entre países con ni ve les de desarrollo econó

mico desiguales se encuentra el TLCAN, cuya parti cularidad 

reside en que los países participantes liberaron tanto los flujos 

co merciales como los de inversión ex tranjera directa . E n 

este sent ido, el país receptor, México, modificó las leyes que 

protegían la inversión nacional y regulaban la participación de 

la inversión extranjera directa en los sectores estratégicos de la 

industria nacional. Por otro lado, en el proceso de integración 

de los países del sur y el este mediterráneo (PSEM) a la Unión 

Europea (UE), en el marco de los Acuerdos Euromediterrá

neos , sólo se liberaron sus respectivos flujos comerciales. 

Así, a pesar de que estos acuerdos tengan en común el hecho 

de ocurrir entre países con niveles de desa rrollo económico 

des iguales, guardan diferencias importantes por el entorno 

geoeconóm ico y político en el que se desarrollaron. 3 

Por medio del proceso de asociación euromediterráneo o 

Proceso de Barcelona que se inició en 1995, la UE y los paí

ses mediterráneos impulsa ron la cooperación en el ámbito 

económico con el objetivo de llegar al estableci miento de un 

á rea de libre comercio que entraría en pleno vigor en 2010. 

La zona congregaría 40 países, lo que supone un mercado 

de 600 a 800 millones de consum idores. 

Sin embargo, la ap licac ión del Acuerdo de Libre Comer

cio Euromed iterráneo ha acentuado la relación económica 

asimétrica entre los PSEM y la UE, ya que la mayor parte del 

costo eco nóm ico del proceso de liberalización com ercial ha 

descansado sobre todo en los PSEM. Dado que la cooperació n 

euromediterránea es una forma de integración eco nómica de 

tipo centro-periferia, fu e necesario apl icar una serie de políti

cas económ icas para nivelar las economías de los PSEM antes 

de abri rlas a las de los países de la Unión Europea. 

El efecto asimétrico es resultado de otros dos procesos 

sim ul táneos de integració n que han ocurrido en torno a 

la const itución de la U E. Primero es necesario considerar 

el proceso de integración interno de la UE, de naturaleza 

económica, cuyo objet ivo es la profundización, la homo

gene izac ión y la unifi cación del espacio económico euro
peo. Después, la integración de los países del este de Europa 

co n la UE, que constituye un a restricción externa para el 

proceso de integración entre los PSEM y la UE porque en el 

momento en que todos esos países ingresen se puede gene

rar un efecto negativo de desplazamiento de la invers ión 

3. Canadá, Estados Unidos y México en el caso del TLCAN, y la Unión Europea 
y los paises del sur y este del Mediterráneo. 

extranje ra directa y de desestabilización de los países del 

sur y el este mediterráneo. 

En térm inos genera les, los efectos de desplazamiento obe

decen a la desviación de los flujos financieros de un bloque a 
otro para satisfacer las necesidades de inversión directa del 

bloque de los países del este de Europa a expensas de los PSEM. 

Este efecto se reforzó por el tratamiento privilegiado que se 

otorga a los países europeos del es te en términos del reesca

lonamiento de la deuda externa, programas de asistencia téc

nica y operaciones de cofinanciamiento, entre otros. 

El efecto desestabilizador es resultado de la existencia de 

ventajas comparativas aná logas entre los PECO y los PSEM 
frente a la UE. La desviación de los flujos financieros hacia los 

PECO ubica a éstos en una posición compet itiva más venta

josa en la producción de bienes manufacturados, por lo que 

la competencia con los países de Europa central en términos 

de costo y productividad de la mano de obra puede ser en 

demérito de los PSEM. En este caso, los PSEM tendrían que 

fundar su desarrollo económico de la siguiente manera: li

mitarse a una relación de comercio internacional interrama 

de tipo norte-sur y especia liza r su comercio intraindusrrial 

en ramas generadoras de intercambios cruzados de produc

tos si mi 1 ~ res con fuerte va lor agregado. 

Diez años después de iniciado el proceso de integración 

de la UE con los países del Med iterráneo, el balance no re

sulta favorab le. Se puede considerar que cada vez se aleja más 

de los objetivos origi nales a l acentuarse la divergencia entre 

los PSEM y la UE. Los ritmos de la integración UE-PSEM han 

sido en extremo lentos, con excepción del acuerdo con Tú

nez, cuya entrad a en vigor sólo tomó tres años. 

Para mejorar y superar estos desequilibrios derivados del 

proceso de integración , la UE compromet ió una fuerte ay u

da financiera hacia los PSEM . El paquete comprende ay udas 

no reembolsables y préstamos. Con ello se buscaba sostener 

la transición económica y contri buir a mejorar el nivel de 

desarrollo económ ico de las econom ías del sur, ayudando 

así a romper las as imetrías derivadas de la integración eco

nómica. El financiamiento se ha cana li zado por medio de 

programas económicos que buscan impulsar el desarrollo 

del sector privado y reformar el sector financiero. En el 

caso del desarrollo socia l y rural se ap li ca ron programas 
que buscan apoyar la educación, la salud, la formación pro

fesional y la protección del medio ambiente. 

Sin embargo, la ayuda europea no ha permitido el despe

gue económico esperado de los PSEM y además la ayuda pro

metida se redujo de manera cons iderable, de 618 millones de 

dólares en 1996 a 472 millones en 2001. De los recursos ya 

comprometidos para los PSEM , la UE ha gastado de m anera 

efect iva sólo 40 por ciento. 
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El TLCAN hasta la fecha no ha 

logrado construir una zona de 

prosperidad compartida. Al 

contrario, al integrarse por socios 

con niveles de desarrollo económico 

tan desiguales, se han reforzado 

los desequilibrios y las asimetrías 

económicas. En el caso de México, 

el socio más pequeño, el resultado 

es un crecimiento económico bajo, 

menor desarrollo, mayor desempleo y 

emigración galopante 

Por otra parte, a 10 años de la aplicación del Acuerdo de 
Libre Comercio entre la UE y los PSEM, no ha habido ca mbios 
significativos, dado que los países del Mediterráneo conti
núan especiali zá ndose en productos manufacturados inten
sivos en mano de obra y baj a intensidad tecnológica. 

La exclusión de la zona de libre cambio de los productos 
agrícolas constituye a su vez una de las grandes insuficiencias 
de esta cooperación y un fuerte obstáculo para el desa rrollo 
económico de la región . La agricultura representa para los 
países mediterráneos de 10 a 20 por ciento de su PIB , y es te 
sector emplea a más de 40% de su pobl ac ión activa. Son 
casi los únicos productos en los que los países del sur pue
den esperar un mínimo de competitividad en los mercados 
europeos. Pero como el mercado común agrícola de la UE 

está aún muy protegido, los países mediterráneos del sur se 
enfrentan a tasas de protección demasiado elevadas . Se su-
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pone que la li berali zac ión ac recentada de los in te rca mbios 
ag rícolas e m re los soc ios, dado su ca rácter co mplememario, 
se trad uciría en un a ganancia considerable en términos de 
crecimiemo y de gastos pres upuestarios. Ma rruecos, cuya 
situ ac ión es representat iva de los orros países de la región, es 
el que más redujo sus tari fas adua neras (57%), pero sus bene
fi cios son muy escasos. La li bera 1 izac ión co mercia 1 se 1 imita 
a los bienes el e equipamiento y productos i nrermed ios para 
los que Marruecos no dispone de ventajas compet iti vas que 
le permitan ampliar su mercado . Por otra parte, Ma rruecos 
ya alcanzó su nivel potencial de ex portaciones y no pu ede 
sa ti sfacer la crecieme denu ncia europea por la ausencia de 
una ve rd adera rees tructurac ión del tejido industrial nacio
nal. La inve rsión ex tranjera di rec ta a su vez, no ha comribu i
do al proceso productivo de los PSEM, ya que no ha A u ido en 
el vo lumen deseado. La región recibió lEO de tres a cuatro 
veces menos que los otros países emergemes de nive l de de
sa rrollo co mparable (por ejemplo, América Lat ina y As ia o 
los nuevos miembros de la Unión Europea). 

El proceso de imegración euromediterránea pone en evi
dencia que, pese al programa de ay uda fin anciera de la UE 

para contribuir al proceso de transición, no ha sido suficien
te para esta bl ecer un a relac ión que lleve a la prosperid ad 
compartid a. Al crea r una zona de libre comercio entre paí
ses con niveles ele desarrollo económico des igual, las libres 
fuerzas del mercado no logran superar de manera espontá
nea todas las limitames es tructurales que prevalecen en los 
países de la región. 

ESPECIFICIDADES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 

DEL NORTE : LA EXPERIENCIA MEXICANA 

E 1 TLCAN, firmado e m re Ca nadá, Es tados Unidos y Méxi
co, constituye uno de los primeros tratados inscritos en 

una típica relación norte-sur, ya que incluye países con ni
veles de desa rrollo eco nómico muy des iguales. A diferencia 
del Acuerdo Euromediterráneo, el TLCAN se rea li zó sin los 
preá mbulos de la ayuda económica y la asistencia técnica, 
además de pasar por un proceso de reducción de aranceles 
relativa mente rápido. 

Antes de la firma del Tratado, los aranceles en Méx ico 
se situaban entre 5 y 20 por ciento, y después de la firm a 
debían redu cirse de manera progresiva hasta desaparecer 
en enero de 200 8. En el TLCAN hay cinco ritm os de des
gravac ión que se identifican co n precisió n por medi o de 
códigos . 

Los aranceles de los bienes indi cados con el códi go A 
deberían desaparecer de inmediato después de la firm a del 



T ratado ; aquellos ma rcados con el código B habrían de des

grava rse en cinco años pa ra desa parecer por completo en ene

ro de 1998; los marcados con el códi go C, en 10 años, has ta 

su desapari ción en enero de 2003; aquel los marcados con C + 

to marían 15 años para desgrava rse, y po r último los identifi 

cados como B6 to marían se is años (e nero de 200 0) . 

Diez años des pués de instrumentado el TLCA N, con cas i 

todos los bienes ya sin grava men, los resultados no son los 

esperados en m ateri a de crecimiento, empleo y sa la rios. La 

eco nom ía presenta un co mportamien to erráti co y ti ende a 

decrece r (véase el cuadro 1). En consecuencia, el aparato pro

ducti vo se mues tra incapaz de genera r el volumen de empleo 

que dem and an la diná mi ca demográ fi ca y el rezago hi stó

ri co. Se calcula que de 1993 a 1998 se debieron c rea r poco 

más de 5.5 millones de empleos só lo para cubrir las necesida

des de rrabajo generadas po r la din ámica demográ fi ca. 4 Sin 

embargo, de 1993 a 1998 sólo se creó 60% (3 .3 m illones) de 

los empleos requeridos .' Los sa la ri os rea les dec rec ieron en 

luga r de igualarse, como se pretendía, co n los del mercado 

labora l es tadounidense. En 2002 la diferencia sa lar ial entre 

obreros mex ica nos y estadounidenses fu e de cas i siete veces 

favo rable a Es tados Unidos . También se obse rva que la pro
ductividad no ti ene un papel determin ante en el diferencial 

sa la rial, ya que la d ifere ncia del ind icador de productividad 

entre ambos países ha te ndido a disminuir e incluso, en a l

gunos casos, res ulta mayo r en Méx ico. e' 

4. Consejo Nacional de Población (CONAPO), Algunos nexos entre la transición 
demográfica y la fuerza de trabajo, Conapo, México, 2002. 

5. Cuauhtémoc Calderón , op. cit. 
6./bid. 

Efectos del TLCAN de creación o desviación de l comercio 

En términos generales, el T LCAN t rajo consigo una serie de 

ajustes en la estruc tura productiva del país derivados de la 
capacidad o incapacidad de los empresa ri os mexicanos para 

adaptarse al nuevo en to rno internacional. Sin embargo, es te 

proceso de reinse rció n de M éx ico en la econo mía mundial 

com enzó antes de la firma del Tra tado , en 1985, con el in

greso de México al GATT. Ello preparó y creó las condicio

nes adecuadas para que la eco nomía se integrara nueve años 

más tarde en el T LCAN . C on la entrada al GATT , la economía 

mexicana reorientó y especializó sus flujos comerciales hacia 

el área geográfi ca de Es tados Unidos, y abrió sus fronteras 

económi cas a las inve rsiones internacionales procedentes en 

su m ayo r parte de di cho país. 

D e 198 0 a 2000 se observa una reorien ración crecien

te de los fluj os del co mercio ex terior m exicano hacia el área 

geográfi ca de América del No rte , en parti cular a Estados 

Unidos. D e hecho, durante los últimos 20 años, el comer

cio ex teri o r de M éx ico perdió su diversificació n geográfica 

y tendió a concent ra rse en di cha área. En promedio, duran

te el periodo del GATT, de 1985 a 1993 , las exportaciones 
a Es tados Unidos y el área de América del N o rte llega ron a 

representar 7 1.1 y 72 por cien to, respectivam ente, de las ex

portaciones totales (véase el cuadro 2) . Es te periodo repre

sentó un punto de inflex ión a partir del cual los flujos de las 

rutas exte rnas se co ncentran sobre todo en América del Nor

te : en promedio, 87.3% de las exportacio nes totales después 

de la firm a del TLCAN. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: TASA DE CRECIM IENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN GRAN DIVISIÓN, 1993-1998 

Promedio 

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 1994-2001 

Total 4.4 -6.2 5.2 6.8 5.0 3.6 6.6 -0. 2 3.2 

Agropecuario 0.2 1.8 3.8 0.2 3.0 1. 5 04 6.1 2. 1 
Minería 2.5 -2.7 8.1 4.5 2.7 - 2 1 3.8 0.8 2.2 
Manufactura 4.1 -4.9 10 .8 9.9 7.4 4.2 6.9 -3. 7 4.3 
Construcción 8.4 -23 .5 9.8 9.3 4.2 S O 4.1 -5.3 l. S 

Electricidad, gas y agua 4.8 2.1 4.6 5.2 1.9 7.9 1.0 1.3 3.6 
Comercio, restau rantes y hoteles 6.8 -15.5 4.8 10.7 5.6 3. 1 12.2 - 1.9 3.2 
Transporte. almacenaje y comunicaciones 8.7 -4.9 8.0 9.9 6.7 7.8 9. 1 3.8 6. 1 
Servicios financieros 54 -0.3 0.6 3.7 4.6 3.6 5.5 4.6 3.5 
Servicios sociales y comunales 13 -2.3 1.0 3.3 2.9 2.1 2.9 -0.3 14 
Servicios bancarios imputados 11 1 - 10.7 -5. 1 10.6 5.6 5.9 6.8 6.5 3.8 

Fuente: Cálculos propios con datos deiiNEGI, Indicadores Económicos. México, 2003. 

COIV/ERC/0 EXTERIOR, MAYO DE 2006 385 



C U A D R O 2 
cia intern ac iona l. Con ello el 

efecto de creación de comercio 

puede genera r también un pro

ceso de desaparición de empre

sas que modifique de manera 

sustantiva la capacidad insta

lada del país . 

MÉXICO: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA CRECIENTE DE LOS FLUJOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL, 

1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980-1984 1985-1993 

X M X 

América del Norte 59 . 1 64 .6 72.0 

Estados Un1dos 56 .5 62 .2 71.1 

Resto del mundo 43 .5 37 .8 28.9 

X: exportaoones; M: importaciones 

Fuente: calculas propios con datos deiiNEGI, Indicadores Económicos, México, 2003 . 

Los efectos de creación y desviación de los intercambios 

comerciales derivados de la progresiva integración de la eco

nomía mexicana con el área geográfica de América del Norte 

son muy importantes para entender el proceso de adaptación 

y aj uste de la estructura y los age ntes económicos durante 

esta crans ición. 7 De hecho, en el marco de la teoría econó

mica de la integración , los modelos de la primera genera

ción, desarrollados a partir de Viner, estudiaron los efectos 
de la integración de dos o más mercados sobre el bienestar, 8 

y de manera particular investigaron los efectos de creación 

o desviación de los intercambios .~ 

De acuerdo con esta literatura hay creación de comercio 

cuando un país incrementa las importaciones de bienes prove

nientes de los pa íses socios mediante la supresión o reducción 

de las barreras arancelarias y no tarifarías. Ahora bien, es te 

incremento de los bienes importables se considera, por un a 

paree , benéfico en la medida que eleva el nivel de bienestar ge

neral de la población; pero por el lado de la oferta puede traer 

consigo importantes costos de ajuste para las empresas, cuyos 

productos son sus titutos perfectos de los bienes importab les 

pero el mercado los desplaza al no adaptarse a la competen-

7. Efectos consignados por la literatura clásica sobre la integración económica; 
véase J. Viner, The Customs Union lssue, Carnegie Endowment lar lnterna 
tional Peace, Nueva York, 1950. 

8. Viner es el primero en definir y dis tinguir entre los efectos de creación y 
desviación de los intercambios si n tomar en cuenta el nivel de la tarifa 
arancelaria comú n; razona en el marco de la estática compa rativa sin con
siderar las reacciones de la oferta y la demanda; considera un solo producto 
independiente de los otros productos; es un análisis de tipo de equ ilibrio 
parcial ; supone que los mercados se comportan como competencia pura y 
perfecta, con rendimientos constantes a escala. 

9. Esta primera generación se ocupa del estudio de los efectos de la integración 
económica en el bienestar, con la hipótesis de competencia pura y perfecta. 
De acuerdo con esta teoría, las ganancias y las pérdidas se explican sobre 
todo por la especia lización de la producción determinada por la ventaja 
comparativa. El au tor integra de manera secundaria la exp licación de estas 
pérdtdas y ganancias por la presencia de economías de esca la y por las 
variaciones de los términos de intercambio. 
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1994-2000 

M X 

66.8 88.3 

65 .0 86.3 

35.0 13.7 

M 

76.4 

74 .4 

25 .6 

Se observa desv iac ión del 

comercio si, en ra zó n de los 

ara nce les aplicados sobre los 

productos de lo s países qu e 

no so n soc ios, los precios de 

estos productos aumentan en 

relación con los de los países 

socios. Con ello una paree de las importaciones provenientes 

de los no socios se sustituye por las de los países que firmaron 

el tratado de libre comercio. De acuerdo con la litera tura , 

el efecto de desviación se traduciría entonces en una fuerce 

pérdida del bienestar general de la población. 

Es importante entonces estudiar el papel de estos dos efec

tos para el caso mexicano .10 La rel ación general de las impor

tac iones con respecto al PIB puede constituir un indicador 

aproximado del efecto de creación del comercio , por lo que 

se analiza su comportamiento durante eres momentos clave 

de la evolución de la política comercial de México. 

De 1980 a 1983 el país mantuvo una política comercia l 

proteccionista dentro de una de las peores crisis macroeconó

micas, con alta inflación, desempleo creciente, di sminución 

de la liquidez internacional, aumento de las tasas de interés, 

caídas de los precios de las materias primas y transferencia 

del PJB hacia el exterior. Luego de administrar la crisis de la 

deuda ex terna con base en la contracción de la demand a in

terna, a partir de 1985 el go bierno ap licó un nuevo progra

ma de ajuste estructural con el que , además de la disciplina 

fi sca l y monetaria, se proponía una política comercia l de li 

beralización y Aexibili zac ión de las condiciones de entrada 

y operación de la inversión ex tranjera directa. 

Esta política comercial se formalizó co n la entrada de 

México al GATT. En este punto se ini ció un periodo, de 1985 

1 O. Además de las políticas comerciales aplicadas por medio del GATTy el TLCAN, 
la cercanía geográfica de México y Estados Unidos ha sido y sigue siendo un 
factor que explica la gran concen tración de los flujos comerciales hacia el 
área de América del Norte, por lo que el método que se utiliza es importante 
para anali za r los cambios inmediatos de la dist ribución geográfica de los 
flujos comerciables con el exteri or, dado que consigna los cambios que se 
producen en lo inmediato. Consideramos también que puede ser insuficiente 
en la medida que otros factores, como los ciclos económicos de Estados 
Unidos y México, puedan influir en la reorientación geográf ica de los flujos 
comerciales de México hacia el área de América del Norte, por lo que para 
aislarlos es necesario utilizar otros métodos de análisis, como los modelos 
de equilibrio general ca lcu lable o los modelos gravitacionales. 



a 1993, de profunda y rápida liberalización del comercio ex
terior y apertura crecien te a la invers ión ex tranj era directa, 
lo que pro piciaría la localización en el país de procesos ma
nufactureros intensivos en mano de obra. Con esto el país 
es taba en condiciones de re inse rtarse en la nueva divisió n 

internacio nal del trabajo. Es te proceso de apertura comer
cial y atracción de la IED culminó con la firma del TLCAN 

en enero de 1994. 11 C on este acuerdo surge en el ámbito in 
ternacional una nueva forma de lib re comercio, una for ma 
híbrida que no aparece en la definición clás ica de Balassa, 

dado que, además de la libre circulación de mercancías, los 
servicios y los derechos de propiedad intelectual, en su capí
tulo 11 incluye un régimen de libertad total de circulación 
de los capitales. 

11 . El decen io de los noventa vio nacer nuevas formas de integración económica 
que consideraban el proceso de integración entre países desarrollados (norte) 
y emergentes (sur). Esto supone que el modelo tradicional de la integración, 
de Jacob Viner, se modificó al tomar en cuenta no sólo la fusión de los 
mercados y el libre comercio entre los socios, sino también el libre despla 
zamiento del capita l extranjero del norte al sur. Así se lograría alcanzar de 
manera simultánea el bienestar de la población y el pleno empleo en el país 
emergente. 

Con la primera oleada de liberalizació n comercial, de 

1985 a 1993, la parte de Es tados Unidos en las exportacio 
nes totales mexica nas se incrementó de manera noto ri a al 
pasa r de 59.1 a 72 por ciento en pro medio (véase el cuad ro 
2). Es decir, la apertura tuvo un efecto benéfico en las ex

portaciones de México hac ia Es tados Unidos, mientras que 
los A. u jos co merciales del res to del mundo tendieron a caer, 

desplazados por los A. u jos comerciales del área de América del 
Norte . El comportam iento de la razó n de las importaciones 
respecto al PIB obse rvó un incremento entre el periodo que 

antecedió y sucedió a la liberalización, ya que pasó de 9.8 a 
13 .68 por ciento en promedio (véase el cuadro 3) . 
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C U A D R O 3 de consu mo y agropecuarios, 

lo que implicaría una pérdida 
del bienesta r de la població n 

MÉXICO: EFECTOS DE lA liBERAliZACIÓN COMERCIAl SOBRE lOS FlUJOS DE COMERCIO INTERNACIONAl 

(RAZÓN DE lAS IMPORTACIONES RESPECTO Al PIB, PORCENTAJES) 

1980-1984 

Totales 9. 77 
Agricu ltura y silvicultura 105 
Ganadería. apicultura, ca za y pesca 0.10 
Industria extractiva 0.14 
Industria manufacturera 840 
Servicios y productos no clasificados 0.08 
Bienes de consumo 0.20 
Bienes intemedios 6.16 
Bienes de capita l 2.00 

Fuente: Cilcu los propios con datos deiiNEGI, Indicadores Económicos, México, 2003 . 

En resumen , en el comportamiento de la relación gene
ral de importaciones totales con respecto al PIB, en el pe

riodo de 1985 a 1993 tendió a dominar el efecto de creación 
del comercio. 

Después de la firma del TLCAN, de 1994 a 2000, esa ten

dencia se reforzó y amplió. La parte de Estados Unidos en 
las exportaciones e importaciones totales del país se incre
mentó de manera significativa, con lo cual los Rujos comer

ciales de México tendieron a concentrarse en América del 
Norte. En el curso de este periodo que sucedió a la firma del 
Tratado, las exportaciones hacia el área de América del N or

te fueron de 88.3% y las importaciones procedentes de esta 
área alcanzaron 76.4% (véase el cuadro 2). Además, la par

ticipación de la importaciones con respecto al PIB observó 
un incremento inédito de 30.2% (véase el cuadro 3). Todo 

lo anterior indica que durante el periodo posterior a la firma 
del Tratado el efecto de creación del comercio dominó de 
manera categórica sobre el efecto de desviación. 

El análisis de los cambios en las importaciones por tipo de 
bien revela que el efecto de creación del comercio dominó con 
gran fuerza durante el periodo que sucedió a la firma del TL

CAN, ya que se observó un incremento de la proporción de las 
importaciones de bienes in ter medios (alrededor de 23.2%) y 
de los bienes manufactureros (28.3% más o menos). El com
portamiento de la proporción de las importaciones de bienes 
de consumo con respecto al PIB muestra que predominó el 

efecto de desviación y que lo propio se dio en el mercado de 
productos ag ropecuarios (véase el cuadro 3). 

Destaca que después de la firma del Tratado, de 1994 a 
2003, haya dominado el efecto de creación de comercio en la 
economía mexicana. Este efecto predominó en el mercado de 
bienes intermedios y manufacrureros. A su vez, el efecto de 

desviación del comercio prevaleció en el mercado de bienes 
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1985-1993 

13.68 
0.74 
0.14 
0.16 

12.52 
0.12 
0.16 
9.50 
2.65 

1994-2003 

30.22 
0.98 
0.10 
0.31 

28.29 
0.58 
0.08 

23 .22 
4.04 

en general. 
El predominio del efecw 

de creación en el mercado ma

nufacrurero y de bienes inter
medios provocó sin embargo 

el incremento del desempleo y 
la emigración debido a la des

aparición de muchas empresas 
nacion ales que no se adapta
ron a la competencia interna-

cional. Ésws serían los efectos 
colaterales de la creación de 

comercio en la estructura pro-
ductiva de un país que se asoc ia con otros de nivel económi
co desigual. Es decir, en el caso de México esta siruación la 

determina el tipo de estrategia productiva que se profundi
zó con el TLCAN. 

El proceso de globalización intensifica la competencia 
mundial en manufacturas , por lo que la dinámica del comer
cio internacional está condicionada en gran mediJa por las 
necesidades de las grandes empresas. El TLCAN ha sido una 

vía para la nueva modalidad de despliegue estratégico de la 
producción estadounidense en el proceso de globalización. 
Muchas empresas en México invirti eron en la conforma
ción de plataformas de exportación dedicadas a ensamblar 

componemes estadounidenses para competir mejor en su 
propio mercado nacional. 

La estrategia de la s empresas transnacionales h a de

terminado la dinámica tanto de las exportaciones cuanto 
de las importaciones, así como la concentración en pocos 
productos, pocas empresas y pocos mercados (tendió a re
for zar las estructuras oligopólicas), como la industria 

automovilística, la de equipos y accesorios eléctricos y la 
química. De especial importancia para este desarrollo ha 

sido la industria maquiladora de exportación, que ocupa 
un lugar importante emre las actividades, manufacture
ras mexican as . 

La creciem e apertura a la 1 ED, que proviene en su mayor 
parte de Estados Unidos, ha constituido la fuente de fin an
ciamiento de la industria manufacturera. De 1994 a 2001, 

la lEO provenieme de Es tados Unidos pasó de 47 a 77 por 
ciemo del total (véase el cuadro 4). 

Como resultado de la integración emre la economía mexi
cana y la de Estados Unidos, el proceso de industria lización 

nacional adquirió una configuración particular. Se dio lugar 
a la conformación, por un lado , de un a planta productiva 



CUADRO 4 

MÉXICO: INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA PROVEN IENTE DE ESTA DOS 

UN IDOS, 1994-2001 

Porcentaje Variación 

1994 47 
1995 66 10 
1996 67 -5 

1997 61 44 
1998 65 -29 
1999 54 32 

2000 73 66 
200 1 77 72 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Secreta ria de Economía, Dirección 
General de Inversión Extranjera. 

moderna, efi ciente y dinámica donde se concentran relativa
mente pocas empresas ex tranjeras que han co nstruido plata
formas de exportac ión orientadas al mercado de América del 
Norte y, por otro, a que se mantenga un sec tor tradicion al, 
menos efi ciente y dinámico donde se co ncemran la mayoría 
de las empresas nac ionales y el grueso de la fu erza laboral. 

Efectos en las finanzas públicas 

En términos generales, la es trucmra y el nive l de los ingre
sos fi scales mvieron un cambi o poco significa tivo después 
de la firm a del TLCAN . El nivel de recaudación total como 
porcemaje del PI B de 1994 a 2003 cayó dos pumas en pro
medio (véase el cuadro 5) . En parte es to se explica por la dis
minución progres iva de los aranceles, de 1994 a 2003, cuya 
recaudac ión pasó de 1 a 0.6 por ciemo del PI B en promedio . 
Esto se mantendrá como un factor de contracc ión de los in
gresos impos itivos fi scales has ta 2008. 

La es tructura no sufrió ca mbios; los in gresos generales 
del gobierno se parecen en términos generales a los de Ar
gemina y Colombia, la parte de los ingresos tributarios es 
uno de los más bajos y son inco nsistemes co n los está nd ares 
de la OCDE. Méx ico es el país miembro de es ta última con 
la recaud ación tributari a más baja. 

CO NCLU SIONES 

E 1 imerés general de es tablecer un [!·a tado de libre comercio 
con Es tados Unidos y Ca nadá, al menos para Méx ico, 

res idía en lograr un crecimiento económico sos tenido que 
ga rami za ra el empleo y mejores ni ve les de vida de su pobl a-

ción. El Tratado se aplicó con la co nsideración de que el libre 
co mercio, ceteris pnribus, ge neraría benefi cios po r igual a 
todos sus participames. Si se cree en los modelos neoclás icos, 
la mov ilidad de los facto res de producción entre las regiones 
debería traducirse al fin al en un a homogeni zación de los 
salari os, los cos tos y la tasa de dese mpleo. Según la teo ría 
ortodoxa económica, las economías pequeñas serían las prin
cipales beneficiarias del libre intercambio. Las desventajas 
deta ll a se pueden reabsorber por la in tegración regiona 1 y la 
intern ac ionali zac ión de las ac tividades productivas . 

La literatura cl ás ica sobre la imegración económica hace 
reFerencia a las barreras ta ri fa ri as a la emrada de productos 
o se rvicios que desvían los Aujos de comercio a favor de los 
miembros de la zona de libre interca mbio y en detrimento 
de socios comerciales ex teriores en un principio más co m
petitivos. En es te marco, los efec tos de creación y desvi a
ción de l comercio deri vados del proceso de integrac ión de 
la eco nomía mex icana con el área geográfi ca de América del 
No rte, teniendo en considerac ión el conjunto de los costos 
de transacción, debería n se r favo rables dada la proximidad 
loca l. Es ta proximidad permite minimiza r los cos tos de des
viac ión, lo que comribuye al mejoramiento del bienes tar de 
la pobl ac ión. 

CUADRO S 

MÉXICO: INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

(PORCENTAJES PROMED IO) 

1990-1993 1994-2003 

Total 25.4 23.1 

Petroleros 6.7 7.3 

Pemex 2.7 2.4 

Gobierno federa l 4 .1 4 .8 

Derechos y aprovechamientos 3.2 3.4 

IEPS 0 .9 1.4 

No petro leros 18.7 15.9 

Gobiern o federal 13.2 11.4 

Tributarios 10.1 9 .7 

ISR 4 .9 4 .8 

IVA 3.1 3.4 

IEPS 0.6 0.4 

Importaciones 1.0 0.6 

Otros impuestos 0 .5 0 .5 
No tributarios 3.0 1.7 

Derechos 0.4 0.3 

Aprovechamientos 2.3 12 
Otros 0.4 0.2 

Organismos y empresas 5.5 4.5 

Partidas informativas: 

tributarios tota les 11.1 11.1 

No tributarios totales 14.4 12 .1 

Fuente: cálculos propios con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
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Sin embargo, en el ámbi w de un modelo no rte-sur que 

pone en relac ión a economías de tamai1o muy diferenre, como 

es el caso del TLCAN, el res ul tado es di stin w al esperado. El 

resultado co rrespo nde más al de un m odelo teó ri co de com 

petencia imperfec ta, do nde las ga nan cias d e la adhes ión a 

una zona de libre cambio es ta rían determinadas sobre wdo 

po r la m edida relati va de los socios (en el caso del TLCAN, 

el más favo recido es Es tados U nidos). Por ot ra parte, en el 

marco de una es tra tegia indust ri al donde la !ED se enfoca en 

fo rtalece r las pl atafo rm as d e ex po rtación es tadounidenses 

y la industri alizació n se basa fundamentalmente en activi

dades de maquila, se genera una d iswrsión en el encadena

mi ento d e la planta produc ti va y profundiza la brecha de 

los sectores, lo que d etermin a un a es pec ializac ió n en la 

producció n que pone en riesgo una es trategia de industri a

li zación nacional. 
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El TLCAN has ta la fecha no ha logrado construir una zona 

de prosperidad compartida. Al contrario , al integrarse por 

socios con niveles de desarrollo económico tan desiguales, se ( t 
han refo rzado los desequilibrios y las asimetrías económicas . 

En el caso de M éxico, el socio más pequeño , el resultado es un 

crecimiento económico bajo, menor desarrollo , mayor des-

empleo y emigración galopante. El modelo de crecimiento 

hacia fuera, basado en el sector exportador, en el ámbito del 

libre cambio con libre movilidad de capitales, ha condiciona-

do la existencia de un sector manufacturero muy supeditado 

a la lógica de la empresa transnacional, con escasa articulación 

con los sectores productivos nacionales . El riesgo es perder la 

posibilidad de dominar los sectores clave de desarrollo durable 

de la economía, desde la perspectiva tan ro de la efi ciencia eco-

nómica como de la equidad social. Contrario a la experiencia 

euromediterránea, se incluyó la liberalización de la !ED, pero 

no un plan de ayuda previo a la apertura. @ 

,. 
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