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GREGORIO VIDAL 

Los procesos de integración en América 
y las opciones de México para el desarrollo 

INTRODUCCIÓN 

AL FINAL DEL 2008 se cumplen 15 años de vigencia del Trata
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Durante estos años, como acontece desde principios de la déca
da de los ochenta la economía de México tuvo un crecimiento 
mínimo. Hasta el 2007 se suceden varios ciclos en los que cada 
cuatro o cinco años hay un menor crecimiento y una contracción 
en el producto acompañado de devaluaciones o crisis monetaria 
y bancaria, o caídas en los mercados de valores y salidas de can
tidades importantes de capitales al exterior. 

Hasta los años 1994-1995 era frecuente que se presentaran 
varios de los acontecimientos antes señalados. En fechas poste
riores, no obstante el énfasis en la política de ajuste fiscal y de 
contracción monetaria y del crédito, la disminución en el creci
miento del producto y su comportamiento negativo en algunos 
años se mantiene. La más reciente contracción del PIB se dio en 
el 2001, continuando un pobre crecimiento en los años 2002 y 
2003. Lo excepcional, 1981 es el año en que se logra un creci
miento del producto de 6 por ciento. Desde el año 2001 no se 
alcanza esta cifra y las estimaciones del gobierno realizadas al 
presentar los criterios generales de política económica para el año 
2008 consideran que no es una meta para los años siguientes. 

En los criterios generales de política económica para 2008 
(CGPE, 2008) se estima un crecimiento del PIB de 2008 a 2013 del 
orden del 3.6 por ciento. En el mismo documento se sostiene que 
de realizarse las reformas estructurales y las medidas consideradas 

[5] 



6 GREGORIO VIDAL 

en el Plan Nacional de Desarrollo será posible acelerar el creci
miento hasta un 5 por ciento. No obstante, el denominado esce
nario macroeconómico 2008-2013 se realiza estimando un creci
miento del PIB de 3.6 por ciento. Pero también, se destaca que en 
el mediano plazo el crecimiento de México será consistente con la 
evolución de la economía de Estados Unidos (SHCP, 2007: 90). 

En la elaboración del escenario macroeconómico las deno
minadas variables de apoyo que se utilizaron se referían todas a 
la economía de Estados Unidos, con excepción de la tasa Libar 
a tres meses y el precio internacional promedio del barril de 
petróleo. Con base en cálculos de la oficina de presupuesto del 
Congreso de Estado de Estados Unidos y de los realizados por 
el Fondo Monetario Internacional se considera un crecimiento 
de la economía de ese país en los años siguientes del orden del 
3 por ciento y la tasa de fondos federales se estimó en 4.5 por 
ciento. Sin embargo, desde el mes de agosto de 2007 se observan 
dificultades crecientes en la economía de Estados Unidos. 

Desde el mes de julio de 2007 se conocieron datos relativos 
al mercado de hipotecas en ese país que indicaban que una can
tidad creciente de familias no tienen condiciones para mantener 
el pago de sus hipotecas. Durante algunas semanas se insistió en 
los círculos financieros de ese país y en diversas instituciones re
guladoras que se trataba de un problema localizado, el de las de
nominadas hipotecas subprime. Sin embargo, el curso de los 
acontecimientos revela que hay problemas en el conjunto del 
sistema financiero más allá de las fronteras de Estados Unidos. 

No es materia del presente texto dis~utir la naturaleza de la 
creciente inestabilidad financiera. Hay una diversa y creciente 
literatura que analiza el proceso destacando que no se circunscri
be a un hecho financiero y mucho menos si éste se reduce a un 
segmento de mercado inmobiliario en Estados Unidos (Chesnais, 
2007; Guttmann, 2007). La crisis es un proceso muy complejo 
que se presenta en el conjunto de la economía de Estados Uni
dos, pero también en otras de las mayores economías. 

Como sucedió en 2000 y 2001, en los años 2007 y 2008 se 
produce nuevamente una inflexión en el comportamiento de la 
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economía de Estados Unidos. La economía de ese país no crece 
al ritmo de los años previos y ganan fuerza las tendencias rece
sivas. Para México es un resultado sin duda negativo. En 2008, 
la economía de México tendrá una nueva inflexión, cuya grave
dad no es posible determinar en este momento. Con ello la 
tendencia a un crecimiento del producto cercano al de la pobla
ción se mantendrá. Modificar la distribución del ingreso y redu
cir sustancialmente la pobreza con este patrón de comporta
miento de la economía es una empresa imposible. 

Como se analiza en varios de los trabajos que integran el 
texto, la economía de México sigue la evolución de la economía 
de Estados Unidos casi sin ningún margen de maniobra. El man
tenimiento y fortalecimiento del patrón de crecimiento o del 
patrón de acumulación en México no ha implicado cambios en 
esta materia. 

Hay continuidad en el proyecto de reforma económica desde 
los años ochenta. Incluso se sostiene que desde finales de esa 
década, o a lo más al inicio de los años noventa, hay un nuevo 
patrón de crecimiento, o como afirma quien estuvo encargado 
de la política económica durante el gobierno de Salinas de Gor
tari, hay un nuevo mecanismo de transmisión en la economía 
mexicana que va de mejores oportunidades para invertir a una 
mayor inversión privada en la que se incluye la repatriación de 
capitales, la inversión extranjera directa y ahorro interno adicio
nal. Una condición es el mantenimiento de una política fiscal 
responsable, lo que se traduce en un entorno de menor inflación 
y estabílidad cambiaria (Aspe, 1993). Como sucedió del año 
2001 al 2003, la economía tendrá un menor crecimiento confir
mándose que en el largo plazo en la economía se afianza la 
tendencia al estancamiento. 

Como discute Víctor Soria en su capítulo, el incremento en 
el comercio exterior no se traduce necesariamente en un creci
miento sostenido de las economías. Aún más, el crecimiento del 
comercio con otras economías y de la propia inversión impulsa
da por acuerdos de integración no se correlaciona en automático, 
ni necesariamente de manera positiva con la dinámica del pro-




