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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, 

reflejar. la importancia de la cooperación técnica en la politica 

exterior de. México hacia los países centroamericanos. 

La cooperación técnica la definimos como La ayuda 

~torgada a través de la transmisión de conocimientos, técnicas y 

recursos materiales y humanos, con el objeto do coadyuvar a 

solucionar problemas específicos en diferentes ámbitos como el 

agropecuario, pesquero, energético, vivienda, salud etc., y en 

niveles que pueden ser desde artesanos, técnicos, funcionarios, 

profesionistas o especialistas. 

No se trata de conceptualizar a la cooperación técnica 

como el motor que genera el desarrollo económico de los países y 

entre los países, sino como el elemento que vincula y propicia un 

mayor intercambio de experiencias, conocimientos y tecnologías que 

puedan implementarse. en cada uno de los países de acuerdo a sus 

programas o planes de dessarrollo en sus diversos sectores. 

La cooperación técnica otorgada por México a los países de 

Centroamérica no surge de la nada y menos por decreto, es reflejo de 

los vínculos geográficos, históricos, culturales, económicos, 

comerciales.Y tecnológi~os, los cuales se han venido fortaleciendo e 

incrementando en los.últimos affos. 

Es conveniente seffalar que la cooperación técnica se ha 

venido ampliando a países de otras regiones del mundo, por lo que 

México no sólo proporciona sino también la recibe. Sin embargo, no 

tiene _la misma magnitud y menos la dinámica e importancia que la 

otorgada a loa paises centroamericanos. 
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En este sentido, la cooperación técnica con Centroamérica 

se ha facilitado y ampliado por el apoyo y la disposición de las 

instituciones mexicanas, las cuales no cobran loe servicios de 

capacitación y/o asesoría que otorgan sus respectivos especialistas 

t:anto en México como en los países centroamericanos, según sea el 

caso. Además, se les exime del costo de inscripción a loa 

participantes centroamericanos a los cursos, seminarios o 

conferencias que organizan dichas instituciones. 

Los paises centroamericanos conocían la experiencia de y 

la potencialidad de México en diversas áreas, pero no habían 

tenido la oportunidad de conocerlas directamente y sobre todo como 

establecer loa vínculos que les permitieran un acceso inmediato y 

eficaz. 

En este contexto, se desarrollará la cooperación técnica 

en el periodo 1991 - 1993, fundamentada en el establecimiento de la 

Comisión Méxicana para la Cooperación con Centroamérica y la firma 

de los Acuerdos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vienen a ser los 

mecanismos qUe impulsan y fortalecen la relación existente en la 

materia entre México y loa paises centroamericanos. 

Dichos Acuerdos establecieron los sectores o áreas de 

desarrollo prioritarias para los países centroamericanos, las cuales 

serían atendidas por parte de México en 3 grandes rubroa; la 

cooperación técnica, la cooperación ccon6mica y la cooperación 

cultural, cuyas características de cada una encauzan las modalidades 

y el tipo de vinculas necesarios para el logro de aus objetivos 

inmediatos y de corto, mediano y largo plazo. 

· Sin embargo, en este trabajo solamente ae tratará lo 

referente a la cooperación técnica, al considerar que por 

características se convirtió en la más dinámica y la que ha obtenido 

resultados concretos, además de ofrecer mejores perspectivau por la 

magnitud de sus alcances. 



La premisa fundamental de la cooperación técnica refleja 

primordialmente las necesidades de desarrollo prioritarias de cada 

uno de loa sectores en éstos países. Esto es, nuestro país no 

interviene para definir que áreas, sectores, ámbitoa y/o niveles son 

sujetos de capacitación , asesoría y/o asistencia técnica. 

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero se 

aborda lo relativo al surgimiento de la cooperación técnica en la 

política exterior de México, tomando como punto de referencia la 

década de los sesentas, cuando se firmaron los primeros acuerdos en 

la materia entre México y los países centroamericanos, los cambios 

que se van generando en las décadas de los setenta y ochenta en la 

concepción y la práctica, así como la importancia que adquiere hasta 

nuestros días. 

El segundo capítulo consiste en fundamentar la politica 

exterior de México hacia Centroamérica, para lo cual se analiza el 

establecimiento de la Comisi6n Mexicana para la Cooperación con 

Centroamérica, a través de su estructura, funciones y objetivos, así 

como de los Acuerdos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como el marco de 

referencia a la cooperación técnica que se viene desarrollando. 

El tercer capítulo trata de las actividades que se han 

realizado en el ámbito de la cooperación técnica. Es decir, se 

presentan las cifras de como ha venido incrementándose desde 1989 

al 31 de diciembre de 1993 y se señalan las principales áreas, de 

los 11 sectores considerados, en las cuales se ha otorgado 

capacitación y asesoría. 

Finalmente, se dan una serie de conclusiones de cómo la 

cooperación técnica ha contribuido al desarrollo de loa sectores 

prioritarios de loe países centroamericanos, así como la forma en 

que la cooperación técnica se ha convertido en el principal 

instrumento de la política exterior de México hacia Centroamérica. 



1. El nurglmiento de la cooperación . técnica en la 
política exterior de México. 

A principios de la década de los sesentas, la política 

exterior de México no contemplaba a la coperación técnica como uno 

de los instrumentos de vinculación con los países, a nivel bilateral 

o multilateral. Esto obedecía primordialmente a la orientación de 

la política gubernamental fundamentada 

tradicionalea del derecho internacional, 

en loe principios 

sin otorgar mayor 

importancia a fórmulas alternativas que propiciaran una palitica 

exterior dinámica y participativa. 

Excepta el Acuerda sobre Cooperación Técnica firmado con 

los Estados Unidas en 1951, la cooperación técnica no se contemplaba 

como uno de los elementos importantes de la política exterior de 

México, puesto que no existian acuerdos, convenios y/o programas en 

la materia con ningún otro país. 

México, en la década de los sesentas, mantenia una actitud 

de casi observador ante los diferentes fenómenos y problemas que ae 

suscitaban en el ámbito internacional. La posición se reflejaba en 

declaraciones de apoyo o rechazo a determinadas decisiones o 

actuaciones de los países o bien de los organismos internacionales, 

sin asumir un compromiso definido o proponer soluciones diferentes a 

las presentadas. 

Esto se constata en lo señalado por el especialista 

mexicano Mario Ojedat 11 México ha evitñdo al má>c.imo, por una parte, 

comprometerse con problemas internacionales ajenos y por otra parte, 

cuando se ha visto e,mpujado por las circunatanciaa a ello, ha 

evitado adoptar, la mayoría de la9 ocasiones, una posición que vaya 

al fondo politice del problema" (l). 

la politica exterior da 
• p. 101. 



No obstante esta situación, en la segunda mitad de la 

década de loe sesentas se suscribieron los primeros convenios de 

cooperación técnica y científica entre México y los países 

centroamericanos (2) , los cuales se quedaron en letra muerta por 

falta de elementos que reflejaran las necesidades nacionales 

prioritarias, así como de infraestructura tecnol6gica, industrial y 

académica que dieran contenido y operatividad a dichos convenios. 

El Gobierno del Presidente Luis Echeverría, en la búsqueda 

de nuevas opciones por transformar la estructura económica, política 

y social de nuestro país, le di6 una importancia relevante a la 

política exterior estableciendo lineamientos que tenían como 

objetivos la diversificación de nuestro comercio hacia nuevos 

mercados y mayor presencia de nuestro país a nivel bilateral y en 

los diversos foros internacionales. 

Para alcanzar estos objetivos se crearon el Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, la Dirección General de Cooperación Técnica y Cient1fica 

en la Secretaría de Relaciones Exteriores y las direcciones 

encargadas del Registro de Transferencia de Tecnología y de 

Inversiones Extranjeras, en la entonces Secretaria de Industria y 

Comercici. 

(2) Costa Rica el 19 de enero de 1966 : El Salvador el 23 
junio de 1966; Honduras el 27 de octubre de 1966 ¡ Nicaragua el 
28 de octubre de 1983 y Guatemala el 10 de abril de 1987. 
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El segundo objetivo se sustentó en los discursos de apoyo 

a las iniciativas y reivindicaciones solicitadas por los países del 

entonces llamado ''Tercer Mundo 11
, en los foros internacionales coma 

el Grupo de loe ?7, Paises no Alineados, las Conferencias de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo IUNCTAD), las 

visitas presidenciales 

Europa, así como el 

diplomáticas en el mundo. 

a paises de América Latina, Asia, Africa y 

establecimiento de más representaciones 

Durante dicho sexenio se estableció una mayor dlnámie"a a 

nuestra política ex.terior, con la firma de convenios en diversos 

ámbitos y niveles, declaraciones de apoyo y de buena voluntad 

política, iniciativas como la Carta de Derechos y Deberes Econ6micoa 

de los Estados y la creación del Sistema llcon6mico Latinoamericano. 

No obstante el cambio en la política exterior, no existían 

bases firmes para darle una tnstrumentaci6n adecuada y alcanzar loo 

objetivos preestablecidos, Como bien lo señala Mario Ojeda: "11 

pesar de los esfuerzos desplégados por la nueva política eKterior 

para reducir la dependencia unilateral respecto de loa Estados 

Unidos, las bases estructurales que pueden fundamentar una acción 

internacional dinámica e independiente a m&s largo plazo y en última 

instancia el proceso real hacia la afirmación de la soberanía 

nacional {,,.), se estrecharon en vez de ampliarse " (3). 

Lcta cambios en la política exterior no obtuvieron los 

resultados esperados, a pesar de loa grandes recursos financieros, 

humanos y políticos utilizados en la búsqueda de consolidar nuestra 

presencia en el mundo. 

3 Ojeda Mario, Ibid. p. 203. 



De 1977 a 1988 se consolidó la forma de instrumentar la 

política exterior. Se fortaleció y definió la estructura, el 

funcionamiento y los objetivos de los entes creados en el sexenio de 

Echeverria y se establecieron, en la mayoría de laa Secretarías de 

Estado, áreas de asuntos internacionales encargadas de elaborar las 

directivas de política exterior en la materia. 

Se buscaba fundamentar la política exterior en realidades 

y necesidades prioritarias de los diferentes sectores que 

contribuyen al desarrollo del país, sobre todo si consideramos la 

premisa de que "la política exterior es la continuación de la 

política interna' . 

En términos propiamente políticos, se seguía enarbolando 

la bandera de la autodeterminación y la no intervención, además de 

apoyar las inicia ti vas por un nuevo orden económico internacional y 

propiciar una mejor relación entre los países desarrollados y loe 

países en desarrollo con beneficios mayores para éstos últimos. 

Respecto a la cooperación técnica, se continuaron 

instrumentando programas y modalidades a nivel bilateral y 

multilateral, logicamente como resultado de las negociaciones 

realizad3s por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, de las áreas encargadas en 

la materia de las secretarías de Estado y otrao depend~ncias del 

Gobierno. 

Con la estructura gubernamental definida, las iniciativas 

de política exterior tienen un sustento acorde a las necesidades 

prioritarias sectoriales de desarrollo del paí, otorgándole una 

perspectiva y dinámica diferente, 



La cooperaci6n técnica empieza a manifestarse como uno de 

loa instrumentos fundamentales de la pol!tica exterior mexicana al 

considerar que: "El número de instituciones nacionales que han 

realizado proyectos de cooperaci6n técnica internacional 

multilateral en el periodo 1979 - 1985 alcanza las 55 instituciones 

con 169 proyectos", mientras que "En el periodo 1979 - 1984, 66 

instituciones participaron activamente en la cooperación bilateral. 

De los l, 692 proyectos negociados de cooperación técnica 

internacional bilateral, correspondieron a las Secretarías de Estado 

el 41. 6 \ de los proyectos, siguiéndoles las universidades e 

institutos de educación superior, con el 26 \ del total. (4) 

Dentro del ámbito bilateral, México desarrolló su politica 

de cooperación técnica con los países de Buropa Occidental, América 

Latina, Europa Oriental y en menor medida con los de Aaia y Oceanía. 

Cabe sei'ialar, que hasta 1985, la relación de México con los países 

de Centroam~rica en la materia era casi inexistente, a pesar de los 

convenios firmados 20 aftas antes. 

Los resultados alcanzados en cooperación técnica 

internacional, a principios de la década de los ochentas, 

propiciaron un mayor interés en la materia de quienes formulan y 

realizan la poUtica exterior de nuestro país, otorgándole mayor 

importancia, al tiempo que se le consideraba como uno de los 

instrumentos fundamentales para alcanzar ~1 desarrollo, como lo 

refleja el apartado sobre cooperaci6n técnica internacional incluido 

en el Programa Nacional de Desarrollo 1988 1994, donde se 

establece de forma precisa la operatividad d~ la cooperación en los 

esfuerzos por contribuir al desarrollo de los sectores productivos 

del país, 
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En dicho Plan se definió a la cooperación técnica 

internacional como "un instrumento de apoyo al desarrollo nacional y 

al avance de los objetivos de la política exterior. La actividad de 

cooperación queda enmarcada en los propósitos generales del Plan 

Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales, por lo que se 

debe orientar de acuerdo con los objetivos y estrategias que se 

presentan en el Plan y los programas nacionales" {SJ. 

El nuevo estatuo de la cooperación técnica, no sólo 

privilegiaba ou situación a nivel interno, con sus carencias y 

limitaciones, sino también la necesidad de enriquecerse y 

retroalimentarse en el exterior para contribuir al desarrollo 

econ6mico, comercial, tecnológico, social etc., de Máxico. 

La importancia que había adquirido la cooperación técnica 

internacional en nuestro país, venia como resultado de los cambios 

suscitados en las relaciones internacionales y , primordialmente, de 

la modernización que se estaba dando en la política exterior de 

México. 

Se empezaba a gestar una política exterior activa y 

participativa, diferente a la instrumentada en la década de los 

setentas. Se habían definido propósitos, estrategias y lineamientos 

que sustentarían cada una de las posiciones asumidas en los foros 

internacionales bilaterales y multilaterales. 

El objetivo fundamental era la integración de nuestro país 

a la dinámica que se vivía a nivel mundial en sus diversos ámbitos y 

niveles. Ningan país puede alcanzar su desarrollo sin participar en 

las tareas que desarrollan otros paises, la interdependencia con 

otros pa!ses y regiones ea sinónimo de superación y progreso. La 

autosuficiencia era una utopía que había que dejar en el pasado. 

Objetivos, prioridades y .... !bid. p.57 
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La modernización de la poHtica exterior se manifestaba en 

posiciones ·prepositivas bien definidas. En los foros 

internacionales, regionales y subregionales se consolidaba la imagen 

de México con acciones que defendían loa intereses nacionales y 

pretend!a.n contribuir a la solución de problemas mundiales. 

No obstante, la cooperación técnica con Centroamérica no 

representaba una de las áreas prioritarias de la politica exterior 

de nuestro 'país. Es hasta 1989 cuando se empieza a delinear la 

estrategia a seguir para fortalecer, diversificar e incrementar la 

cooperaci~n técnica con la región centroamericana, a pesar de los 

convenios firmados y de que ya se habían dado acciones aisladas de 

capacitación y/o asesoría en afias anteriores. 
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CAPITULO II. La pal!tlca •xterior de M6x1co hacia Centroam•rica en la dfoada 
de loa noven.tau. 

La conducta de los paíees, en sus relaciones con el 

exterior, eo producto de eat.udios y análisis eob1·e las condiciones 

internas, de loa objetivos que se quieren alcanzar, asl'.. como de los 

fenómenos que se generan en el ámbito internacional en el cual ee 

quiere participar o influir. 

Considerando estos elementos, M6xico inici6 en 1999' el 

análieia y la evaluación de su comportamiento en el ámbito 

externo con al objetivo de delinear prioridades y "diseñar una 

política exterior a la medida de lo que las transformaciones 

eeon6micaa internacionales ya exigían. Si loa cambios mundiales 

inevitablemente noa afectaban. debíamos ser actores y no 

espectadores de loe mismas. Sólo de esa forma podiamoa maximizar 

los beneficios y evitar posibles inconvenientes. Sólo actuando así 

ee estarían promoviendo_ genuinamente loe :interesas nacionaleatt (6). 

El Gobierno qiexicano contempló en sua políticas de 

desarrollo, como prioridad inmediata, crear la infraestructura 

adecuada para que el país lograra un mejor y mayor desarrollo 

considerando quei "La fortaleza d~ la nación ea inseparable de un 

programa de excelencia en todos loe 6rdenea de nueatr.i aociedad. 

Debemos exigirnos m3ie como individuoo y como país, para elevar la 

eficiencia y la productividad y, de esa ntanera, poder aprovechar laa 

oportunidades que ofrece una econom!a internacional integrada y 

competitiva. No hacerlo seria. perder, tal vez irremediablemente, el 

histórico ofrecimiento que resulta de las vertiginosas 

.transformaciones del mundo contemporáneo• (7}. 

Rozental • Andrés. La Po11'.tica. bterior de M6x1co en la era de 
la llodemid•d. Móxko, F.C.E. 1994, p. 51. 

Solana, Fernando. Texto• d• Polttica sxt•rior.No 49. México. 
S.R.6. 1990. pp. 8 y 9. 
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Las actividades del Gobierno mexicano se enfocaron a 

promover la imagen de M~xico como un país estable política y 

socialmente, de una economía en proceso de recuperación, con cambios 

en sus leyes internas que otorgaban garantías a la inversión 

extranjera, además de generar una apertura comercial y tecnológica. 

Los acciones concretas que reflejan el cambio en la 

política exterior de México son las negociaciones realizadas para: 

la firma del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos y con 

Canadá; el ingreso al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 

1990 (BERD) ; la institucionalización de la Cumbre Iberoamericana; la 

Constitución del Grupo de los Tres 1989, conjuntamente con Venezuela 

y Colombia; la decisión d& participar en el Grupo de los Quince para 

fomentar el diálogo Norte Sur; el ingreso en 1991 al Consejo de 

Cooperación Económica del Pacífico (PECC), al Consejo Económico 

de la Cuenca del Pacífico, al mecanismo de Cooperación Económica 

Asia Pacífico y a la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) el 14 de abril de 1993 (B). 

Esto refleja una pol!tica exterior dinámica y 

participativa que pretende insertarse, de la mejor manera posible, 

en loe procesos de mayor relevancia del ámbito internacional, que 

complementen los cambios generados a nivel interno, como bien lo 

oeñala Fernando Solana, cuando afirma que: "La fortaleza de la 

soberanía se apoya también en la solidez dt=! nuestra polítil.!a 

exterior. La eob!>ran.ic:i de un estado se define y cobra eent ido en la 

relación con loe otros estados. Es precisamente en esta creciente 

interdependencia del mundo contemporáneo cuando el ejercicio de la 

soberanía adquiere su mayor significación y trascendencia" (9}. 

Cfr, Rozental, Andrés. La Pol!tica Exterior de Mbico 
•n la ua de la Modernidad. op. cit. pp. lGJ·l95 
solana, Fernando. Textos de Pol!tica ll>:terior.No 49, México. 
S.R.E. 1990. p. 10. 
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Con los países de América Latina, México ha buscado 

fórmulas para lograr mejores niveles de vida para sus pueblos. En 

la década de los ochentas con los esfuerzos realizados en el "Grupo 

de Rio"; ·1a firma del "Acuerdo de San José" junto con Venezuela, 

para beneficiar a los países centroamericanos' demandantes de 

petróleo; su actitud en el "Grupo de Contadora" 

Centroamérica; sus aportaciones a loe cambios en 

para pacificar 

la Asociación 

Latinoamericana de Integración y su participación en el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) / entre otras 

actividades. Todo lo cual convirtió a México en el país 

latinoamericano con mayor presencia y respeto fuera de nuestro 

continente. 

La misma actitud se mantiene en los primeros allos de loe 

noventas, al considerar México que "América Latina ha deeempei!ado un 

papel medular como nutriente de nuestra idiosincracia, como respaldo 

de nuestra acción y de n,uestra conducta en el ámbito internacional. 

No obstante, aún debemos lograr la convergencia de esta relaci6n 

política, histórica y cultural con una relación económica profunda. 

Este objetivo es hoy más factible que nu?ca" llO). 

En lo que respecta a la relación de México con 

Centroamérica, se continuaron incrementando los vínculos de amistad 

y cooperación a nivel bilateral y multilateral. Las visitas de 

Estado, las Reuniones Binacionalee, así como las giras de trabajo de 

funcionarios mexicanos de alto nivel hacia esos países o viceversa, 

han sido una constante en el fortalecimiento y la divereif icación de 

loe lazos en diferentes ámbitos y niveles. Además, debemos 

coneeiderar los acuerdos firmados con loe gobiernós de la región 

en diferentes áreas, así como loe interinstitucionales entre loe 

sectores pl!blico, privado y académico de estos países y México. 

10 Salinas, Carlos. Textos do Pol!tica Exterior.No ?6. México. 
S.R.E.H9l. pp. 6 y 7. 
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En esta perspectiva, la política exterior de México hacia 

los paises de Centroamérica, en loe últimos años, se ha alejado del 

discurso político propiamente dicho, fundamentándose en el legado 

histórico y en acciones concretas. Sobre todo si consideramos que la 

región centroamericana es nuestra segunda frontera geográfica, 

además de histórica y cultural, que lamentablemente no hemos 

aprovechado en forma eficiente. No se puede desdeñar totalmente el 

pasado para crear un mejor futuro. 

Esta situación ha propiciado que redoblemos nuestros 

esfuerzos y demostremos que "Para México, Centroamérica es una 

prioridad en sus relaciones hemisféricas. Estamos convencidos que 

la seguridad, el desarrollo y el florecimiento de nuestra cultura 

habrá de fortalecerse si caminamos juntos, con respeto hacia metas 

compartidas. En forma respetuosa y activa México ha apoyado los 

esfuerzos centroamericanos para asegurar la democracia, la paz, 

el desarrollo y el bienestar de aquellas sociedades que se 

encontraban en conflicto. Por ello, los mexicanos nos congratulamos 

de la voluntad para la paz que ahora se manifiesta en diversas 

naciones de la región• (ll) . 

Con este espíritu, MéKico ha venid.o desarrollando 

políticas unilaterales que si bien benefician a los paises 

centroamericanos, también responden a las necesidades e intereses 

específicos de nuestro paia para garantizar la seguridad nacional, 

preservar la soberanía ante las grandes potencias y diversificar 

nuestras relaciones económicas. 

ll Salinas, Carlos. Textos d• Pol!tiaa Exterior. No 137. México. 
S.R.E. 1992. p. 15. 
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En la búsqueda de una mejor inserción en la dinámica de la 

sociedad .internacional, se pretende encontrar opciones y 

alternativas que se adapten adecuadamente a los cambios, 

considerando que "La transformación es un imperativo que hoy se 

refleja en nuevos y más activos mecanismos de diálogo y acuerdo 

entre nuestras naciones. Por eso, México busca avanzar con 

Latinoamérica, _con Centroamérica, y en particular con nuestros 

amigos vecinos de. Guatemala, hacia fórmulas concretas de cooperación 

en las que se privilegien proyectos específicos de inversión y 

coinversión, de intercambio comercia~ y cultural" (12). 

Eo por ello que, en las reuniones bilaterales de México 

con los países centroamericanos, en los foros regionales e 

internacionales, nuestro país sigue reiterando la voluntad de 

enriquecer nuestros vínculos en todos los niveles y ámbitos 

posibles, como se refleja en la siguiente declaración: "Reconocemos 

que la cooperación económica, técnica y cultural con Centroamérica 

para efecto de lograr resultados profundos y de largo plazo, debe 

complementarse necesariamente con medidas comerciales más amplias 

como la creación del mercado libre" (13). 

Los 'funcionarios mexicanos de las diversas secretarías, 

continuan negociando los programas, acuerdos y/o mecanismos que 

permitan un margen amplio de cooperación con los países 

centroamericanos. Sobre todo en los aspectos financieros, 

comerciales y recientemente en el ámbito turístico. 

12 Salinas, Carlos. Texto• de Política Exterior. No 44. México. 
S.R.E. 1990. pp 3 y 4. 

13 Salinas, Carlos. Textos de Pol!tica Exterior. No 80. México. 
S.R.E. 1991. p. S. 
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En el aspecto financiero, México ingresa como miembro 

del BCIE, promueve la renegociación de la deuda centroamericana a 

través del Programa de Intercambio de Deuda por Activos (PIDA), 

·especialmente con Nicaragua y renueva año con año el Acuerdo de 

San José. En lo comercial, se alcanz6 la firma del Acuerdo Marco 

Multilateral para el Programa de Liberalización Comercial entre 

México y Centroamérica. En el sector turístico se firmó el Convenio 

Constitutivo de la Organización Mundo Maya entre México, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Belice. 

los Tres 

En el ámbito multilateral se ha fortalecido el "Grupo de 

" ' creado en febrero de 1989 por México, Colombia y 

Venezuela, en el marco de las Reuniones Ministeriales entre los 

páises de América Central y los de la Comunidad Europea (hoy Unión 

Europea). Los objetivos principales de dicho Grupo son: avanzar en 

la integración económica selectiva, sectorial y gradual entre los 

tres países y coordinar esfuerzos de cooperación del Grupo hacia 

Centroamérica. 

Sin lugar a dudas, en los primeros tres años de la década 

de los noventas, se han realizado más reuniones de trabajo para 

establecer, evaluar y programar las actividades de las r~laciones 

bilaterales y multilaterales, en sus diversos ámbitos y niveles, 

con los países centroamericanos, que en toda la década de los 

ochentas, al mismo tiempo que se contemplan nuevas modalidades de 

cooperación. 

Uno de los instrumentos fundamentales de la política 

exterior de México hacia Centroamérica, en estos años, por los 

resultados alcanzados y por las espectativas halagueñas que se 

·tienen, es la cooperación técnica. 
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Al inicio de la administración del Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, la política exterior de México hacia los países de 

Centroamérica se caracterizaba por tener objetivos definidos y por 

manifestar una actitud dinámica y prepositiva en diversos niveles 

y ámbitos. Se instrumentaron mecanismos para consolidar los 

compromisos asumidos en los foros bilaterales y multilaterales. No 

obstante esta situación de interés prioritario, se búscaba 

fortalecer eotos vínculos y ampliarlos a otras áreas. 

México requería de fórmulas nuevas para privilegiar su 

relación con Centroamérica. Las acciones aisladas y de plazos 

indefinidos sólo propiciaban resultados intrascendentes. La 

voluntad política debería concretarse y ser respaldada por un 

trabajo conjunto. El Gobierno mexicano necea! taba eotablecer un 

mecanismo que diera respuesta a estas interrogantes, con una 

estructura órganica definida y la capacidad suficiente para 

integrar, con acciones concretas, una polftic3 exterior estable y 

con resultados que se pudieran .calificar y cuantificar. 

Los estudios realizados y las consultas entre los 

funcionarios del sector público, para definir la instrumentación de 

la política exterior hacia Centroamérica, estuvieron avalados .Y 

fundamentados en el Programa Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, que 

contempla entre sus objetivos primordiales a la cooperación técnica 

internacional, al mismo tiempo que reconoce a Centroamérica como 

prioritaria en la política exterior de México. 
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3 .1 La Comisi6n Mexicana para la Cooperaci6n con Centroamérica 

El análisis de las relaciones de México hacia los países 

de Centroamérica en los últimos años, el cambio de la política 

exterior a dinámica y propositiva, así como la necesidad de 

fortalecer, diversificar e incren1entar los vínculos en diversos 

ámbitos y niveles, dieron la pauta para que el Gobierno mexicano 

disefiara una estrategia de colaboración acorde a estas 

circunstancias. 

Dicha estrategia se sustentó en los principios de derecho 

internacional que norman la política exterior de México, así como en 

el interés de "Fortalecer las relaciones de cooperaci6n en todos los 

campos con Centroamérica financiero, comercial, energético, 

educativo y cultural, de cooperación técnica y científica, de salud, 

turístico, agropecuario, pesquero, industrial y demás áreas de 

cooperaci6n• (14) • 

En este contexto, el 28 de noviembre de 1990, por decreto 

presidencial se crea la Comisi6n Mexicana para la Cooperaci6n con 

Centroamérica (CMCCA), con el objetivo fundamental da " coadyuvar al 

desarrollo econ6mico y social de los paises centroamericanos y 

contribuir al fortalecimiento rle las relaciones de México en esos 

países" ~15}. 

Para cumplir con el objetivo, la CMCCA cuenta con un 

Secretario Ejecutivo, un Secretario Técnico y representantes de 

Secretarías de Eetado, Organismos Descentralizados y Empresas 

Paraestatales (16). 

14 y 15 Diario Oficial da la Padaraci6n. México. Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 29 de Noviembre de 1990. México. 
p s. 

16 ~ib1fgg~e:;~:::ma~f6n ;eJ;;1~;~:st;~t:~;~;f:/ Ni~};"dea fn~~;f: 
Paraestatal, Comercio y Fcmento Industrial, Agricultura y 
Recursos Hidráullcoe, Comunicaciones y Transportes, Educación 

~~~l~~=i s~~ud, co~~~~~o y Ex~~~I~r, ~~í ~~mo c~ambién P:~r~~~~~ 
Mexicanos y el Banco de México. 
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(17): 
Las funciones principales de la CMCCA son las siguientes 

.. Servir de mecanismo para la coordinación de los 

acuerdos, programas, proyectos y acciones de ~ooperaci6n que lleven 

a cabo con Centroamérica las diversas dependencias y entidades del 

sector público. 

- Proponer programas de cooperación financiera, comercial, 

energética, educativa y cultural, técnica y científica, de salud, 

turística, agropecuaria, pesquera, industrial y demás campos de la 

relación bilateral y multilateral, en coordinación con las 

dependencias de la Administración Pública Federal. 

- Promover la coordinación con las entidades federativas y 

otras entidades de las acciones de cooperación con Centroamérica. 

Para llevar a cabo las funciones de la CMCCA, se decidió 

que la Secretaria de Relaciones Exteriores la presidiera y que el 

Secretario Ejecutivo y el Secr~tario Técnico fueran funcionarios de 

la misma, quienes conjuntamente con un grupo de profe sionistas, 

coordinarían las actividades de cooperación con los países 

centroamericanos. 

Para ello, se establecieron vínculos de comunicación y de 

coordinación con cada una de las dependencias que integran la CMCCA, 

con las Embajadas de nuestro país en Centroamérica, así como con los 

Ministerios de estos paises encargados de la materia. 

17 Diario Oficial de la Pederaci6n. México. secretaria de 
Relaciones Exteriores. 29 de Noviembre de 19~0. M~xico. p 6. 
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La CMCCA establecida por decreto, con organigrama, 

objetivos y funciones, no era suficiente para lograr resultados 

concretos en el plazo inmediato y menos en el corto y mediano plazo. 

Se requería un programa específico que definiera los sectores y las 

áreas en las cuales México podría otorgar la cooperación a los 

países centroamericanos, aunque esto fuera un marco general, puesto 

que la intención era (es) responder a las necesidades e intereses 

planteados por esos paises. 

En este sentido, los integrantes de la CMCCA realizaron 

consultas al interior de sus instituciones para definir cuales eran 

las áreas donde se tenia mayor fortaleza y, en esa medida, 

establecer el Programa Mexicano de Cooperación con Centroamérica. 

Dicho Programa contempla tres áreas de cooperación: económica, 

educativa y cultural, as1 como técnica y científica 118). 

En la cooperaci6n económica se definieron áreas 

prioritarias como liberalización comercial; cooperación 

financiera; desarrollo de la oferta exportable en Centroamérica; 

fomento a las inversiones; abastecimiento energético; cooperación 

en el sector primario. 

La cooperación educativa y cultural esta dirigida a: 

formación y capaci taci6n de recursos humanos 1 estimulo y 

fortalecimiento de la cooperación educativa, académica 

interinstitucional y deportiva; formación de bibliotecas; rescate, 

conservación y difusión del patrimonio histórico y artístico; 

fortalecimiento y difusión de la cultura y; cooperación linguística 

mediante reuniones de especialistas. 

18 Comisión Mexicana para la cooperación con Centroamérica. 
Documentos Básicos r. México. 1991. pp. 17 - 27. 
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La cooperación técnica y científica abarca los siguientes 

sectores: agricultura y alimentación, pesca, salud pública, 

energ!a, minería, desarrollo industrial, vivienda, desarrollo 

urbano y ecología, turismo, gestión pública, comunicaciones, 

telecomunicaciones y transportes y, otros. 

Tanto en la cooperaci6n económica como en la educativa y 

cultural, se establecieron objetivos generales que deberían 

cumplirse a través de las diversas actividades en las áreas 

seilaladas. 

La cooperación técnica y científica, que abarca 11 áreas 

susceptibles de cooperación con objetivos específicos en cada una de 

ellas, refleja la experiencia de los últimos ailos y la importancia 

que le otorga México, en la medida que ha respondido a las 

necesidades prioritarias de desarrollo de Centroamérica. 

México instrumentó su política exterior hacia 

Centroamérica creando la "CMCCA. Sin embargo, por las 

características de la misma, debería contar con la aprobación y la 

participación de los países de la región. No se trataba de imponer 

políticas y realizar actividades unilaterales. Se quería una 

política de diálogo y concertación que contribuyera al desarrollo en 

esos países. 
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3 .2 Loa Acuerdos de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, entre loa 
Presidentes de Mixico y Centroamérica. 

México necesitaba sustentar su política exterior hacia 

Centroamérica. A nivel interno se habían establecido las polítjcas 

a seguir y los instrumentos para llevarla a cabo. Sin embargo, se 

requería del consenso de los países de la región para implementarla, 

porque de otra manera se le calificaría como intervencionista si se 

aplicaba de forma unilateral, aunque por sus características y 

objetivos no diera oportunidad para ello. 

El Gobierno mexicano inició las consultas con sus 

homólogos centroamericanos. Se empezaron a definir conjuntamente 

los alcances, objetivos, así como los instrumentos que resultarían 

de una reunión entre los presidentes de los países. El objetivo 

fundamental ora la creación de mecanismos que contribuyeran al 

desarrollo económico, comercial, cultural, tecnológico y social de 

los pueblos de la región, 

Definir los temas de la agenda para la reunión, así como 

los acuerdos que podrían firmarse, requirió de tiempo y de 

negociaciones complejas entre los respresentantes de los gobiernos 

de México y los países de Centroamérica. Los intereses a nivel 

bilateral contrastaban cuando se intentaba aplicarlos en el ámbito 

multilateral. México trataba de conciliar las divergencias que ne 

presentaban entre los países centroamericanos. El objetivo 

primordial de la reunión sería alcanzar resultados concretos, a 

través de la firma de dcuerdoe especiticoe. No se querían sólo 

declaraciones de buena voluntad, de índole integracionista y/o de 

apoyo político. 
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Con los avances de las negociaciones y de los proyectos de 

acuerdos susceptibles de firma, se convocó a la reunión Cumbre entre 

México y los países de Centroamérica, la cual se celebró los días 10 

y 11 de enero de 1991 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

ne dicha reunión se derivaron los siguientes documentos: 

Declaración de Tuxtla Gutiérrez; Acta y Bases para un Acuerdo de 

Complementación Económica entre México y Centroamérica; y el 

Acuerdo General de Cooperación. 

La Declaración de Tuxtla Gutiérrez contiene esencialmente 

el análisis de las relaciones bilaterales y multilaterales 

existentes entre México y Centroamérica, la problemática que se está 

viviendo en cada uno de los paise~ y la necesidad de reforzar o 

establecer nuevos instrumentos de cooperación. Esto sin al vi dar la 

influencia que tienen en la región los fen6menos que se presentan en 

el ámbito internacional, sea de los organiemoa especializadoa, los 

países desarrollados tanto en bloque como a nivel bilateral, así 

como de los países de América 'Latina y el Caribe (19). 

En dicha Declaración, el Presidente de México informó a 

sus homólogos centroamericanos sobre "el reciP.nte establecimiento 

por parte de su Gobierno, de la Comisión Mexicana para la 

Cooperación con Centroamérica, e hizo una amplia exposición sobre el 

marco jurídico que la fundamenta y del entorno social que justifica 

ou nacimiento como órgano rector de la aolidaridad mexicana hacia la 

región" (20). 

19 Declaración de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mexico. 1991. pp 1·10. 

20 Ibid. p 6. 
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El documento firmado como Acta y Bases para un Acuerdo de 

Complementación Económica entre México y Centroamérica, se divide en 

dos partes. La primera es el Acta, la cual se firmó el 11 de enero 

de 1991 y contempla los siguientes objetivos (21). 

Sentar las bases para una liberación comercial. 

- Resol ver el problema. de la deuda que tiene Centroamérica 

con México y establecer mecanismos de financiamiento al 

comercio, a la inversión y al desarrollo. 

Desarrollar acciones para aumentar soatenidamente la 

oferta exportable de Centroamérica. 

Promover la inversión externa para la modernización y 

ampliación de la planta productiva centroamericana. 

Abastecer permanentemente el consumo centroamericano de 

energéticos, con esquemas preferencialef:I. 

Establecer un programa de cooperación en el sector 

primario. 

- Diseftar programas de cooperación técnica y científica. 

La segunda parte se refiere a las Bases para un Acuerdo de 

Complementación Económica entre México y Ccntroamé1:lca y contiene 

primordinlmente los elementos que deben considerarse para la 

negociaci6n y posterior firma del Acuerdo. Obviamente, las 

negociaciones se realizarán en forma bilateral y el acuerdo entrará 

en vigor en el momento en que lo hayan firmado México y los paises 

centroamericanos. 

21 Acta y Bases para un Acuerdo de complementación Econ6mica entre 
México y Centroamérica. México. 1991. pp. 1-3. 
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En esa misma fecha se firmó el Acuerdo General de 

Cooperación entre México y Centroamérica el cual viene a eer el 

inatrumenta que 11 oriente, norme y ordene la cooperación, por lo que 

loa acuerdos, convenios y programas vigentes se desarrollarán en el 

contexto de este" (22). 

En el Acuerdo se establece que será la CMCCA la que 

represente a México en todo lo relativo a la aplicación del mismo. 

Para darle un mejor seguimiento al Acuerdo se creó la Comisión 

Mexicano Ct!.ntroamericana, conformdda por representantes de alto 

nivel de las canciller!as u otras dependencias que señale cada uno 

de los países centroamericanos y, por parte de México, la CMCCA. 

El Acuerdo contempla 4 áreaa de cooperación: pol.ítica, 

económica, técnica y científica y educativa y cultural cuyoa 

objetivoa son: 

La cooperación politica considera como objetivos 

primordiales loe siguientes: a) intenaif icar la realización de 

visitas reciprocas de funcionarios de alto nivel a fin de fortalecer 

la fluidez del diálogo sobre temas de interés común; bl establecer 

los mecaniomos adecuados pa.ra armonizar las posiciones de laa 

partee en la defensa y promoción de aue legítimos inti:=reses y 

profundizar el conocimiento recíproco de su actuación en el campo 

internacional; y c) promover que los diversos órganos legiRlativos y 

judiciales de cada pals. int~rcambien experiencias e información 

sobre asuntos de interés mutuo (23). 

22 Acuerdo General de Cooperación. México. 1991. p. 2 

23 lbid. p.7. 
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El artículo 11 del convenio señala qua 11 en materia de 

cooperaci6n económica las partes acuerdan fortalecer y c.le1:Jarrollar 

programas en el ámbito comercial, de financiamiento e inversión y 

energético, con base en los compromisos contraídoa en el Acuerdo de 

Complementación Económica Multilateral, cuyas bases se suscriben por 

separado". 

Sobre cooperación técnica y científica, así como en lo 

educativo y cultural se determin6 promover el desarrollo de 

actividades en diversos campos y áreas de interés mutuo. Cabe 

señalar que coinciden con los contemplados en la CMCCA y que se 

trataron en el anterior subcapitulo. 

En el área educativo y cultural lao modalidades definidas 

son: otorgamiento de becas, organización de curso con el apoyo de 

instituciones públicas y privadas, reuniones de cont1·apartes, 

académicos, investigadores, funcionarios y especialistas, 

organización de ferias del libro e incentivos para el 

establecimiento de librerías, organización o puesta al día de 

museos, archivos, zonas arqueológicas y coloniales y acervos 

culturales de diversa índole, organizac16n de casas o institutou 

de cultura, intercambio de grupoa al'tíaticos, exposicionc~ 

itinerantes, coproducciones, festivales, bienales de arte etc, 

cursos de pedagogía y publicación de diccionarios. 

En cooperaci6n técnica las modalidades son; intercambio 

de especialistas 1 intercambio de documentación e información, 

formación de recursos humanos, intercambio de material y equipo, 

realización de cursos cortos, proyectoo conjuntos de desarrollo 

científico y tecnológico, organización de seminarios y conferenciaD, 

desarrollo de estudios y cualquier otra modalidad que se convenga. 
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.Como se puede observar, los documentos emanados de la 

Reunión CUmbre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre los presidentes 

de México y Centroamérica dan la pauta para una relación más 

dinámica y con objetivos concretos, al mismo tiempo '}Ue establ~cen 

los instrumentos para cumplirlos de la mejor manera posible. 

Además, dan sustento a la política exterior que había diseñado 

MéXico hacia esa región . 

. Aunque son importantes las cuatro áreas establecidas en el 

Acuerdo General de Cooperación, es decir la económica, la política y 

la educativa y cultural, solamente se tratará lo relativo a la 

cooperación técnica, por la importancia que ha tenido en los últimos 

años para los países centroamericanos. y sin abarcar la parte 

científica, considerando que no existen elementos para poder 

realizar programas de vinculación eminentemente científicos entre 

México y los países de la región. 
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3. - Loa beneficios da la cooperaci6n técnica 1990 • 1993. 

En loa capítulos anteriores se ha visto la evolución de la 

política extel'ior de México hacia Centroamérica y sobre todo, la 

forma en que se instrumentó en la administración del Presidente 

Carlos Salinas de Gortari. 

Sin embargo, no fue fácil llevar a cabo la estrategia de 

la política exterior. El principal problema que enfrentó México fue 

convencer a las instituciones gubernamentales centroamericanas de su 

buena voluntad y del espíritu solidario ante suo problemas y 

necesidades prioritarias. Lrt labor de nuestras embaj adae en eaoa 

países, así como de loa funcionarios mexicanos para promover la 

cooperación técnica en sus diversos ámbitos y nivelen, a pesar de la 

existencia de loa Acuerdos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue ardua y 

permanente, puesto que no se concebía er. estos países una política 

exterior mexicana desinteresada. 

No existen elementos concretos ni información que permitan 

medir, cualitativa y cuantitativamente, la forma en que la 

cooperación técnica otorgada por México a Centroamérica ha 

contribuido al desarrollo económico y social en esos países. 

Por tal motivo, se presentarán cifras globales de la 

cooperación a los países centroamericanos, sin desglosar a que país 

se le brindó mayor atención, considerando que hacerlo de esta manera 

implicaría un trabajo de inveatigación más complejo. Loa elementos 

que se utilizarán son el número de actividades re•lizadaa de 1990 a 

1993, en sus diversos ámbitos y niveles, en las modalidades de 

asesoría y de capacitación. En algunos casos se dará mayor énfasis 

a las acciones de mayor relevancia que han dado origen a programas 

de cooperación de corto y mediano plazo. 
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Las modalidades de la cooperación técnica utilizadas 

primordialmente son la asesoría y la capacitación, y en menor medida 

la realización de cursos cortos, de una semana, sobre temas 

específicos, así como el intercambio (donación) de información y 

documentación que permitió complementar los objetivos de algunos 

proyectos de cooperación, a pesar de que estén contemplado o~ras 

modalidades en el Acuerdo General de Cooperación de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

La primera modalidad se fundamenta en que especialistas 

mexicanos asesoren a técnicos, funcionarios y/o especialistas de los 

diferentes paíse.o centroamericanos en sus lugares de origen y de 

trabajo. 

La segunda es recibir y capacitar a técnicos, 

especialistas y funcionarios centroamericanos, en las instituciones 

pdblicas y académicas mexicanas, transmitiéndoles directamente los 

conocimientos y la experiencia que oe tiene en los diversos 

sectores. 

Los cursos cortos tienen dos vertientes, la primera se 

fundamenta en los Seminarios, Talleres y Congresos de índole 

regional organizados por instituciones mexicanas sobre temas c:omunes 

a la problemática que tienen los países <'entroamericanos, con la 

participación de por lo menos técnicos, especialistas o 

funcionarios de cada país. Mientras que la segunda ea la 

aceptaci6il, de 1 a 3 centroamericanos, en loe curaos regulares de 

instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto 

Mexicano del Transporte, el Intituto Mexicano de Tecnolog(a del 

Agua, Telefónos de México, etc, . 
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El intercambio (donación) de información y documentación 

es de libros, documentos, manuales, legislaciones, folletos, todos 

de carácter técnico, que obedec~ a la necesidad de actua 1 izar las 

bibliotecas o los materiales cotidianos de trabajo las instituciones 

de quienes vienen a México a recibir capacitación en diferentes 

áreas. 

Se señaló anteriormente que la cooperación técnica de 

México a Centroamérica se venía desarrollando en formu aislada y no 

tenía mayor importancia que la otorgada en el área económica y en la 

educativa y cultural, así como en el aspecto político donde alcanzó 

grandes niveles con los esfuerzos de pacificación de la región. 

Por tanto, 

cooperación técnica 

no existía un instrumento que 

incipiente de México hacia 

coordinara ld 

loa paises 

centroamericanos, ya que no hab!a interéa ni voluntad pol!tica para 

establecer una relación dinámica en esta área. 

No obstante, en junio de 1966 el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció el "Programa de 

Cooperación Internacional en apoyo al Sector Productivo y a la 

Política Exterior de México 11 
1 que conjuntamente con la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y la Organización de los Estados Americanos, 

tiene como uno de sus principales objetivos otorgar el apoyo 

financiero para que ténicoa, profeaionistaa o funcionarios 

centroamericanos obtuvieran capacita.ci6n o aseso1:ía en diferentes 

Areas, en las cuales México cuenta con una vasta experiencia 

experiencia y que es necesario compartir con esa región, de acuerdo 

a sus necesidades apremiantes. 
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Exteriores 

Con estos antecedentes, la Secretaría de Relaciones 

empezó a coordinar las diversas solicitudes de 

cooperación técnica provenientes de loa paises centroamericanos. 

Sin embargo, es a partir de la creación de la Comisión Mexicana para 

la Cooperación con Centroamérica y de la firma de los Acuerdos de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas cuando se concretizan y se le da una 

dinámica sin precedente a la relación en la materia entre México y 

Centroamérica. 

Con una estructura de coordinación definida, donde la 

Secretaría de Relaciones Exteriores ha jugado un papel importante, 

de finales de 1988 al 31 de enero de 1991 loa paises 

centroamericanios habían presentado un total de 382 proyectos en 

materia de cooperación técnica, de loa cuales U2 eran preproyectos, 

99 estaban terminados, lU se habían aprobado y 51 se encontraban en 

ejecución. Esto representó que el 36. O de loe proyectos 

presentados en el periodo seflalado se habían o se estaban 

realizando, el 31.6 \ se atenderían en el transcurso de 1991 y el 

32\ se encontraba en proceso de aceptación. 

De loa 302 proyectos presentados por los países 

centroamericanos. correspondieron a Guatemala 124 (32.4%), a Costa 

Rica 68 (17.8), Nicaragua también 66 (17.8), a Honduras SS (14.3). a 

El Salvador 54 (14.1\) y regionales 13 (3.0). 

Por sector los proyectos incidieron en: energía y minas 

62 (16.2\), agricultura 60 (15.7\), desarrollo industrial 49 (12.8), 

salud 39 (10.2\'), gestión pública 35 (9.1\I, comunicaciones y 

transportes 34 (8.9\); vivienda, desarrollo urbano y ecología 33 

(8.6\), turismo 30 (7.8\), pesca 14 (3.6\) y otros sectores 26 

(6.8\) (24). 

24 Comisión Mexicana para la Cooperación con Cetitroamérica. 
Inventario de accione• d• cooperaci6n M'xico-Cantroalllirica I. 
Mexico. Mayo de 1991. pp. XX y XXI. 
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Esto representó que 130 especialistas mexicanos 

impartieran asesoría en esos países, 230 centroamericanos recibieran 

capacitación en México, así como que 250 personas de la región 

participaran en cursos y seminarios organizados por instituciones 

mexicanas en coordinaci6nn con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, por lo que la cooperación se distribuy6 en los 

siguientes sectores (25) . 

En el sector agropecuario las actividades se concentraron 

en programas de control y combate de la dbeja africana, mosca del 

mediterráneo, gusano barrenador y roya del café, en riego, 

producción agrícola y desarrollo de la agroindustria, así como en el 

mejoramiento de semillas y la producción de insumos. 

En desarrollo urbano, vivienda y ecología la cooperación 

otorgada se dió en el establecimiento del marco regulatorio de las 

ciudades y del medio ambiente, diseño de vivienda económica, 

técnicas de autoconstrucción y desarrollo de parques. 

La cooperación en el sector pesquero se enfocó a la · 

acuacultura y pesca, la planeación, induotrialización y 

comercialización de los productos pesqueros y en aspectos 

productivos y sanitarioo. 

En energía y minería la cooperación se orientó a la 

planeación, mantenimiento y reparación de redes el~ctricas, atención 

al usuario y establecimiento de tarifas, en control de calidad de 

hidrocarburos. Además de la exploración y explotación de recursos 

mineros. 

25 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. 
Invtllltario de Accionea de Cooperaci6n Mixico - Centroamérica I. 
Ibid. pp. XVIII-XX. 
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Dentro del sector salud se abarcaron las áreas de 

planificación de los servicios, rehabilitación de las personas, 

desarrollo de campafias de vacunación y establecimiento de medidas 

para la prevención y control de enfermedades, en reparación y 

mantenimiento de equipo médico y el diseño de instalaciones 

hospitalarias. 

El sector de comunicaciones y transportes atendió los 

solicitudes en mantenimiento y reparación de carreteras y puentes, 

planeación de infraestructura, desregulación y modernización del 

transporte. Se proporcionó información para la utilización de los 

servicios de satélites Morelos y Solidaridad. 

En el ámbito turístico se impartió asesoría en 

planificación, legislación, reglamentación, desarrollo de polos 

turísticos y la creación de mecanismos de fomento, financiamiento y 

promoción. 

El sector de desarro,llo industrial contempló lo referente 

a reconversión induatrial, disefio de politicas comerciales, 

estímulos a la pequefia y mediana industria, políticas de 

liberalización comercial y fiscal . 

En adminictración pública la cooperación ce concentró en 

la modernización, descentralización, regionalización y desarrollo 

municipal, as! como en el establecimiento de sistemas de 

estadísticas y censos, 

La información anterior, refleja la importancia adquirida 

por la cooperación técnica en la solución de problemas espec!f icos 

de los pa!see centroamericanos, pero aún no se percibía lae 

dimensiones que podía alcanzar en las relaciones bilaterales o 

multilaterales entre México y Centroamérica. 
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Para el 31 de octubre de 1991 los proyectos ascendieron a 

583, un incremento del 52 \: en relación a loa que se tenían en enero 

de ese mismo ano. Del total Guatemala ten!a 246 (42.2t), Nicaragua 

92 (15.7%). Costa Rica 91 (15.6%), El Salvador 66 (ll.4%), Honduras 

64 (ll\) y regionales 24 (4. ltl (26) 

La distribución de los proyectos presentadoo por sectores 

fue: energía y minas 110 (18. 8\:), gestión pública 83 (14. 2%), 

agricultura 7l (12. l\:); vivienda, desarrollo urbano y ecología 56 

(9.6\:)' desarrollo industrial 55 (9.4\). comunicaciones y 

transportes So (6.6\), otros sectores 47 (8.U), salud 44 (7.5\:), 

turismo 34 (5.8\:) y pesca 33 (5.6\:) (27). 

Las actividades se concentraron en los 
sectores: (28) , 

siguientes 

Dentro del sector agropecuario las acciones incidieron en 

el manejo, operación y mantenimiento de sistemas de riego, 

diversificación agrícola, aprovechamiento de recursos naturales, 

establecimiento de sistemas de crédito para pequeí\os productores y 

en la comercialización y distribución de alimentos. Ademb, se 

asesoró en el desarrollo de la agroindustria, la producción y 

mejoramiento de eemil las, la producción de insumos para el 

desarrollo agroalimentario, el cultivo de frutales, manejo de 

postcoeecha de productos perecederos y la transferencia de 

tecnología hacia zonas rurales. 

Mención especial m"'reca la colaboración en materia 

fitozoosanitaria para eliminar riesgos de introducción de plagas y 

enfermedades que afecten la producción agropecuaria y forestal, 

sobre todo para combatir la mosca del mediterráneo, la erradicación 

de cistícercoeís y cólera porcino. 

26, 27 y 20 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica 
Inventario de acciones de cooperación Mbico•Centroamirice lI, 
Mexico. Oiciembre de 1991. pp. XX a XXXI. 
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En el sector pesquero se capacitó en la operación de 

laboratorios y granjas camaroneras, de bagre, carpa china y tilapia, 

así como sobre cultivo de ca:riarón, evaluación de recursos pesqueros, 

diseño y construccción de estanquen, ordenamiento y planeaci6n 

acuícola, adminsitración y desincorporación de empresas pesqueras y 

tecnología de captura. 

En lo que se refiere a vivienda, desarrollo urbano y 

ecolog1a se otorgó cooperación en uso de materiales locales, 

sistemas de financiamiento para la vivienda, valuación inmobiliaria, 

autoconstrucción y autogestión, planificación, mantenimiento y 

reparación de inefraestructura urbana. 

En el sector de energia y minas, se impartió capacitación 

en el área de planeación, mantenimiento y reparación de las redes 

eléctricas, servicioa de atención a usuarios, establecimiento de 

tarifas y organización de qas empresas eléctricas, destacando las 

actividades realizadas para la interconexión eléctrica entre México 

y Guatemala, a través de las 'poblaciones de Belisario Domínguez y 

San Sebastian respectivamente. En lo referente a hidrocarburos, se 

capacitó a personal para el control de calidad de los mismos 1 su 

transporte y almacenamiento, así como en la evaluación de los 

yacimientos. En el área de la miner!a, se ha apoyado la exploración 

y explotación de recursos minerales tanto en minas subterráneas como 

a cielo abierto y en técnicas para el beneficio de los minerales. 

En el sector salud, se proporcion6 cooperación en 

planificación de los servicios, rehabilitación de personas 

minusvalidas, desarrollo ti de campan.as de vacunación y 

establecimiento de medidas para la prevenci6n y control de 

enfermedades tropicales, t:!:t1 cu11Ll·vl y suminintro de medicamentos y 

en el diseño de instalaciones hospitalarias. 
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Respecto a gestión pública se caapacitó en materia de 

establecimiento de clasificación de puestos y salarios, pensiones y 

programas de jubilación, en descentralización y regionalización de 

los servicios y en administración estatal y municipal, sistemas 

censales e intercambio de información, así como la realización de 

censos económicos y sociales. 

Dentro de este sector, desatacan las actividades sobre la 

modernización de la administración pública, efectuándose el Primer 

curso Taller "Frrincisco Morazán", así como el Taller de 

Intercambio de Experiencias sobre Combate a la Pobreza en América 

Latina y el Caribe. En estos eventos participaron 5 espacialistas 

por cada país centroamericano. 

En el sector turístico se impartió asesoría para la 

formación de inatructoreo y en la capacitación a prestadores de 

servicios turísticos a nivel medio y básico, en las áreas de 

administración, recepción, mesero, cocinero, agencias de viajes, 

alimentos y bebidas. 

En comunicaciones y transportes se asesoró en materia de 

desregulación y modernización del autotransporte, el 

concesionamiento para la construcción de puentea, caminos y 

autopistas, mejoramiento de los enlaces de microondas 

internacionalea y establecimiento de los servicios de reaervación 

del transporte. 

En lo que respecta a desarrollo industrial se capacitaron 

a técnicos para conocer las políticas, estrategias y mecanismos 

operativos de las maquiladoras, en el diseño de instrumentos de 

!onv:nt.o y promoción industrial y de comercio exterior. 
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Es importante señalar, que las acciones de cooperación 

otorgadas por México a Centroamérica al 31 de enero de 1991 se 

concentraban de la siguiente forma: educativa y cultural 459 

(44.0), técnica 382 (36.6\) y económica 202 (19.4\) (29). 

Para el 31 de octubre del mismo año, la distribución de 

las acciones de cooperación fue de la siguiente forma: educativa y 

cultural 633 (43.6\), técnica 583 (40.2\) y económica 235 (16.2\) 

(30) • 

Como se puede apreciar en las cifras anteriores, las 

acciones de cooperación técnica se incrementaron considerablemente 

entre una fecha y otra, al mismo tiempo que se reducían las 

realizadas en las otras dos áreao de cooperación, es decir, la 

económica y la educativa y cultural. Lo que es un primer indicio de 

la importancia que adquiria la cooperación técnica para los paises 

centroamericanos. 

Las acciones de cooperación técnica se incrementaron, al 

mismo tiempo que se ampliaban a un mayor número de áreas de los 

diferentes sectores, respondiendo con creces a las necesidades 

prioritarias de los paises de la región. 

En tan corto tiempo, febrero ~ octubre de 1991, las 

instituciones gubernamentales centroamericanas se dieron cuenta que 

la poHtica exterior de México tenia una nueva cara, que la Comisión 

Mexicana para la Cooperación con Centroamérica ofrecia respuestas 

claras y rápidas, además de que los Acuerdos de Tuxtla Gutiérrez 

empezaban a cumpliroe. 

29 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica 
Inventario de accicne11 de cooperaci6n M6xico·C•ntroam6rica I. 
Mexico. mayo de 1991. p 277. 

30 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica 
Inventario de acciones de cooperaci6n M'xico-Centroam6rica II. 
Mexico. Diciembre de 1991. p 267. 
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La cooperaci6n técnica otorgada por México a Centroam~rica 

continuó fortaleciéndose, al incrementarse de noviembre de 1991 a 

diciembre de 1992 de 583 a 941 proyectos, logrando un incremento del 

61.4 \ entre una fecha y la otra. Del total de proyectos, Guatemala 

tenía 348 (36.9\), Nicaragua 219 123.2\), Costa Rica l.l6 (l<l.HI, El 

Salvador 97 (10.3%), Honduras 90 (9.5\) y regionales fueron 51 

(5.0) (31). 

Por sector tenemos la siguiente situación: energía y 

minas 178 118.9\), gestión pública 157, agricultura 134 (16.7\), 

comunicaciones y transportes 90 (9.5\), vivienda desarrollo urbano y 

ecología 86 (9.l\), otros sectores 79 (8.4%), desarrollo industrial 

71 (7.5\), salud, GO (6.4\), pesca 46 (4.9\) y turismo 40 (4.2%) 

132) . 

De loa 941 proyectos presentados al 31 de diciembre de 

1992, se tenían terminados 374 (39.7\), en ejecución 134 (14.2\), 

aproba<)os 211 122 .4\) preproyectoa 115 (12 .2\), y cancelados 107 

(11.3) (33). 

Laa cifras anteriores reflejan que el 53. 9 del total de 

proyectos presentados han sido o estan siendo atendidos, el 34. 6\ se 

llevarár a cabo en el corto plazo, mientras que el 11. 3\: han sido 

cancelados en su mayoria porque las solicitudes contemplan obj<;tivos 

generales e indefinidos, o bien porque las instituciones mexicanas 

no cuentan con los elementos para atenderlas aatisfactoriamente y en 

algunos casos porque no se tiene experiencia en la materia. 

31, 32 y 33 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. 
Inventado de AccionH de Cooperación M6xico-Centroamérica III. 
Mexico. junio de 1993. pp. XXIV a XXVI. 



39 

En el período seflalado las actividades se concentraron en 

los siguientes sectores (34) . 

Las principales acciones del sector agropecuario se 

canalizaron a las áreas de sanidad agropecuaria, apoyo a los 

servicios de laboratorio, control de calidad de productos agricolas, 

pecuarioo y forestales, establecimiento de sistemas cuarentenaríos, 

nuevas tecnologías agropecuarias, tecnología de semillas, 

producción, fitopatología y comercialización, así como en la 

producción, procesamiento y comercialización del henequén. 

Entre las actividades de este sector, destaca la 

realización de dos seminarios, Uno sobre la Conversión de los 

Sectores Agropecuario y Forestal, y el otro en Negociaciones 

Agropecuarias y Forestales de México con Norteamérica, a los cuales 

asistieron 4 especialistas por país centroamericano. 

En el sector pesquero se otorgó asesoría y capacitación en 

las áreas de cultivo de moluscos, pesquerías y oceanografía, 

administración de granjas camaroneras, manejo de campamentos 

tortugueros y el procesamiento de datos estadísticos pesqueros. 

Respecto a vivienda, desarrollo urbano y ecología la 

cooperación ae canalizó a la formulación de planes sectoriales, 

reparación de infraestructura urbana, evaluación de bienes inmuebles 

rústicos y urbanos, part icipaci6n coinuni ta ria, desarrollo 

habitacional rural con tecnología apropiada, financiamiento del 

suelo urbano, residuos sólidos. 

34 Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica. 
Inventario de t.ccionea do Cooporac16n Mbiao-Centroamérica III. 
Mexico. junio de 1993. pp XXVI a XXXII. 
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Dentro del sector energético se brindó capacitación en las 

áreas de sistemas eléctricos, prevenci6n en plantas termoeléctricas, 

geot~rmicas e hidroeléctricas. También se asesor6 en energía solar, 

medicina nuclear, metodología para determinar los precios de 

productos derivados del petróleo, así como en la investigación sobre 

minerales duros, 

Las actividades del sector salud se concentraron 

primordialmente en las áreas de medicina familiar, hidratación oral 

y terapia intensiva para niños. Destaca la celebración del Curso 

Modular en Administración de Servicios de Salud, en el que se 

capacitaron a especialistas centroamericanos en aspectos de 

políticas de salud, desarrollo y administración hospitalarias. 

En el sector turístico se continuó realizando la 

capacitación de técnicos a instructores centroamericanos en diversas 

áreas como son alimentos y bebidas, agencias de viajes, meseros, 

hospedaje y ventas, a través de curaos donde participaron de 30 a 40 

personas en cada uno de ellos. 

Respecto a comunicacionea y transportes se capacitó en 

las áreas de ingeniería de tránsito, administración de contratos de 

obras públicas, elaboración de diagnósticos, al mismo tiempo que se 

continuaban las iniciados en el año anterior. Tiene especial 

importancia la capacitación otorg.1da a 14 controladores aéreos 

costarricenses en el Centro Internacional de Aviación Civil de 

México, durante cinco meces, lo que representó una experiencia 

fundamental para el desarrollo de esta rama en Costa Rica, 

considerando que el efecto multiplicador es de mediano y largo 

plazo. 
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En lo que respecta a gestión pública, donde se amplió 

considerablemente la cooperaci6n, en relación con el año anterior, 

se otorg6 asesoría y capacitación en áreas como hogares 

comunitarios, apoyo en la atención a los niños de la calle, 

promoción social, desarrollo de empresas sociales gestión 

comunitaria. 

De estas accciones, destaca la realización de seminarios 

regionales sobre Racionalización de la Administración Pública, 

Gestión de Proyectos de Jnverni6n, AdmlnistraciOn Tributaria y 

Desincorporación de Empresas Públicas. Además del apoyo para la 

elaboración y realización del Censo de Población y Vivienda en 

Guatemala. 

En lo referente a desarrollo industrial, la cooperación 

otorgada se canalizó a loa mecanismos de fomento industrial, 

normalización, metrología y control de calidad. Cabe señalar, que la 

actividad más importante fue la celebración del Seminario Regional 

sobre Envase Y· Embalaje. 

En el renglón de otros sectores, se realizaron actividades 

en las áreas de educución técnica, capacitación para el traba jo, 

desarrollo artesanal, incorporación de la educación ambienta 1 a la 

educación no formal, rehabilitación de escuelas dañadas por sismos y 

en la construcción y mantenimiento de escuelas prefabricndaa. 

De las accjonea realizadas en este sector deatacn la 

asesoría brindada al Gobierno de Costa Rica para el diseilo del Museo 

de la Ciencia y la Cultura, así como la que se impartió en diversas 

etapas para la creación del "Parque México", el cual es un centro 

recreativo, ecológico y cultural, donde se pre>:aentarán eventos dP. 

diferente L.ipo. 
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Durante 1993, la cooperací6n técnica proporcionada por 

México a los países centroamericanos alcanzó un notable crecimiento, 

lo que permitió el fortalecimiento, la diversificación y el 

incremento de las actividades en los diferentes ámbitos y niveles 

que esos países han señalado como prioritarios. 

En este sentido, del final de 1988 al 31 de diciembre de 

1993 los paises centroamericanos habían presentado un total de l, 

351 proyectos, y significó un 30. 3\ de aumento en relación a loa que 

se tenían en diciembre de 1992. 

De estos proyectos, Guatemala había presentado 413 

(30,S\J, El Salvador 277 (20.5\), Nicaragua 276 (20.4%), Costa Rica 

225 (16.6\l, Honduras 94 (6.9\) y regionales 66 (4.8\) (35). 

Es notorio el cambio en los proyectos presto>nt.ados por 

país, puesto que en octubre de 1991 Guatemala tenía el 42. 2 del 

total y actualmente s6lo tiene el 30.5\, lo que refleja una mayor 

participación de los otros paises en la cooperación técnica 

proporcionada por México. 

Son diversos los elementos que explican esta situación, 

por un lado los vincules existentes entre Guatemala y México 

propiciaron un mayor aprovechamiento del naciente programa de 

cooperacic6n técnica, y por otro lado. sobre todo en el caso de El 

Salvador y Nicaragua. los cambios gubernamentalea, la inestabilidad 

económica, social y pol!tica, aar como laa actividad!!a de la 

guerrilla impidieron un mayor acercamiento con nuestro par~. En el 

caso de Honduras y Co~ta Rica obedecían al decconocirniento de la 

potencialidad de México. Afortunadamente laa condiciones han 

cambiado y por ende los beneficios de la cooperación técnica ae 

han ampliado a toda la región centroamericana. 

35 Comisión Mexicand para la Cooperación con Centroamérica. 
Inventario de Acci'?nea da Cooperaci6n México .. Centroamérica IV~ 
Mexico. Documento tnterno. pp. 21, 77, 157, 223 y 239, 
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La situación del total de proyectos a esa fecha fue: 

preproyectos 88 (6.5%), aprobados 256 (18.9\), en ejecución 178 

(13.2%). tarminados 635 (47.0t) y se cancelaron 194 (14.3\-.l (36). 

Es evidente que la cooperación técnica ha tenido 

resultados satisfactorios, considerando que del total de proyectos 

presenta9:os por Centroamérica, en este periodo, se han ejecutado el 

60.2% y se esperán llevar a cabo el 26% en 1994, sin tomar en cuenta 

los que se presenten en el transcurso del mismo, y solamente el 14\ 

no se atendieron. 

Los sectores donde han incidido los proyectos son: 

energía 294 (2l.8t), gesti6n pública 242 (l7.9t), agricultura 187 

(13.M), vivienda, desarrollo urbano y ecología 120 (8.9%). 

comunicaciones y transportes 124 (9.2t), salud 84 (6.2t), desarrollo 

industrial 76 (S.6t). pesca 70 (S.2t). turismo 45 (3.3.\), y otras 

áreas 109 (8.l\) (37). 

La distribución de . los proyectos por sector, refleja 

cambios entre los presentados inicialmente por los países y los que 

han vendio presentando en los últimos dos anos. Es decir, 

originalmente presentaban solicitudes para resolver problemas 

coyunturales y en todos los sectores sin importar la trascendencia 

de cada uno de ellos, en la actualidad han priorizado sus 

necesidades inmediatas y sectoriales, enfocando sus esfuerzos a q'!e 

sean atendidos por orden de importancia, al mismo tiempo que los 

países elaboran y presentan programas de cooperación de acuerdo a 

sus planes de desarrollo nacionales. 
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En el sector agropecuario se capacitó en el manejo de 

postcoeecha, diseño de instrumentos básicos para generar información 

de mercados de productos perecederos. mejoramiento de pasturas, 

procesamiento de semillas forrajeras, selección y evaluación de 

ganado de carne, producción de bovinos en el trópico, en apicultura, 

cultivo de ajo y aguacate, conservación de suelos y oemíllas 

forestales tropicales, uso de equipos y técnicas de aplicación de 

plaguicidas agrícolas, control microbiológico de plagas en los 

cultivos, detección y control del amarillamiento letal del cocotero. 

También se proporcionó asesoría y capacitación en 

planificación en proyectos de inversión y consultoría, legislación 

de semillas, mejoramiento de pronósticos meteorológicos con fines de 

alerta contra desastres naturales, procesos reproductivos del ganado 

lechero, modernización de sistemas de producción, de distribución y 

de consumo, formulación de proyectos de desarrollo agroinduatrial en 

el área rural, créditos agrícolas a pequei'ios y medianos productorea, 

fruticultura, cultivo de hortalizas, ajo y aguacate, combate de la 

mosca de la fruta, proceso de deshidratado de leche para infantes, 

titulación de tierras, cria de abeja reina, cultivo de cítricos, 

flores, diversificación agrícola, rehabilitación ambiental, 

politicao de reacti vc1.ción y desarrollo de la producción 

agropecuaria, sanidad animal, operación y mantenimiento de equipo, 

asl como control operacional del uso eficiente del agua. 

En salud se proporcionó capacitación en la puesta en 

marcha de un laboratorio de salud pública, prevención de 

enfermedades contagiosas, nuevos modeles de atención en salud, 

mantenimiento de equipa hospitalario, atención a miuusvalidos, 

protección y manejo de rayos X, nconatologia y epidemiología 

moderna. 
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Dentro del sector pesquero se capacitó en procesamiento 

térmico de enlatados, análisis de riesgos y determinación de puntos 

criticas de control de calidad, manejo de embalses, nutrición y 

alimentación de peces y camaronea, conatrucci6n y reparación de 

embarcaciones de pequeño y mediano porte, procesamiento de pieles de 

pescado y tiburón, diseño curricular para la formulación de planes, 

programas y proyectos de capacitación pesquera, reproducción masiva 

de tilapias, diseño y construcción de instalaciones acuícolas y en 

la instalación de excluidores de tortugas en los buques 

camaroneros. 

En energía se capacitó en lineas de transmisión 

subterráneas, aislamiento en unidades turbogeneradoras, conservación 

de la energía, fijación de precios 1 inventario para almacenes 

comercialización internacional del crudo, generadores aincronoa, 

reguladores de velocidad en turbinas hidráulicas, vapor y de gas, 

irradiación de lodos residuales, evaluación del impacto ambiental en 

la exploración y explotación de loa hidrocarburos, separación de 

radioioótopos y determinación· primaria de carbono 14, uso de 

explosivos en la exploración minera, levantamiento de mapas 

subterráneos, instrumentación de mediciones f!sicas en el campo, 

integración de pozos a centrales geotérmicas, ahorro y uso eficiente 

de energía, sistemas eléctricos de central. transformadores de 

potencia, mantenimiento civil a sístemas de agua 01'! circuloción, 

electr6nica para int:ttrumentiatae en amplificadores operacionales y 

circuitos lógicos, valoración de equipo de laboratorio, análisis 

dinámico avanzado, controladores digitales, ingeniería del control 

de la corrosión, protecciones de distribución, legislación minera y 

financ.iamiento para la pequeila minería. 
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En desarrollo industrial se capacitó en educación y 

defensa del consumidor, política de precios, meca ni amos de 

integración para la micro, pequeña y mediana empresa, normalización, 

metrología y control de calidad, reconversión industrial, promoción 

de exportaciones, confección y maquila de la industria del vestido, 

producción y calidad de jugos de mango y pifia, elaboración de un 

reglamento sobre prácticas desleales y propiedad industrial. 

En vivienda, desarrollo urbano y ecología se proporcionó 

capacitación en protección y mejoramiento del medio ambiente, 

conservaci611 de recursos naturales y desarrollo sustentable, 

construcci6n vertical, planificación urbana, ecología urbana, 

educación ambiental, estudios de ordenamiento y desarrollo a nivel 

urbano y municipal. 

En turismo se intercambió información sobre diversos 

aspectos del sector, se impartieron cursos en formación de 

instructores en hospedaje, alimentos y bebidas, administraci6n de 

restaurantes, además de impartir asesoría para la evaluación del 

potencial turístico. 

Aparentemente las actividades en comunicaciones y 

transportes 

periodo• de 

fueron reducidas, pero se trató de capacitación por 

semanas cada una, donde participaron 3 técnicos o 

especialistas. Las áreas donde incidió la cooperación fueron 

planiticación portuarl?I, tránsito vehicular, coneervaci6n y 

operación de carreteras, servicios de transporte rural, sistema vial 

y transporte colectivo, sistemas integrales de transporte y 

privatización de puertos. 
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Respecto al sector de gestión pública la cooperación 

abarcó la capacitación y la asesoría en las áreas de desarrollo de 

las comunidades marginadas, nii\os de la calle, formación de 

diplomáticos, de instructores en capacitación fiscal y del rlígimen 

del servicio civil, de recursos humanos de instituciones públicas, 

se capacitó en registro y control de la deuda pública, estructura y 

funcionamiento del PRONASOL en sus diversas áreas, gestión y 

administración de la cooperación internacional, manejo de cuentas 

corrientes, cámara de compensación, fiscalización y procedimientos 

administrativos, actualización catastral, legislación municipal, 

combate a la pobreza extrema, protección civil y prevención de 

desastres, administración de compras a instituciones estatales, 

estudios actuariales, empleo, seguridad e higiene labora~, censo 

nacional, fortalecimiento municipal, entrenamiento y manejo de 

centros penitenciarios, proyectos de inveraión, formación y 

desarrollo de cooperativas, ·administración tributaria, aduanera y 

fiscal, atención ciudadana, diseño de encuestas, así como en la 

evaluación del censo de poblaci6n y vivienda. 

En el rengl6n de otros sectores, se capacitó en las áreas 

de museografía, diseño y contrucci6n del Parque México, restauración 

de piezas, alfarería y moldeado artesanal con barro negro, 

elaboraci6n de libros de texto gratuito, alfabetización de zonas 

rurales, uso y manejo del !;istema integral automatizado de 

bibliotecas, actualización del curriculum del tercer ciclo de 

educación básica, reglamentación sismica, actualización en el 

catastro de usuarios, fortalecimiento de las artesan!.as y formación 

de microempreeae. 

Como se puede constatar, la cooperación técnica se 

convirtió en un instrumento necesario de la política exterior de 

México hacia Centroamérica. 
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"La Presidenta de Nicaragua subrayó la magnitud y calidad 

de la cooperaci6n y el impulso que que ésta ha recibido desde la 

creaci6n de la Comisi6n Mexicana para la cooperaci6n con 

Centroamérica" (38). 

Lo anterior se avaló con la declaración de los Presidentes 

de México y Nicaragua cuando 11 Expresaron su satisfacción por los 

logros alcanzados con el amplio Programa de Cooperación Técnica que 

se lleva a cabo entre ambos países y reconocieron los resultados 

favorables del programa 1992 - 1994, el cual produjo la duplicaci6n 

de los proyectos terminados respecto del bieneio anterior. Esta 

colaboración y los acuerdos interinstitucionales sobre áreas 

técnicas específicas, ha permitido fortalecer los lazos de 

colaboración y amistad entre ambas naciones, destacando la 

cooperaci6n desarrollada en los sectores agropecuario, desarrollo 

social, energético, vivienda, comunicaciones y gestión pública, 

entre otros" (39) . 

Los beneficios generados por la cooperaci6n técnica en los 

sectores de los países centroamericanos, se pueden ejemplificar con 

lo señalado por el Instituto Nicaraguense de Energia, una de las 

instituciones de esa región que mayor asesoría o capacitación 

recibió •n los últimos dos años (39). 

11 Todos los conocimientos teóricos - prácticos adquiridos 

han sido aplicados en las diferentes áreas de trabajo, ya que: 

Existe correspondencia en cuanto a la tecnología 

utilizada por ambos países. 

37 y 38 Comunicado Conjunto de los Presidentes de México, Carlcn 
salinas de Gortari y de Nicaragua, Violeta Barrios de 
Chamorro. 1994. S.R.E. Documento interno. pp. 3 y 5. 
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Los cursos y pasantías seleccionados respondían a 

necesidades de capacitación para enfrentar trabajos de mantenimiento 

y rehabilitación de las Plantas Patricio Arguello y Carlos l"onseca, 

así como en el área de Exploración Geotérmica del Campo Momotombo, 

Los conocimientos y experiencias adquiridos permitieron 

sistematizar o consolidar la preparación sobre el tema que el 

participante ya poseía, por la alta especialización de los cursos, 

su metodología y material de estudio. 

Los participantes adquirieron mayor seguridad 

profesional, la que se refleja en su capacidad para analizar 

problemas y seleccionar las soluciones más apropiadas. 

La participación de los técnicos y profesionales en 

diferentes eventos sobre la misma temática, ha favorecido la 

especialización en las áreas de electrónica, qu.(mica, 

instrumentación y turbinas•. 

- Todos los conocimieñtos y experiencias obtenidos por los 

participantes han sido compartidos con el resto de los trabajadores 

del área, ya que algunos son coordinadores de equipo o tienen que 

ejecutar tareas de equipo, propiciando can ello el 

multiplicador'. 

efecto 

Ea conveniente seftalar, que la cooperación técnica se fue 

transformando en la medida que las instituciones centroamericanas 

conocian, a través de sus técnicoa y funcionarios, las 

potencialidades técnicas y humanas de nuestras instituciones, aunada 

a la voluntad política que se manifestaba en todo momento. 

39 Impacto del Convenio de Colaboración Cientifico - Técnica del 
Gooierno de México al !NE 1992 - 1993. pp. 4 y S. 

ESTA TESIS 
SALIR DE 

Na DEBE 
LA BJBUBTECA 
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Estos cambios se manifestaron en la presentación de las 

nuevas solicitudes, sobre todo en los últimos dos ailos, donde ya se 

integran prioridades de 2 o más sectores que responden a un objetivo 

específico. Además, ya se contemplan necesidades que han sido 

depuradas al interior de las instituciones, al mismo tiempo que 

seleccionan a las personas que en el plazo inmediato aseguren el 

efecto multiplicador que hace falta para el desarrollo laboral e 

institucional. 

Los beneficios han sido amplios, aunque no se tiene un 

parametro uniforme de los países centroamericanos que nos permita 

cualificar y cuantificar los efectos positivos en cada uno de ellos. 

Ea decir, conocemos la irnprtancia que ha adquirido la cooperación 

técnica en esos países, pero se desconoce hasta que punto ha 

contribuido al desarrollo de sus principales sectores productivos. 
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CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas, la cooperación técnica proporcionada 

por México a loe paises centroamericanos de 1989 a 1993, en sus 

diversos ámbitos y niveles, ha propiciado un mayor conocimiento de 

los beneficios que se pueden alcanzar cuando existe la buena 

voluntad y el deseo de compartir la experiencia que se tiene. 

En la historia de las relaciones bilaterales y/o 

multilaterales entre México y Centroamérica, no se habían alca1)2ado 

niveles de cooperación como loe de éstos últimos 5 años. Nuestro 

país logró vencer la desconfianza ancestral de los pueblos de la 

región, a través de la práctica de una política exterior activa y 

dinámica con actividades concretas y dirigidas a cubrir las 

necesidades prioritarias de cada uno de los sectores en estos 

paises. 

La cooperación téc~ica se viene manifestando concretamente 

en la politica exterior, a cravéa de los parráfos incluidos en loa 

comunicados conjuntos de las '!:isitaa preoidenciales entre México y 

los paises centroamericanos, donde ee han destacado ampliamente los 

resultados alcanzados en la materia. Situación que se ha venido 

incrementando considerablemente en la medida que se fotalecen o 

amplian los sectores tradicionales de cooperación. 

Actualmente, cualquier tipo de reunión, bilateral o 

multilateral, entre México y los paises centroamericanos tiene como 

uno de loa temas importantes de la agenda a la cooperación técnico.. 

Podemos asegurar que es la carta de presentación de mayor impacto en 

las negociaciones realizadas con esa región en el presente sexenio. 

Prueba de ello son los acuerdos de Tuxtla Gutiérrez y el seguimiento 

que se les da y más especificamante loa documentos publicados por la 

Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroaméricn que reflejan 

en detalle la cooperación técnica otorgada. 
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La cooperación técnica impartida ha propiciado la firma de 

Convenios, Memorandumo de Entendimiento y Programas de Cooperación 

entre las instituciones mexicanas y de los países centroamericanos, 

Estos documentos se fundamentan en el conocimiento de la experiencia 

mexicana, de su tecnología, de su infraestructura, de sus recursos 

humanos y sobre todo de la utilidad y aplicación en los sectores más 

necesitados de estos países. 

La difusión que realizan nuestras enbajadas en los medios 

de comunicación, escritos y electrónicos en estos países, ha sido un 

factor fundamental para que las instituciones privadas y académicas 

conozcan las actividades de cooperación técnica realizadas, 

propiciando que ésta se continue fortaleciendo y diversificando en 

sectores originalmente no contemplados. 

La política exterior de México hacia Centroamérica es fiel 

reflejo de la modernización de ésta y de la dinámica que se le ha 

dado en el presente sexenio, además de contar con la ventaja de 

resultados concretos y palpables. Loa logros alcanzados se 

manifiestan en los ámbitos cultural, económico, financiero y sobre 

todo en el de la cooperación técnica. 

Los informes de evaluación de la cooperación técnica 

proporcionada por México, y que recientemente fueron enviados por 

los paises centroamericanos, hablan por si sólos. El impacto, los 

beneficios, así como el efecto multiplicador de los conocimientos y 

experiencias transmitidas se incrementan con~idcrablcmentei lo cual 

se refleja en las nuevas solicitudes que contemplan la 

profundización de lo aprendido anteriormente. 



53 

La continuidad, objetivo que parecía inalcanzable al 

inicio del sexenio, puesto que se presentaban proyectos específicos 

y que requerían acciones aisladas, se ha visto enriquecida y 

actualmente cuenta con elementos que abarcan proyectos integrales 

que conjuntan objetivos e intereses de diversos sectores o áreas de 

un mismo sector. 

Lo más relevante de la cooperaci6n técnica, como 

instrumento de la política exterior de México hacia Centroamérica, 

es el acercamiento que se ha dado entre las institucionas 

gubernamentales, privadas y académicas, así como con sus técnicos, 

especialistas y funcionarios. Ee decir, no ee habla de planee y 

proyectos en el aire, existe una base de conocimiento de lo que se 

puede lograr y cómo utilizar los instrumentos bilaterales o 

multilaterales que se tienen para darle forma o realizar la 

cooperación en plazos que respondan a las necesidades inmediatas de 

los países centroamericanos. 

Ee por ello, que ia cooperación técnica ofrecida por 

México ha adquirido una importancia relevante para loa países de 

la región, generando círculos virtuosos al compartir 

conocimientos, experiencias y abrir nuevos cauces en la relación 

bilateral y multilateral. 

El único fantasma que puede detener el camino andado de la 

cooperación y del desarrollo entre Mt'!xico y loe pa!sea 

centroamericanos, ea el rompimiento de la paz social y política de 

nuestro país. El triunfo de la democracia, en los momentos 

difíciles que vivimos, representará un aliciente para construir un 

futuro de desarrollo compartido y sustentable 
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