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INTRODUCCION 

En un escenario mundial dominado por la globalización y la conformación de 

bloques económicos, la diversificación de las relaciones exteriores entre los 

paises es una práctica común. Se vive en un ámbito internacional en el que el 

clima de la posguerra fria, donde dominaban dos potencias mundiales: Estados 

Unidos y la Unión Soviética, ha quedado atrá• por lo que se observa una lucha en 

pos de la hegemonía mundial entre los principales actores internacionales. 

En el mundo actual existe una preeminencia de los factores económicos sobre los 

políticos, de esta manera la discusión sobre estos temas en los principales foros y 

org•nizaciones internacionales ha cobrado relevancia. Se distinguen grandes 

bloques económicos mundiales: la Unión Europea; América del Norte; a través del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Cuenca del 

Pacifico, alrededor de los cuales giran los intereses y relaciones económicas y 

poi íticas internacionales. 

Desde finales de la década de los sesenta, los paises asiáticos de la Cuenca c;tel 

Pacifico, con Japón a· 1a cabeza empezaron a mostrar un despegue económico 

sorprendente, manteniendo niveles de crecimiento altos en comparación con los 

países desarrollados de Europa y Estados Unidos. Por ello, la atención 

internacional se volcó hacia esos paises e incluso el modelo japonés y de los 

Nuevos Paise• Industrializados (NIC'S) se puso como ejemplo, principalmente en 

los paises en deaarrollo, en los que se llegó a considerar como una panacea 

económica y fue abanderada como punto medular en un sinnúmero de programas 

de gobierno. 

No obstante, la Cuenca del Pacifico más que un concepto de moda es una 

realidad con múltiples facetas, debido a su homogeneidad por la confluencia de 



naciones y paises diversos en materia económica. política, social y cultural. De 

esta manera, su estudio sigue siendo obligado, no sólo por el auge económico 

que han mostrado los paises asiáticos, sino porque esta región, se ha 

consolidado a nivel internacional y dentro del sistema económico mundial. Su 

permanencia es un hecho, por lo que para el siglo XXI se considera que seguirá 

siendo uno de los motores económicas mundiales. 

La presente investigación tiene como objetivo plasmar cuáles son las perspectivas 

para México en el contexto de la Cuenca del Pacifico, tomando en cuenta su 

pertenencia natural a la región, como una opción de diversificación de su política 

exterior dentro del proceso de globalización que se vive a nivel mundial. Para ello, 

se requiere conocer las condiciones por las que atraviesa el sistema mundial, asi 

como el sistema político y económico mexicano. 

En el caso de México, fue en la década de los ochenta cuando empezó a cobrar 

importancia el concepto de la Cuenca del Pacifico entre los sectores 

gubern•mental, financiero y acad•mico, Son tres las administraciones 

gubernamental•• que se han referido a la Cuenca del Pacifico de una manera ya 

especifica y como una opción para el pai• , sin embargo, la• condicione• intemaa 

y externas han cambiado de manera importante en los últimos 15 anos por tal 

motivo, las perspectivas y estrategias para M•xico en su inserción en la Cuenca 

del Pacifico necesariamente han cambiado. 

En un mundo global, México debe definir y delinear de forma clara y precisa sus 

estrategias de política exterior para enfrentarse e interactuar en un mundo 

multipolar y en el que las regiones desempel'lan un papel fundamental. En la 

presente investigación se considera que en el panorama actual es difícil hacer 

una separación radical de los aspectos políticos y económicos, dado que se 

complementan unos con otros. De esta manera se incluyan algun•• cifras de 

carácter económico para reforzar e ilustrar aseveraciones y situaciones 

especificas. 



Dentro del contexto mundial, México se enfrenta a disputas por el poder 

económico y político, dado que algunas de sus acciones por integrarse al sistema 

internacional lo han llevado a formar parte de bloques u organizaciones que han 

elevado su importancia estratégica, económica y política a nivel mundial. Esta 

situación debe ser aprovechad• por México para reforzar su presencia e 

influencia en el ámbito internacional. No obstante, existen factores internos en el 

caso mexicano que no deben soslayarse, para determinar tos alcances y limites 

de la actuación de México en la región del Pacifico. Lo anterior podría ser tema no 

de una sino de varias investigaciones, por ello, también esta tesis tienen por 

objeto servir de base y de motivación para estudios subsiguientes. 

Esta investigación pretende demostrar que una estrategia de política exterior 

permanente y diversificadora, la cual contemple un mayor acercamiento con los 

paises de la Cuenca del Pacifico fortalecerá la presencia e influencia de México 

en la zona y logrará fomentar las relaciones diplomáticas y económicas con los 

paises más destacados de la región, con lo que se obtendrlll la diversificación de 

la economía, el incremento de la inversión extranjera y de las exportaciones a 

esos paises. 

El periodo de estudio comprende de 1988 a 1996, abarcando el gobierno de 

Carlos Salinas de Gortari en el cual se le dio mayor impulso a las relaciones con 

la región del Pacifico, a través de la estrategia de diversificación de la política 

exterior, mediante la cual se pretendía que el país mantuviera contactos con 

diversos países y regiones de forma simultánea, es decir, llevar a cabo una 

política de .. multipresencia·· simultánea a nivel mundial. El análisia de este sexenio 

es importante dado que muestra la polltica y a=iones implantadas por ese 

gobierno, con lo cual se tiene una visión clara y amplia de los resultados 

alcanzados tanto a nivel interno como externo en esa gobierno. Además, se 

analizan tas accionas realizadas en los dos primeros ar.os de I• administración de 

Ernesto Zedilla Ponce de León, para tener un panorama de la posición actual de 

México a nivel nacional e internacional. 



La investigación está integrada par cuatro capítulos. En el primero de elles, se 

presenta el panorama general de la Cuenca el Pacifico en dende se hace una 

breve resena de la historia de las relaciones transpacíficas entre el mundo 

oriental y el occidental, la cual sirve como marco de referencia para entender las 

relaciones actuales que se den en la región del Pacifico, dándose la definición de 

ésta, así como los países y territorios que la integran. 

Dentro de la semblanza general de la Cuenca del Pacifico, es preciso conocer el 

porqué de la importancia de esta región en el Nuevo Orden Económico y Político 

Mundial. De este modo, se plasman los antecedentes de la importancia 

gec>politica y económica del Pacifico en la posguerra y se incluyen datos sobre el 

auge económico que han tenido los principales paises de esa región. 

Japón y Estados Unidos han desempellado un papel importante en la región del 

Pacifico, el primero después de la segunda guerra mundial como gran perdedor 

de ésta, empezó su reconstrucción y recuperación económica, por lo que en 

menos de dos decadas empezó • figurar como una de las principales economías 

a nivel mundial y el principal abastecedor de flujos de capital a los paises 

asiáticos. Por su parte, Estados Unidos en la epoca de la posguerra desempelló 

un papel importante como proveedor de inversiones, desarrollo tecnológico, así 

como responsable de 1~ seguridad de la zona. 

Por lo antes expuesto,-se hace un análisis en el sentido de si Estados Unidos y 

Japón son potencias mundiales y al mismo tiempo y/o ejes económicos y políticos 

en la región del Pacifico, tomando en consideración su participación en la zona y 

su posición en el sistema económico y político internacional en la actualidad. 

Para concluir el primer capítulo, no podría faltar referirse a la participación que 

han tenido los paises del este y sudeste asiático en la Cuenca del Pacifico. Se 

hace referencia a los Paises Recien Industrializados (NIC'S), que han tenido gran 

trascendencia en el ámbito internacional por las altas tasas de crecimiento 

registradas por estos han tenido en las últimas décadas. Asimismo, se incluya una 



breve semblanza sobre las naciones emergentes o Nuevos Paises Exportadores 

(Nec·s) que están adquiriendo presencia a nivel internacional. Del mismo modo, 

en el panorama general de la Cuenca del Pacifico debe ser incluida China, por 

ser un país qua está resurgiendo y luchando por tener presencia en los 

principales foros y organizaciones mundiales. En este sentido, se describen de 

manera general las acciones y estrategias que lleva a cabo China para integrarse 

a los procesos de integración de la región del Pacifico. 

En el segundo capitulo, se hace una semblanza de la confrontación de intereses 

en la Cuenca del Pacifico, tomando en cuent• la lucha por el poder a nivel 

internacional, para lo cual se sef'\ala a los principales actores, así como la 

tendencia globalizadora que se observa en et mundo, sin dejar de lado los 

factores económicos, políticos y militares. De manera particular, se describen los 

intereses que prevalecen en la zona del Pacífico y las acciones y participación de 

los países y organizaciones que tienen presencia en esa región. 

Para entender el escenario que priva en la Cuenca del Pacífico, se describen los 

procesos de integración que se han desarrollado en la región, haciendo una breve 

resel'\a de sus antecedentes y de la situación actual de cada uno de ellos, a 

efecto de que se ten_ga una idea clara de cómo han avanzado los procesos de 

cooperación e integración en el Pacifico. Con el fin de complementar las variables 

que influyen para el logro de este objetivo, se lleva a cabo una semblanza de las 

repercusiones e influencia que han tenido algunos esquemas y organizaciones 

económicas intamacionales en la Cuenca del Pacifico. Es innegable que los 

bloques económicos que se distinguen actualmente en el escenario mundial han 

incidido en los procesos que se desarrollan en la región del Pacifico. Del mismo 

modo, las organizaciones económicas internacionales como la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) tienen importancia en la zona por los acuerdos y 

directrices que emergen de ellas relativas al comercio y la economía mundiales. 



En el capitulo tercero se habla de la política exterior de México hacia la Cuenca 

del Pacifico, empezando con los principios y lineas de acción de la política 

exterior mexicana, que permitirán conocer el desarrollo de ésta en las últimas 

décadas, además se establece cuál es la interrelación que existe entre política 

exterior, política económica y comercio exterior, para fijar los conceptos, 

diferencias y semejanzas de esos términos, dado que frecuentemente se utilizan 

éstos indistintamente y para términos de la presente investigación es necesario 

clarificar dichos conceptos. 

Se plasman los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo de los sexenios que 

abarca este estudio, relativos a la politica exterior mexicana, para conocer la 

postura gubernamental, de tal manera que también se incluye Ja política de 

diversificación implantada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y dentro 

de ésta sobresale la diversificación en materia económica, por to que para 

conocer las estrategias implantadas por el gobierno en esta materia se describen 

las directrices de la política económica interna y extem• de M6xico, para 

posteriormente referirse a la política de diversificación que se ha empleado hacia 

la Cuenca del Pacifico. Dentro de esta última destacan tanto las estrategias 

bilaterales como las realizadas con otros paises como Japón, Corea, Singapur, 

China, Nueva Zelandi~ y Australia, entre otros, como las multilaterales entre las 

que se encuentran los intentos por integrarse a las principales organizaciones de 

la región. 

En el cuarto y último capitulo se lleva a cabo un análisis de la situación y 

perspectivas actuales de México dentro de su polilica de acercamiento hacia la 

Cuenca del Pacifico. En primer término, se lleva a cabo un balance de la política 

exterior de M•xico" hacia esa región, para ello, se parte del hecho de establecer si 

la posición estratégica de México en la zona es una realidad tomando en cuenta 

su pertenencia geográfica natural a la Cuenca del Pacifico y los antecedentes 

históricos de relaciones con ésta o sólo se queda en un mito: también se hace un 
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breve recuento de las relaciones transpacíficas que ha mantenido México en la 

zona del Pacifico. 

Otra de las acciones de México en materia de política exterior, como ya se 

mencionó, es la relativa a la participación en foros multilaterales en la región del 

Pacifico, siendo actualmente miembro de las principales organizaciones de la 

Cuenca del Pacífico como el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 

(PECC), el Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC) y el mecanismo 

de Cooperación Económica del Pacífico Asiático (APEC), lo cual ha sido utilizado 

como un gran logro en diversos círculos gubernamentales, empresariales y 

académicos. 

Para conocer la posición actual del México ante la Cuenca del Pacifico, es preciso 

ubicarlo dentro del contexto de globalización que se vive a nivel mundial, ante el 

que no puede quedar aislado, explicándose así sus acciones para integrarse a 

esa tendencia mundial. En este sentido, no puede dejarse de mencionar la 

participación de México en la región comparándola con la que tiene en el TLC, en 

el que es uno de los integrantes y ademáis este •• un acuerdo de libre comercio 

con países que también pertenecen a la Cuenca del Pacifico: Canadá y Estedos 

Unidos, siendo éste último una potencia histórica a nivel mundial y que siempre 

han mantenido intereses económicos y politico-estratégicos en la zona. 

Este Tratado ha generado que México sea visto de otra manera por los paises 

integrantes de la Cuenca del Pacifico, principalmente los asiáticos. Las acciones 

de acercamiento hacia la Unión Europea (UE) también adquieren importancia, por 

tratarse de uno de los bloques económicos de más peso y dentro de la 

regionalización económica que se vive a nivel mundial. 

Para conocer la situación interna del país y estar en posibilidades de plasmar de 

manera integral, el panorama al qua se enfrenta M6xico en su inserción en la 

Cuenca del Pacífico, se incluye un análisis de la que se ha llegado a llamar crisis 

del esquema neoliberal instrumentada por México, por lo que se consideran los 
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factores económicos tales como la crisis económica de 1994 y las repercusiones 

que ésta tuvo a nivel intemacional, conocidas como Efecto Tequila. Además, de 

los factores políticos, analizando la inestabilidad politica interna creada por los 

crímenes politicos y los grupos guerrilleros han surgido a partir del 10. de enero 

de 1994. 

Dentro de la diversificación de la política exterior que se ha difundido 

ampliamente por parte da los gobiernos qua abarcan la presanta investigación, sa 

observa que las relaciones con Estados Unidas se han estrechado cada vez más. 

En este sentido, un apartado versa sobre el regreso de la dependencia mexicana 

hacia los Estados Unidos, para lo cual se establece la posición que tiene este 

país dentro de la conformación del Nuevo Ordan Mundial, asimismo se toca el 

tema sobre la seguridad en el Pacifico y las repercusiones para M•xico. Además, 

se incluyen tos esfuerzos que ast• realizando Estados Unidos para conformar un 

bloque económico regional. 

Por último, se trazan las perspectivas que tiene M•xico en su inserción en la 

Cuenca del Pacifico y los posibles beneficios que le acarrearía una política 

exterior integral hacia esa región. 
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......... 1 

PANORAMA GENERAL DE LA CUENCA DEL PACIFICO 

1.1 EVOLUCION HISTÓRICA: RELACIONES TRANSPACIFICAS ENTRE EL 

MUNDO ORIENTAL V EL OCCIDENTAL 

Como producto del auge económico que han mostrado en los últimos ar'\os las 

economías asiáticas del Pacifico, la atención internacional se ha desviado hacia 

esa zona e incluso se ha llegado a afirmar que el Océano Pacifico tendrá la 

importancia que en los últimos siglos ha adquirido el Océano Atlántico. 

Las aguas y territorios que rodean el Océano Pacífico cuentan con una larga 

historia da relaciones comerciales, conquistas coloniales, conflicto• armados, 

competencia por el poder a nivel regional con repercusiones internacionales, 

pasando por el uso que se les ha dado para la realización de pruebas nucleares. 

Además de que las naciones-estado que forman parte de ese Océano. sobre todo 

las asiáticas son civilizaciones con una cultura de tradición milenaria. 

A efecto de estar en posibilidades de entender el papel e importancia que ha 

adquirido la Cuenca ~el Pacifico en el panorama actual de las Relaciones 

Internacionales, es preciso conocer el proceso histórico de la conformación de la 

Cuenca del Pacifico como una región geopolítica y económica, dado que atravesó 

un largo periodo en la que se le consideró como una zona de escasa significación 

económica y política. 

Durante largo tiempo y desde hace milenios la región del Pacifico fue receptora 

de numerosa• migraciones y expansiones provenientes de sus litorales y 

territorios circunvecinos. Las primeras migraciones se dieren principalmente del 

continente asiático hacia el oriente. Las Américas se poblaron a través del 



estrecho de Bering; mientras las islas se nutrían de pueblos provenientes de una 

región que se extiende desde Africa hasta el Subcontinente Indico. En cuanto a 

Japón se considera que existieron corrientes migratorias tanto del sudeste como 

del noreste de Asia. 1 

En este sentido, se debe destacar la importancia qua han representado los 

diversos estrechos utilizados como accesos en el proceso de constitución 

histórica de la región: Al norte, el Estrecho de Bering es al paso entre los 

continentes asiático y americano. En América, al sur, el Estrecho de Magallanes: 

asimismo, sobresale el Canal de Panam• como un puente de acceso importante. 

Por lo que se refiere a Asia, destaca al Estrecho de Málaga an su extremo 

occidental, como vía para llegar hacia la mitad del norte de la Cuenca, al resto del 

sureste de Asia y subsecue".'ltemente a China, Corea, Japón y las provincias 

marítimas de la Unión Soviética. 2 

Antes de la llegada de los europeos, en las insulandias y las Américas subsistían 

pueblos primitivos, que todavía no entraban a un estado de desarrollo 

propiamente dicho, a la manera occidental, puesto qua sus actividades 

productivas se enfocaban a la pesca y los procesos agropecuarios primarios. No 

obstante, del lado asiático y americano de la Cuenca del Pacífico, existian 

civilizaciones con organizaciones sociales, políticas y económicas íelativamente 

desarrolladas. 

Se distinguian fundamentalmente cuatro "Cunas de alta Cultura" que fueron 

determinantes an los acontecimientos históricos da la región. Del lado asi•tico, la 

cultura china se había formado en los extremos orientales del continente 

euroasiático, ejerciendo principalmente su impacto en Corea, Japón y Vietnam y 

l Lolhar Knauth, "La Const1tuc1on l·hstónca de la Cuenca del PacUico", en Alejandro Alvarcz B.e:Jar y John Borrego, 
(Coords)., LA !nserc1ón d11 .\Jé.~1co en la Cu11nca del Pacifico. lu. cdic:1on, Mi!:xico. UNA.?1.1, Facultad de Economta. 

2 ~:~~:ol. t. p. 101 
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de manera general en el noroeste, este y sureste de Asia, mientras que el núcleo 

del subcontinente indico influyó en los valores políticos y religiosos del sureste da 

Asia, esencialmente en Birmania. Tailandia, Kampuchea, Malasia e Indonesia. En 

América, destaca la cultura mesoamericana y la del norte de Perú, en las cuales 

se había desarrollado tambi•n un• naveg•ción cost•r•. Es en esta contexto 

donde a principios del siglo XVI se da la expansión europe•. a través de los viajes 

de circunnavegación ibéricos, principalmente hispánicos que enlazarán los 

litorales americanos con los asiáticos.J 

En la historia y desarrollo de la humanidad han jugado un papel importante las 

vías marítimas y fluviales para el establecimiento de contactos y enlaces entre las 

civilizaciones. Además no hay qua olvidar qua las grandes culturas han surgido a 

la orilla de grandes ríos y rodeadas por inmensos mares. 

La comunicación transpacífica tiene un• extensa historia, el cruce del Océano 

Pacifico se realiza desde hace milenios. Sin embargo, es en el último medio 

milenio cuando la expansión europea irrumpió en la región del Pacifico, 

reordenando las bases de su existencia. Como producto de esta expansión se dio 

la pauta para la conversión del Océano Pacifico en el "Mediterráneo del Futuro" 

como lo previó Karl Marx a mediados del siglo XIX.• 

La conquistas coloniales también han marcado la historia actual y el desarrollo de 

la Cuenca del Pacifico. La presencia de las potencias mundiales que han 

prevalecido a través de diversas épocas, han sido determinantes para la actual 

configuración polltica, económica y social que prevalece en la región del Pacifico. 

11 
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La primera división de la Cuenca del Pacífico entre los expansionistas europeos 

se dio mucho antes de que éstos supieran de su existencia. En 1493, después de 

la conquista de Granada y la subsecuente expulsión de los judios, la península 

ibérica se colocó a la vanguardia de la expansión europea de ultramar, los 

monarcas espartales habían consolidado sus territorios y habían ar.adida tierras 

nuevas con los descubrimientos colombinos en el Atlántico. Por lo anterior y ante 

la inexistencia de competidores, el Papa espallol Alejandro VI, quien dio a Isabel 

y Fernando el titulo de 'Reyes Católicos~ dividió por medio de la Bula Alejandrina 

de 1493 a la Oikumene (término con el que se designó en tiempos 

posalejandrinos a Europa, al norte de Africa y al Asia hasta Escindía y la India), 

en dos esferas de acción: la espallola y la portuguesa. La exclusividad de la 

circulación por el Pacifico de los barcos de la corona espanola se consolidó con 

el Tratado de Tordesillas de 1494.' 

El Océano Pacifico fue descubierto en 1513 por el capitán espallol Vasco Nunez 

de Balboa, no obstante fue un portugués, al servicio de la corona espallola, 

Femando de Magallanes, quien lo denominó asi en 1519, completando su 

descubrimiento e iniciando la aventura de cruzarlo. De tal forma, se consolidó 

Espat'la como la potencia imperial da primer orden.6 

El predominio espallol sobre el Océano Pacifico fue relativo. En las últimas 

décadas del siglo XVI, por el Estrecho de Magallanes, entraron los enemigos y 

competidores de Espalla en la carrera de expansión; los ingleses, Francis Orake 

(1579) y Thomas Cavendish (1587). fueron los primeros en violar el monopolio 

espallol. Posteriormente, en 1600 llegaron a Japón los holandesas. En el siglo 

XVII, se incrementó la presencia de los Paises Bajos en la Cuenca del Pacifico, 

S Lothar Knaulh, Con)rontac1on Tra11spac-ijka El Japon .v el·""'""º .\tundo llispcinu:o /.5-12-1639. lo. ~d. Mésu:o. 
UNAM. Instituto de ln\'csugactoncs H1stóncas, 1972, pp. 26-27~ Vera Valdcz LBkowsky, -Necesidad de 1a 
Pcnpect1\'a Histonca del Ck!o!uno Pa..:tfico-, Rttlac1ones /nleP'ftac1onales, Vol. X. ;...-.:irn. 4:1--13. ma_vo-d1c1embrt! 1988. 

6 ·'{;',;;:¡~~-·~· ¡a' Pcdraja, (Coord), Perspectn•as para .\ldx1co "'°n la Cuenca del Pacifico. :?da. cd1ci6n (corrcgula y 
aumcntnda), México. Sccrct.arta de R!o!1acioncs E"tcnorcs, Arch.t\'O Histónco D1plomat1co Mcxtcuno. 1989, p. 67 
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debido a la paulatina decadencia del imperio español. Asimismo, en la segunda 

década del siglo, se dan los primeros intentos da establecer relacionas directas 

entre Japón y la Nueva Espai'la, por lo qua los barcos japonesas llegaron en dos 

ocasiones a Acapulco para comerciar y entablar relaciones con las autoridades de 

la Nueva Espana, Madrid y Roma. Sin embargo, estos intentos fracasaron en 

virtud de que los gobiernos consideraron como prioridad los principios ideológicos 

y el control de sus costas • la ampliación de las relaciones transp•cíficas. 7 

El Pacifico, se convierte en un escenario de la expansión europea, que 

redundaria en un nuevo ordenamiento mundial, su instrumento sería la plata, y el 

pretexto da circulación por el Océano era la adquisición de seda, espacias y 

porcelana. Se puede hablar de la presencia del capitalismo que iniciaba su 

despegue a nivel mundial. 

Durante la cuarta década del siglo XVII, surge un nuevo axpansionista en la zona 

del Pacifico: Rusia que llegó al norte del archipiélago japonés, sentando las bases 

de la hegemonía da las dos axsupar potencias mundiales. Es da mencionar, que a 

la expansión rusa, seguiría la angloamericana en rumbo opuesto, la cual fue 

iniciada con el desembarco de las 'Padres Peregrinos" en la costa de Nueva 

Inglaterra. A finales del siglo XVIII, ambas potencias se encontraban en la Cuenca 

Norte del Pacifico.• 

En el transcurso del siglo XVIII, se consolidó la expansión rusa hacia las regiones 

del Pacifico y en el último ano del siglo. se formó una compafiia ruso-americana 

que iba a declarar a Alaska y el norte da California territorios colonizablas. Cabe 

sei'lalar, qua en ganar•I asta siglo as da competencia anglofrancasa; no obstante, 

en los últimos anos da asta siglo se establece definitivamente la presencia inglesa 

en la Cuenca de este Pacifico, aprovechando el vacío de poder ultramarino que 

7Lothar Knauth. ··Lu Constitución Hist6nca de la Cuenca del Pacifico," op. cit., p. 103. 
R Ib1dl!m •• p. 104 
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se observó ante los procesos de la Revolución Francesa. Sin embargo, resurge el 

expansionismo francés, principalmente, después de la anexión de las Islas 

Marquesas en 1 842. • 

Si bien es cierto, las relaciones transpacíficas se habían centrado en el recorrido 

que seguían los galeones o embarcaciones espal'\olas de la ruta entre Manila y 

Acapulco, transportando el instrumento de dichas relaciones: la plata. Para 1790, 

la corona espallola, habla otorgado el régimen de comercio libre a casi todas sus 

colonias, favoreciendo con esto la actividad de mercaderes extranjeros. Con ello, 

se sentaron las bases para que comerciantes privados dominaran la situación. 

Los ingleses extendieron sus dominios, con la toma de Tahitl en 1767-1768 y 

Hawai en 1778 con lo que se redujo al mínimo las posesiones espanolas. 

Asimismo. en 1783 los norteamericanos enviaron embarcaciones rumbo a China, 

las cuales llegaron un allo después a Cant6n. •0 

En el siglo XIX, se reestructuró el espacio geográfico de la Cuenca del Pacifico, 

consolidándose como un lugar de libre competencia, de conformidad con los 

intereses de tos expansionist•• motivados por el botín colonial. Fueron 

implantados los navíos de registro de particul•res. que seguirían la misma ruta 

que las naves antiguas. pero con el establecimiento de conve~ios privados, 

secretos la mayoría de las veces y al margen del estado, con comerciantes de 

diversas nacionalidades. 

9 tb1dcm .• pp. 104-105. 
10 Vct11 Valdcz Lak.OV.'Sky, op. cit .• p. 22. . .. 
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Se estableció un comercio triangular entre Jamaica, Panamá y San Bias en el 

Pacifico Mexicano; y se tiene conocimiento de relaciones similares entre al Callao 

en Perú y Cartagena, Colombia. En ta mayoría de las ocasiones involucraba 

contrabando. En Filipinas tos comerciantes desempel'laban un papel importante 

ya dado que eran con quienes establecían contacto los novohispanos, peruanos, 

ingleses, norteamericanos y francesas, principalmente. 

Dentro de sus planes de modernización, los paises americanos consideraron 

conveniente atraer migración asiática para fomentar al desarrollo de las zonas de 

tierra caliente': to cual coincidió con el éxodo de amplios sectores de ta población 

de la India, Japón y en su mayoría de China. A este proceso, se sumó la caída de 

precios da la plata que obligó a los países americanos a acercarse a los pueblos 

asiáticos. De esta manera, se concertaron tratados de amistad, comercio y 

navegación. Sobresalieron las medidas de apertura implantada• en Japón, en 

contraste con la resistencia de China para incorporarse a ta modernidad.'' 

Es preciso mencionar que el Pacifico Norte, por mucho tiempo, fue escenario da 

ta competencia reflida entre novohispanos, rusos y británicos, a la cual se 

unieron, a finales del siglo XVIII, tos estadounidenses (recién independizados). En 

cuanto al Pacifico su·r. sobresale ta presencia expansionista de Japón, asi como 

la da Alemania y Estados Unidos. Para 1898, se da ta anexión 'de Hawai a 

Estados Unidos, estas islas se habían convertido en el punto de conflicto entre 

expansionistas norteamericanos y japoneses; esta acción coincide con la 

adquisición también da Filipinas y Guam. Da esta forma, el imperio 

norteamericano en el Pacifico se edificará sobre los restos del imperio espat"\ol. 

Paralelamente, al avance del imperialismo estadounidense, destacan las 

actividades expansionistas atemanas.12 

11 lb1dcm. 
12 Lolhar Khauth. ºSignificado dd Pacifico en el Dc5'ln'Ollo H1sténco lntcmnc1onal ... Relac1on~s ln1emac1onal~~. op., 
Ctt ..• p. 27. 



Como producto de la Primera Guerra Mundial, fueron otorgados los territorios 

colonizados por Alemania como botín a Japón, Australia, Nueva Zalandia y 

Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cuenca del Pacifico se 

convirtió en uno de los escenarios principales, como consecuencia del 

ultranacionalismo y el despegue militar da Japón. 

1.Z CONCEPTO GENERAL 

El término Cuenca del Pacifico es muy amplio porque da una manera literal 

incluye a todos los países y naciones que bordean el Oc6ano Pacífico. A nivel 

internacional se ha utilizado el término en los últimos aftas para referirse 

principalmente a Japón y a los países asiáticos que han presentado niveles da 

crecimiento muy elevados. 

Para llegar a una definición aproximada del concepto Cuenca del Pacífico, as 

necesario seflalar las diver••• acepcione• y elementos que se derivan de esta 

denominación. 

1.Z.1 Deflniclonaa 

Según et diccionario, Cuenca es el Territorio cuyas aguas afluyen a un mismo 

río, lago o mar'' •> por lo cual en el sentido semántico Cuenca del Pacifico es la 

región conformada por todos los territorios qua tienen litorales en el Océano 

Pacifico. 

13pcquc:l'lo Lnroussc en Color, última cd .• Ediciones Larousse Espatla, 1991, p. 274. 

16 



De esta definición sobresale el concepto de región que se refiere a la 'Porción de 

territorio determinada por caracteres geográficos, étnicos, lingüísticos y 

administrativos·: 14 Este significado aplicado a la Cuenca del Pacifico no encuadra 

totalmenta, en virtud de qua en ella ·coexisten países con sistemas de gobierno 

muy variados. diferencias culturales, sociales, lingüísticas y económicas; desde 

grandes naciones hasta pequel'la• islas con menos de un millón de habitantes; 

economías desarrolladas. en desarrollo y subdesarrolladas; economías de 

mercado y de planificación centralizada".1' 

De este modo el elemento que no se encuentra en la Cuenca del Pacifico es la 

homogeneidad, característica que es fundamental en una región. Sin embargo, la 

zona que nos ocupa es la de mayor extensión, tomando en consideración el 

ámbito de las relaciones internacionales, por el que es posible trascender estas 

diferencias y delimitar las regiones a partir de las interrelaciones políticas 

económicas y sociales gener•daa entre paises, en este caso, los que tienen en 

común el estar ubicados en el Océano Pacífico y llevar a cabo entre ellos la 

mayor parte de sus intercambioa.16 

Desde el punto de vista geofísico, la Cuenca del Pacifico se refiere al anillo de 

volcanes que circundan a la orilla del Pacifico, incluyendo la falla da San Andrés. 

Esto es, los paises y territorios del norte de Asia, asi como los paises del norte, 

centro y sur de América. Por lo que se refiere al aspecto estrictamente geográfico, 

es toda el área que bordea el litoral del Pacifico, por lo tanto, sobrepasa en 

extensión y número de países al concepto geofísico. Incluye también a todos los 

estados de las islas del archipiélago del centro y sur del Pacifico." 

:~g'~=·::In~~~·,~fo2~ para el Desarrollo. A.C .. . \/é:c1co ª""la Cuenca del Pacifico: Al1errrat1vas para el FHturo. 
1 a. cd .• MCxico. 1988. p. 21. 
16 Julio A. Millán B .• La Cuenca del Paciflco, la. rcimprcs1on, MCx1co. Nacional Financiera. S.N.C .• 1992. p 22. 
17 Ma. Antoructa Bcnejam. La Cuerica del Pacifico. E:itadcn C.:mdos y la .\."ueva lfegrmonia .\lund1al. lu. edición. 
M¿x1co, UNAt..1. Centro de lnvcsuga.c1oncs sobre Estados Umdos de Amcrica, 199 I, p. l 5. 
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De las definiciones anteriores se desprende la importancia del Océano Pacifico, 

el de mayor superficie en el planeta al alcanzar 165 millones de kilómetros 

cuadrados, cifra mayor a la de todos los continentes juntos y equivale a la mitad 

de la superficie acuatica del mundo, abarca las costas de tres continentes: 

América, Asia y Oceanía. 

Para efectos de la presente investigación, se entenderá a la Cuenca del Pacífico 

como una zona estratégica, política y económica que ha experimentado un auge, 

en materia comercial y política a nivel mundial y en la cual se han presentado 

procesos de cooperación internacional, que han tenido repercusiones en la 

sociedad internacional. 

1.2.2 Paises y tenltortoa que Integran a la Cuenca del P-lflco 

La Cuenca del Pacífico está integrada de una manera muy heterogénea, dado 

que en ella confluyen países y territorios que presentan gran diversidad en 

aspectos e intereses políticos, económicos y sociales, siendo a primera vista su 

único punto en común la pertenencia a esa zona. 

La Cuenca del Pacifico está integrada por 47 países y territorios (incluidos Hong 

Kong, Taiwán y las posesiones de Francia y Gran Bretal"la), 24 son riberel"los y 23 

insulares, que abarcan una superficie marítima de 70 millones de kilómetros 

cuadrados, en ellos se concentra más de la mitad de la población mundial y se 

produce más del 50% de la riqueza mundial. Además en esa zona se lleva a cabo 

el 40% del comercio y 25% del tráfico aéreo a nivel mundial. Alli se genera más 
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del 40% de la producción Internacional de hidrocarburos y cerca del 75% del 

tráfico marítimo lnternaciona1.1• 

Para los objetivos de esta investigación, es necesario agrupar en primer término a 

todas las naciones que conforman esta región, como se menciona a continuación: 

Estados Unidos y Japón, dos potencias mundiales, por su importancia 

económica y política internacional. 

Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, los paises asiáticos de 

reciente industrialización o NIC'S (por sus siglas en inglés, Newly 

Industrializad Countries)19, también conocidos como los cuatro tigres" o 

'dragones" debido a sus economías crecientemente competitivas y en gran 

expansión basadas en exportaciones manufactureras cada vez más 

sofisticadas."20 

Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia, Singapur y Brunei, paises que 

constituyen la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 21 • Se 

caracterizan por ser paises de bajos ingresos, productores y 

comercializadores de materias prim•s; •• les conoce coma 'Nuev.os Paises 

Exportadores", pOr su incremento en las exportaciones. 

Australia, Nueva Zelandia, Canadá son paises industrializados con grandes 

recursos. 

18 1 {~ctor Cuadra • WLa Com1s1on Mexu:ana sobre la Cuenca del Pacifico'' y Leopoldo OonU.lcz. Aguayo, "La Visión 
Oubcnuuncntal Mexicana de la Cuc..'nca del Pacifico' .. Rt!lacion•s lr1t•wracional•s. op. ctt., pp. 6 y 112. 
19 Oanco de Méxu:o, "La Cuenca del Pacifico: Un polo de 0c5al'T'Ollo Mundial", Bol•tln d• Econa#Nia lnt•'"ac10l'lal. , 
enero-mano, México 1987, p. 44 
20 Centro de lnvcst1gaci6n para el Dcsa.rTollo, A. C., op. cit .• p. 22. 
21 Por sus s1¡Jlas en mg.lés: Assoc1auon of South East Asimt Nauons en Julio A. Millli.n, op. cit .• 23. 
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China, país de grandes dimensiones (por su población y crecimiento 

económico) y que ha realizado recientes reformas económicas. 

11 países latinoamericanos: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

Papúa Nueva Guinea, Fidji, Islas Salomón, Nauru y Tonga, países recién 

independizados, asi como los pequel'los conjuntos insulares. 

Rusia, Corea del Norte, Kampuche•. Vietnam y Laos, paises excomunistas, 

cuya presencia de la región se ha caracterizado mas por su paso geopolítico 

y militar que comercial. .::: 

En el ámbito internacional, se ha enfocado a la Cuenca del Pacifico, como área 

económica y no geográfica, por lo que los países que más se identifican como 

integrantes de esta región son: Estados Unidos y Canad8, en Américe; Japón, 

Corea del Sur, Hong Kong, · ~iw8n, Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, 

Indonesia y Brunei en Asia; asl como, Australia y Nueva Zelandia, en Oceenle. Lo 

anterior, se debe a que los paises y estados-nación antes mencionados, se 

caracteriZan por tener economias poderosas y por el inter•s prioritario hacia la 

actividad económica transpacífica. 

Se debe mencionar, qua a los paises latinoamericanos qua tienen litorales en el 

Pacifico comünmante no se les ha vinculado, ni incluido como integrantes de esa 

región; además, no se han caracterizado en los ültimos tiempos por sostener 

relaciones estrechas con los países y estados de asa zona (a excepción da los 

intentos de México y Chile). Además, las economías de los países 

latinoamericanos no han registrado crecimientos económicos tan espectaculares 

como los presentados por los paises asiáticos. 

22 Centro de Invcsugac1ón pn.ra c:l Dc:sarrollo. A.C .• op. c1t .• pp. 21 ~· 22. 
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No obstante lo anterior, dentro del presente trabajo, se hablará de la región en su 

conjunto asi como de los paises que se ubican en el Pacifico y que para el caso 

especifico de México son prioritarios para afianzar su presencia económica. 

política y estratégica en la región, los cuales se mencionarán en el desarrollo de 

la investigación. 

1.3. IMPORTANCIA EN EL NUEVO ORDEN ECONOMICO Y POLITICO 

MUNDIAL 

Durante las últimas décadas, la Cuenca del Pacifico se ha caracterizado por ser 

una de las regiones más dinálmicaa del mundo en términos de crecimiento, 

producción y comercio exterior, por lo que analistas especializados la han 

considerado como la zona con mayor potencial para el desarrollo económico 

futuro. Se ha llegado a denominar el "nuevo polo de desarrollo" lo cual implica 

varios aspectos. 

A nivel internacional cuando se habla de que la región ha experimentado un 

constante crecimiento económico y que ahí se han generado los más altos niveles 

da producción mundial, principalmente esta referencia se aboca a las economías 

de los paises asiáticos (sureste y noroeste), en este caso, a Japón, así como a los 

paises integrantes de la ANSEA, los NIC'S y China. 

De acuerdo a las estadisticas económicas, entre 1976 y 1986, los miembros de la 

ANSEA, con excepción de Filipinas, experimentaron un crecimiento del PIB 

superior al 5.5%. En el mismo período, Japón tuvo un crecimiento real del PIB del 
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4.7%, Corea del Sur 7.2%, Taiwán y China a.O% y Hong Kong a.6%." Los 

principal•• países asiáticos mas representativos de la Cuenca del Pacífico, 

excepto China, se desarrollaron como economía• de mercado con una estrategia 

de desarrollo capitalista orientada hacia el comercio intemaciona1.:z .. 

De la importancia económica de la región, se ha derivado que se considere como 

una zona geo-económica y política, constituida como un todo interdependiente 

alentado por su propia din•mica y avance tecnológico, instaurado sobre un 

modelo de liberación económica. 

En Ja actualidad la Cuenca del Pacifico ha adquirido gran importancia en el marco 

de Ja Qlobalización que se observa a nivel mundial y la división del mundo en 

regiones económicas: América del Norte, La Unión Europea y la región del 

Pacifico. 

1.3.1 lrnportancla Geopollttca y Econ6rnlca del P-lflco en la Poeguerra. 

Durante el periodo que abarca la primera y segunda guerra mundiales, las 

principales potencias y naciones desarrolladas intentaron definir el escenario de 

la hegemonía mundial. Es este contexto, se desenvuelven la lucha entra Estados 

Unidos y Japón por la Cuenca del Pacifico; la cual se había desatado desde 

1922. 

Es durante la Segunda Guerra Mundial, cuando asta zona refuerza su importancia 

geopolítica al convertirse en centro de hostilidadee; y al término de ésta se 

confirma Ja presencia dominante de los Estados Unidos en la región de Asia 

:!3 Juan Carlos Mcndoza S .• "La. Cuenca del Pacifico: Oponurudod para D1vcrs1ficar la Dc:pcndcncia Mexicana", 
Rf!lac1011eJ /nll"'acU»•a/f!J. op. cit., p. tt9 
24 Ma. Antonicta BcncJwn. "El Pac11ico, Eje P0Jit1co lntemac1onal", Relac1oneJ /t11ernac:1anale:r, op. cit., p. 37 
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Pacífico, con la derrota de Japón que pierde sus posesiones y comienza su 

proceso da desmilitarización. Asimismo, se observa la retirada de las potencias 

coloniales con tradición en la zona, lo qua contribuye un fuerte golpe a la 

dominación europea en el sudeste asiático y el Pacifico. Aunado a ello, con el 

aislamiento de China se configura una transformación del equilibrio político y 

económico en el Pacifico, con lo que se inicia el ascenso de la Cuenca del 

Pacifico como un nuevo eje mundial.2' 

Comienza la etapa de descolonización en los paises asiáticos, principalmente en 

India, Indonesia, Filipinas e Indochina, y se da el surgimiento de nuevos estados 

independientes. Los estadounidenses imponen a Japón la reforma constitucional 

conjuntamente con la desmilitarización. En Corea del Sur, Japón y Taiwán, se 

aplican reformas agrarias, por lo que respecta a China se aisla, reconcentrándose 

en si misma, para su propio camino de desarrollo. 

En el ámbito económico se dieron relaciones de interdependencia entre Estados 

Unidos y los paises desarrollados de la zona: Australia y Japón que fueron 

aceptadas como garantía da crecimiento económico y de salvaguarda de la 

seguridad regional. En cuanto a los paises menos desarrollados, la inversión 

estadounidense a gran escala dio lugar a la consolidación de· economías 

dependientes con modelos da desarrollo orientados hacia el comercio exterior. 

En cuanto a tas implicaciones políticas, la posición hegemónica da Estados 

Unidos en la región del Pacifico, orilló a asta país a responsabilizarse por la 

defensa da la zona, con lo cual tomó la decisión de impedir a toda costa qua 

renaciera una nueva hegemonía de un pais asiático en al Pacifico. En este 

contexto. hasta finales de la década de i 960, Estados Unidos mantiene una 

actitud hostil hacia China, comprometiéndose en las guerras da Corea y Vietnam, 

25 Marcos Kapllll\. '"La Cuenca del Pacifico y la rcesttuc:turac1ón del poder mund111I" en Alejandro Alvarcz Bé:Jar y John 
Oorrc¡o. (Coords) .• op. cll, p. 228, Dolores JunCncz. Hcmanda. "El Pacifico lnlcrcscs en Acclon'", en Dame\ de la 
Pcdra111. Per!lpectrva!I para .\l.tJCrco e11 la Cuenca del Pac1fico. op. cit., p.11 
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Posteriormente, aunque Jos Estados Unidos renuncian a nuevos compromisos 

militares en Asia, continúan manteniendo un importante potencial en fuerzas 

marítimas, tropas y armas nucleares en el Pacifico. 

Es innegable que a partir de 1945, se abrió una fase de hegemonía para los 

Estados Unidos en lo militar, político, económico, financiero e ideológico en el 

Pacifico, que sentaría sus bases sobre el modelo capitalista, cuyo centro de 

gravedad se desplazó hacia la costa occidental estadounidense. Del mismo 

modo, la Cuenca del Pacífico fue escenario de la confrontación Este-Oeste y se 

caracterizó en la etapa da la posguerra por el inicio de su expansión económica 

auspiciada por la asistencia financiera y militar norteamericana. 

1.3.2. Auge Económico 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inicia un cambio en al equilibrio 

económico y mundial, en el cual se consolida el poder hegemónico de Estados 

Unidos. Esta proceso continúa en la década da los sesenta. con la enorme 

expansión económica de Japón, al convertirse en el principal impul~or _económico 

de la Cuenca del Pacifico. Aunado a ello, le siguió el despegue industrial de los 

cuatro nuevos países ·industrializados de Asia o NIC ·s: Corea del Sur, Taiwán, 

Hong Kong y Singapur, y más lentamente la también industrialización de 

Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. 

En 1960, el producto interno bruto (PIB) combinado de los países asiáticos del 

Pacífico (sin incluir a Estados Unidos) fue de 7.8% del PIB mundial.'" Entre 1965 

y 1980 la tasa media de crecimiento anual de ras principales economías asiáticas 

fue sobresaliente: Singapur 1o.1 %, Corea del Sur 9.5%, Hong Kong 8.6%, 

26 Mw-cos Kapl11n. op. cal. p.231 



Indonesia 8%, Malasia 7.4%, Tailandia 7.2%, China 6.4% y Japón 6.3%. Estas 

cifras contrastan can el ritmo de crecimiento en los principales países 

industrializados occidentales en ese periodo: Gran Bretalla 2.4%; Estados Unidos 

2. 7%, Alemania Federal 3.3 %.>7 

Entre 1980 y 1987, con excepción de China, la tasa anual de las economías 

asiáticas más dinámicas del Pacifico experimentó, una sensible baja, (en 

promedio 4.6%). Esta tendencia se revierte en 1988, durante el cual China, Corea 

del Sur, Singapur, y Tailandia presentaron un indice de crecimiento re•I mayor del 

11 %. En el caso del resto de los paises. Malasia presentó 8%, Hong Kong, 

Filipinas y Taiwán 7% y Japón 5.6%. Comparativamente, en 1982 el producto 

económico de la región asiática del Pacifico equivalió a poco más de la mitad del 

Producto Nacional Bruto (PNB) de la Comunidad Económica Europea, en 1988 

representó poco más de dos tBrceras partes. 28 

En cuanto al PNB per cápita, los paises asiáticos también han pre-ntado las 

tasas de crecimiento más elevadas a nivel mundial. Entre 1965 y 1985 el 

crecimiento anual del PND per cápita de los paises de Asia Oriental fue de 5.4%, 

en el mismo período, los países miembros de la OCDE alcanzaron 2.4%, Asia 

Meridional 2. 1 %, Oriente Medio y Norte de Africa 2.8%, América Latina y al 

Caribe 1.Sºló.29 

Esta tendencia cambió en 1993, cuando las economías de la región del Pacífico 

experimentaron un crecimiento económico promedio de 3.8°Aa, mientras qua el 

crecimiento de los paises en desarrolló se elevó a 5.8%. Japón que había 

actuado como motor económico de la región sufrió nuevamente una recesión muy 

severa. Sin embargo, la inversión extranjera en la región alcanzó el máximo de 

90 000 millones de dólares entre 1989-1990, siendo Japón el mayor abastecedor 

~~ ~~c:~tonieta BcncJwn, op. en .• p 19. 

29 lb1dem .• pp. t 9, 20. 
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de inversión e><tranjera y Estados Unidos el mayor receptor. Desde 1990, la 

inversión se redujo durante dos arios, alcanzando alrededor de 60 000, millones 

de dólares. En 1992, Estados Unidos volvió a ocupar su lugar de primer donante 

de inversión y la República Popular China se convirtió en el principal receptor.Jo 

El auge económico que ha tenido la zona es innegable, lo cual ha llevado a 

incrementar su importancia a nivel mundial: sin embargo; aún cuando se han 

registrado altibajos en las cifras económicas, principalmente por parte de Japón, 

la Cuenca del Pacífico continua manteniendo presencia y relevancia a nivel 

internacional . 

1 .... JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS: ¿POTENCIAS MUNDIALES VIO EJES 

ECONOMICOS Y POLITICOS EN LA CUENCA DEL PACIFICO? 

Cuando se lleva a caibo un acercamiento al contexto de la Cuenca del Pacifico, 

impere la refle><ión sobre cómo se ha desarrollado le situación relativa el hecho de 

que dos potencias actuales como Estados Unidos y Japón pertenezcan . e 

interactúen en la z~ria. En este sentido, se hace neces•rio plasmar los 

antecedentes históricos que marcan el inicio de la presencia y confrontación de 

intereses entre estas dos potencias. 

La etapa de la posguerra marca un parteaguas en las relaciones internacionales; 

hasta la Segunde Guerra Mundial éstas se basaban principalmente en los 

intereses económicos y políticos de un pequer.o grupo de naciones poderosas: 

sin embargo, con la derrota de las potencias del Eje y el desmembramiento de los 

JO 1-léctor Cordcnas Rodngucz. ".\féx1e:o y la Cuenca del Pac1fit:o "". Rr.Juta .\lex1cana di! Polit1t:a E.Tlenor, JUho
sc:pticmbrc 1994. Méx1co, lnsututo Je Estudios D1plomaucos, p. 106. op. cit. pp. 111 y 112. 
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imperios coloniales británico y francés, la bipolaridad se impuso como una 

realidad geopolitica.31 

A partir da la derrota militar en la Segunda Guarra Mundial, Japón inició al camino 

da la reconstrucción bajo la tutela da Estados Unidos. Los afectos da la guerra 

fueron devastadores, por lo que los estadounidenses implantaron a Japón una 

estrategia da reedificación da la economía y la sociedad japonesas, qua permitió 

recuperar en esencia los fundamentos y los rasgos del desarrollo de los 

vencedoras. Las principales reformas estructurales qua sentaron las bases del 

crecimiento económico da Japón fueron: La Constitución da 1946; la reforma 

agraria del mismo ano; la reforma monetaria y bancaria de 1949, la 

reestructuración del mercado de trabajo y de las organizaciones sindicales y la 

reconstrucción del sector industrial. 32 

En 1952, Japón recuperó su soberanía y se abocó a alcanzar el nivel da 

desarrollo da los países europeos y da Estados Unidos. Durante al periodo da 

1950-1980, Japón presentó un crecimiento promedio anual da 8% y da 1950 a 

1975 tuvo una tasa anual media da crecimiento da la productividad industrial da 

8.3%. En cuanto al PIB, en 1950 representaba sólo 4% del correspondiente a 

Estados Unidos y 10% con respecto al da los países europeos; sin embargo, ·a 

principios de la década de los ochenta, abarcaba el 33% del PIB de Estados 

Unidos y 50% del de la Comunidad Europea.» 

Aún cuando a principios da la década de los 90, Japón presentó síntomas de 

recesión económica, este país se ha caracterizado por ser el motor económico de 

la región del Pacifico, dado que el crecimiento acelerado de su economía se 

sustentó en el suministro de productos provenientes de la propia región, 

31 Manuel Millor Maun y Miguel Casulla Costa, MEl Contexto lntcmac1onal hacia el A.i\o 2000· lnscrc16n de MC::xico", 
/kv1sta d' Polinca Exterror, NUm. 2-l, JUl-scp. 198.9, :0..foxtco, lnstnuto Maltas Romero de Estudios Diplomáticos, p. 32. 
32 Antonio Gutlettez PCrcz. M Japón: Reestructurac1ón Interna e lntenwc1onahi:ac1ón de la Economia Je los Ochenta", 
Comercio Exterror. vol. 38, nUm. 3. marzo de 19M8, Mcx1co ,p 234 
33 lb1dcm. 
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estimulando con ello el crecimiento colectivo de otros paises de la región como 

los NIC'S y da otras naciones de mediano ingreso. De esta manera, se redujo la 

dependencia económica de la zona respecto de Estados Unidos y se abrieron 

nuevas posibilidades hacia otros mercados como Europa y América Latina. 

La situación económica de Japón condicionada por la escasez de recursos 

naturales y su reducida extensión territorial, lo llevó a orientar su modelo de 

crecimiento económico en el reforz•miento de las relacionas de cooperación con 

los estados vecinos, por medio de un mayor flujo da inversiones y ayuda 

económica para el desarrollo. De alguna manera, Japón intentó ".reproducir en 

Asia las relaciones industriales de producción compartida que Japón sostenía con 

los Estados Unidos, aprovechando al efecto el alto índice de especialización 

alcanzado en los paises del nordeste y sudeste asiático".)" 

A partir de la década de los sesenta los países y naciones en desarrollo en Asia 

fueron receptores de grandes flujos de inversión extranjera, principalmente 

estadounidense y japonesa, con objeto de aprovechar la abundancia de recursos 

naturales y la mano de obra barata. Esta tendencia se incrementó en las décadas 

de los setenta · ochenta, por lo que la migración de capitales en la región del 

Pacifico produjo relaciones de interdependencia entre los paises asiáticos de la 

región y Estados Unidos, dejando de lado la dependencia y estimulando a su vez 

el comercio transpacífico. 

Desde la posguerra la supremacía del poder político correspondió a Estados 

Unidos quien encaminó sus estrategias hacia el desarrollo económico da Japón, 

fomentando sus relacionas con los paises y territorios vecinos, con lo cual 

intentaba contrarrestar al avance soviético. De esta manera le correspondió el 

liderazgo en materia de defensa militar enfocando su interés hacia el conflicto 

Este-Oeste. Sin embargo, Estados Unidos ha instado a los paises del Pacífico a 

3..i Dolores Jtmencz Hcmandcz. op. cit .• p. 12. 
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asumir una mayor responsabilidad en la defensa regional, impulsando 

principalmente a Japón y Corea del Sur a expander sus fuerzas de autodefensa, a 

efecto de relevar su compromiso de velar por la seguridad de la zona, sin 

menoscabo de mantener su influencia estratégica en ésta y poder atender otras 

áreas de importancia vital para ese país. 

No obstante, que este argumento ha sido utilizado por el gobierno de Estados 

Unidos en los últimos anos ante la sociedad internacional y ante las naciones 

asiáticas que muestran cierto recelo ante la presencia estadounidense, Estados 

Unidos en realidad no quiere retirar sus tropas de la zona, dado que siente qua 

esto implicaría descuidar un espacio económico, político y estratégico de gran 

importancia para los intereses norteamericanos. Es por ello, que aunque el 

gobierno de Estados Unidos haga énfasis que la seguridad en el Pacífico 

representa un gasto excesivo para el país, no ha disminuido el número de tropas 

que tiene en la zona. 

Es innegable que la relación Estados Unidos-Japón ha constituido el motor del 

proceso de desarrollo económico y ha fincado las bases de la importancia política 

y estratégica que ha adquirido la Cuenca del Pacífico. Del mismo modo, luego de 

la calda del comunismo y el desquebrajamiento de la Unión Soviética como 

potencia mundial, se eistá gestionando un nuevo sistema internacional, dentro de 

un esquema de cooperación global cuya primera característica son los esfuerzos 

que se están realizando para establecer un Sistema de Llbre Comercio en todo el 

mundo y en el cual se distinguen tres principales fuerzas comerciales: Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea (UE) "· 

35 .. Crc1;~ la tcns1on comerc1at .:nuc Tokio y Washington". El Fi11anc1~ro. MCx1co, 12 dcjun10 de 1995. p. 36 
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De Jo anterior, se evidencia que tanto los Estados Unidos y Japón continuarán 

fungiendo como los protagonistas principales tanto en la Cuenca del Pacífico 

como dentro del Nuevo Orden Económico y Político Internacional, así como en la 

dinámica de globalización que se vive a nivel mundi•I. 

1.S PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCll"ALES PAISES DEL ESTE Y SUDESTE 

ASIÁTICO 

Como resultado da la derrota qua sufrió durante la Segunda Guarra Mundial, a 

Japón le fueron impuestas entre otras medidas de castigo: el desmantelamiento 

del aparato militar y la disoluci.ón de los grande• consorcios capitalistas, aunado a 

las reparaciones da guerra. qua obligan " ... a Japón a la transferencia da su planta 

y a dar facilidades industriales a paises asiáticos, como forma de hacerse cargo 

de los daf'los causados por sus agresiones militares".36 

En la confrontación entra los Estados Unidos y la Unión Soviética, Japón fue 

utilizado. como uno da los principales aliados de la política estadounidense 

encaminada a contrarrestar el avance soviético en la zona del Pacífico; por tal 

motivo, Japón se vio orillado a intensificar las relaciones de cooperación con los 

estados vecinos, mediante un mayor flujo de inversiones, así como con ayuda 

para el desarrollo. De esta manera, aprovechó al alto grado de especialización 

alcanzado por paí••• del noreste y sudaste asiáticos. 

Sin duda, la interrelación da Estados Unidos-Japón contribuyó a fincar, las basas 

de un proceso económico sin precedente en la Cuenca del Pacífico que incorporó 

J6 Jorge Albt..-no Lozoya y Victor K~T~T Palma: ••Japón t 946· 1990: el camrno a Ja opulencia"'. Cuadernai d• Palir1ca 
lmenrac1o"al. NUm. SI, abnl de: 1990, Mcx1co, Instituto Mntins Romero de Estudios D1plomaticos, p.12. 
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a un numeroso grupo de países asiáticos y cuya característica principal es la 

movilización de capitales financieros y de inversión. 

Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial los paises que integran la Cuenca del 

Pacifico, a excepción de Estado• Unidos, se caracterizaban por contar con 

economias subdesarrolladas de nivel primario. En este sentido, tos paises del 

este y sudeste asi•tico tenian eatructuras económicas eminentemente agricolaa, 

con sistemas de explotación y tenencia de la tierra totalmente coloniales; por tal 

motivo no tenían presencia alguna en los mercados internacionales. 37 

Es indudable qua los paises del sudeste asiático que han mostrado mayor 

dinamismo económico en la región del Pacifico no son sociedades improvisadas, 

sino que "tienen mucho más de dos mil anos de histori~ documentada buscando 

resolver los grandes problemas de ta humanidad desde perspectivas filos6ficas, 

políticas, económicas, religiosas y estéticas propias", l• De esta manera. se han 

visto inmersos en procesos coloniales, guerra• mundiales y civiles; luchas de 

poder entre la• potencias mundiales, guerra fria, caída del comunismo, y 

reacomodo de fuerzas en tas postrimerías del siglo XXI. 

En tos últimos 25 al'los, · las economías del este y sudeste asiático han registrado 

un excelente desempet\o económico con tasas de crecimiento que han superado 

a las demás regiones del mundo y que han llamado la atención internacional al 

tratarse de paises qua llevaron a cabo procesos de industrialización de manera 

tardia.39 

37 Julio A. Mill<in. op. cit., pp 167 y 16M. 
38 Romcr Comc10 Dustamnnlc (comp.) • ..l.s1a-Pocijico l 99J, MCx1co. El Colegio de MCxico, Centro de Estudios de Asia 

)9A~~~ 1ri=~~~. et. ni., El Milagro Ei.:onom1co Asuitico: Corca. TlllwBn.. M11lasia y Tailandia. Com~rc10 E...:tenor, 
No. 4, abnl 199S, MCx1co, p. 310. 
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En este apartado se hace una semblanza general del desarrollo que han tenido 

los pafsea del este y sudeste asiático para entender el porqué han llegado a 

adquirir la importancia económica que tienen en la actualid•d en los mercados 

regionales a internacionales, aspecto qua ha derivado en que hayan obtenido 

presencia en el ámbito político mundial. 

En primer lugar, se hablará de los Paises Recién Industrializados (NIC 'S)"° que 

se les ha considerado junto con Japón como los principales representantes del 

"Milagro Asiático " y en segundo término se llevará a cabo un análisis de los 

países emergentes de Asia que están despuntando también en los mercados 

internacionales. 

1.11.1 Pal••• Recién lnduetrtallzadoe ( Newly lnduatrlallzed Countrlea. NICºS) 

Los Paises Recién industrializados (NIC'S) que se les conoce también como 

"Cuatro Dragones o Tigres Asiáticos""'t y en menor medid• "gansos voladores" 

son: Corea del Sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong. Estos paises ar finalizar la 

Segunda Guerra Mundial se contaban entre los paises más pobres del mundo; sin 

embargo, se vieron beneficiados cada uno de ellos en mayor o menor medida por 

los cambios geoestratégicos que se dieron en la época de la posguerra: la 

controversia Este-Oeste o Guerra Fria (el mundo bipolar entre Estados Unidos y 

la Unión Soviética y ra amenaza del comunismo), la conformación de la nueva 

economía mundial, el apoyo de Estados Unidos a los países asiáticos en lo que 

40 Por liUS siglas en m(llcs; Nc'-'"IY lndustnalued Countrics (NlC.S). \·case 01."nlld Tan, "Thc Ncxt NICS of Asta, Tlurcl 
UO,./d Quat~rlv. '\-'Ol. 14. Núm. I, 1993, Londres p 57 Cabe scl'lalar que tamb1cn es usual que se les <lenonunc en 
cspailol como Paises de lndustnalizac1on Reciente (PlR), véase en Romcr Cornejo Bustamante, op. cit., p. 11, o como 
Paises de Rci::1cntc lndustnahzac16n (PR!), \case Cohn l. Bradford Jr., •• Las Causas del Dmomtsmo del Este Asuittco y 
d Problema de la trasfcnb1hdad.. PetUQ1PUt!ntO /beroa,,.encano. NUm. 2.2123, Tomo n. JUiio 1992-JUnlO 1993. EspaJla. 
41 Dac Won Cho1. ··Las nuevas rclac1oncs cconom1cas. entre los tigres 11su1ucos y Amcnca Latina .. , Comr1rc10 E.-.:1er1or, 
Vol. -U. Núm 15. muyo Je 1993, Mcxu:o, p. 457, Dwud Mcrmch.tcm, ''Amenca por los Mares del Sur'", Cumbia 16 
NUm. 11, 28 de d1c1cmbre de 1992. EspWla, p.7. 
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respecta a capitales y mercado y el crecimiento económico de Japón al cual 

siguieron en varios de sus patrones económicos. 42 

Al llevar a cabo el análisis del proceso de desarrollo económico, político y social 

de los NIC'S sobresalen características comunes que han compartido estos 

países desde la época de la posguerr•. que son instrumento útil para tener una 

idea general de cómo han podido alcanzar estos paises la relevancia económica 

y política que tienen en el escenario internacional. 

Los rasgos comunes que comparten Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong y 

Singapur se mencionan a continuación: 4 J 

a) Escasos recursos naturales y una superficie agrícola reducida; 

b) Ingreso simultáneo a la reorganización del comercio mundial (después de la 

segunda guerra mundial, la reconstrucción de Europa y Japón incrementó 

las relaciones comerciales a nivel intemacional en Europa y el Pacifico 

Asiático). 

e) Autoritarismo estatal intervencionista que puso en práctica la ausencia de 

libertad política y el liberalismo económico. 

d) Militarización de sus sociedades. 

e) Aprovechamiento de los apoyos económicos y políticos del exterior 

(principalmente por parte de los Estados Unidos). 

f) Presencia en el contexto geopolítico intemacional. 

g) El crecimiento acelerado de sus procesos manufactureros ocurrió casi al 

mismo tiempo. 

42 Luis Angeles, .. Estado y Econom111 c..-n los países del sudeste asuit1co .. , El Economuta .\/extcatro, o.bnl-junto 1992, 
México, pp. 43 y 44~ Romer Cornejo BusuunnnlC, op cit., p.12. 
43 Cfr., Luis Angeles, op. cit., p. -13. Rom\.~ Cornejo Bustamam.c. op. e1t., p 12. 
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A finales de la década de los c;:incuenta Taiwán y Hong Kong abandonaron la 

estrategia de la sustitución de importaciones y se centraron en reorientar sus 

economías para explotar sus productos a los mercados internacionales. Esta 

misma líne• fue seguida por Core• del Sur y Singapur en los al'los sesent•. El 

cambio antes descrito qua se dio en la economía da estos cuatro paises condujo 

a relevar a Japón en la "vía del crecimiento acelerado", lo cual se vio claramente 

reflejado al alcanzar tasas da crecimiento superiores al 10%, desda principios de 

los ar.os sesenta hasta finales de los ochenta, a partir de este momento se 

consideraba que ingresaron al club de los paises industrializados."'"' 

El proceso de crecimiento económico da estos países que se dio de manera 

rápida e impresionante estuvo acompaf'lada de una creciente internacionalización 

de su comercio y posteriormente de la exportación de capitales. En las 

estadísticas se observa el auge económico que durante el periodo comprendido 

entre 1976-1978 presentaron Corea del Sur al crecer a una tas• promedio anual 

del 12.6% y Taiwán creció 12%." 

Entre 1960-1970 el promedio de la tasa de crecimiento anual de los NIC"S 

ascendió a 10.3%, mientras que la de Japón la princip•I potencia económica de la 

región.fue de 12.4%, la de Europ• 4.8% y la da Estados Unidos 4.5%; en el 

período de 1970-1980, el crecimiento de los NIC'S disminuyó _levemente 

alcanzando el 9.3%, sfn emb•rgo, la de Japón fue de 4.6%, Europa creció a una 

tasa de 2.9% y Estados Unidos 3.2% 46(Véase cuadro 1). 

44 Juan José Ramircz Bonilla, "Los Procesos de lntcgraci6n Económica en la Rcaión Asiiatic.a. del Pacifico .. en Romer 
ComCJO Bustamantc, op. cit., 17 y 18. 
4S J. Daniel Toledo Beltrán, "El modelo cxponador asiático: ¿un modelo pora importar'!"'. El Corrdiano, NUtn, 67 .:nero
febrero 1996, México, p. so. 
46 Cuadro estadístico incluido por Oriundo Cuputo Lc:iva, "Comc:ntario" en Alejandro Alvarcz Béjar y John BoCTcgo 
{Coords), op. cit., p. 92. 
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Fu•nte: 

CUADRO 1 

(POR CIENTO PNB MUNDIAL) 

PAIS • 1M0-1970 • 1970•1HO .. , ... , ... 
.... .,.," 12.4 4.6 4.1 

Core• 8.9 9.5 10.1 

T•lwan 9.3 9.8 7.0 

Hong-Kong 13.7 9.3 7.2 

Slng..,..r 9.4 8.5 6.9 

• Or1•ndo Cap...to Len1•. ·camM'lt.no· en Al9f8ndr'O Atvetu ~y .John Bon'9go (Coord8.}, op. cit., p. 92 con 

b•- en c1tr• mane¡ltdee por St9tt8" Bu,.,,..,, Linc»er, ·Economte and Palmee! Con-.qU9ne99 of A...n Pmc1flc 
Oyn•m19m•, Th• Pacdlc C•ntury. c.ii¡rom ... Stanford Univ..rty Pr998, 198'1. p. 12, obt9"id99 en CIOE, 

Documento. de Trat>ata, -Mib:1co y •• Cuenca del P.-clflco •. 

•• .Jumn M•I• AlpM'lte, GU8dal8}9r8 y la Cuenca d9t Pacifico. él Nedon.i, 7 de mayo de 1991, p.1 . can ~ en 

cifras de la ONU, Banco Muncfütl. GATT y CEPAL. 

1.5.2. N-lon9• Ernerpnt•• o Nuevo• P•I-• Eaporhldo,.. (New Exportlng 

Countrtea, NEC'S) 

Se debe destacar que el éxito económico de los modelos de desarrollo de los 

países recién industrializados han sido imitados con sus características 

particulares en otras naciones como China, Malasia, Tailandia e Indonesia y en 

menor medida Filipinas y Vietnam también han copiado esta modelo 



A Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia se les identifica como las naciones 

emergentes asiáticas o como los candidatos más viables para conformar la 

segunda generación de los NIC ·s por el crecimiento económico que han tenido en 

las últimas dos décadas. Durante el periodo de 1989-1991, Malasia creció a una 

tasa promedio del 8.3%, mientras que Tailandia presentó entre 1987 y 1981 una 

tasa promedio anual de crecimiento del 9º.A..47 

A estos paises también se les ha considerado dentro del grupo de los Nuevos 

Paises Exportadores o NEc·s por sus siglas en inglés (New Exporting 

Countries),4• porque han presentado un alto crecimiento en las exportaciones de 

manufacturas igualando incluso a los N1c·s. 

Estos países junto con Brunei y Singapur integran la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA), de esta organización se hablará en otro apartado de 

la •nvestigación, toda vez que en este punto se les menciona individualmente por 

la relevancia que han adquirido en la zona del este asi•tico. 

Sin embargo, sin soslayar el despunte económico qua han tenido los NEc·s. al 

país qua considera como el candidato más viable para encabezar la segunda 

generación de los nuevos paises industrializados es Malasia, seguido pOr 

Tailandia.49 

En el análisis realizado en este apartado queda de manifiesto la relevancia en el 

ámbito económico adquirida por los NIC"S que han expandido su influencia no 

sólo en Asia sino en otras regiones del mundo. donde se ha intentado imitar los 

modelos económicos implantados por estos paises. Sin embargo, hay que 

considerar las diferencias históricas, culturales, sociales y económicas que se 

acentúan en sociedades occidentales y con procesos totalmente opuestos a las 

naciones seflaladas. 

~7 J. Dwucl Toledo Bcltrnn. op. cit. p.-Ul 
~M Gcrald Tan, op. cit., p. 57 y 58. 
~9 Ibídem., p. 70. 
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En este sentido, Daniel Toledo ser.ala que es evidente el crecimiento económico 

que han tenido tanto Japón como los paises del sudeste asililtico, principalmente 

los NIC"S, sin embargo. para este autor aunque abundan los comentarios a favor 

del modelo exportador asiático y la viabilidad de que se implante en otros paises 

subdesarrollados haciendo énfasis en ras estadísticas que muestr•n el éxito 

económico de esos países y la creciente intern•cionaliz•ción de su comercio, y 

más tarda la exportación de capitales, se minimizan las limitaciones y 

contradicciones da este modelo sobre todo lo relativo a los costos sociales.'º 

Es innegable que no es aconsejable qua se retome el mismo esquema que han 

utilizado las economías asiáticas En otros paises, sin que se consideren las 

características peculiares de cada uno. Par• fa presente investigación se tomará 

en cuenta la importancia que tienen las naciones del sudeste asiático en la 

actualidad y los posibles beneficios que acarrearían a nuestro país el 

fortalecimiento de una política exterior que contemple la intensificación de 

relaciones diplomlilticas y económiems con esos paises. 

1.e EL RESURGIMIENTO E INTEGRACION DE CHINA 

Como se mencionó en el punto anterior. el modelo económico de los paises 

recién industrializ•dos ha sido adoptado en otras naciones asiáticas, entre ellas 

China. la cual en los al'los recientes ha logrado resultados económicos 

extraordinario• sin precedente, sus provincias meridionales de Guandong y Fujian 

se están convirtiendo en importantes centros de exportación y de inversión 

extranjera directa; como prueba de ello, en 1992. China recibió casi el 20% de la 

SO J. Dwucl Toledo Beltrán. op. c1l. :50, 54 y SS. 

37 



inversión extranjera directa destinada a los paises en desarrollo;'' otro dato 

estadístico interesante es el relativo a que entre 1990-1995, China creció a una 

tasa promedio anual superior al 13º1ó'2 

Algunos autores manifiestan que a China no se le ha reconocido la posibilidad 

real de convertirse en uno de lo• nuevos paises recién industrializados, tomando 

en cuanta el impacto de las reciente• reforma• y tos flujos de inversión extranjera 

provenientes de Hong Kong y Taiwán que se destinan principalmente a las 

provincias del Sur de China. En este sentido, se sel'\ala que estas provincias en 

particular Guangdong están emergiendo rápidamente como importantes centros 

manufactureros en el mundo. Por tal motivo, se considera que cuando Hong Kong 

vuelva a estar bajo el control de China en 1997, Guangdong se convertirá en una 

economía recién industrializada o NIE (por sus siglas en inglés, New 

lndustrialized Economie). '' 

Para comprender de manera como se han ido gestando las condiciones para que 

China se haya convertido en un• de las economías m•• prometedoras a nivel 

mundial, es necesario plasmar de manera general los antecedentes, condiciones 

y variables que influyeron en el desarrollo de la situación que actualmente vive 

China. 

Primeramente, se debe dejar claro que la reforma y apertura económicas que ha 

llevado a cabo China en los últimos 17 ar.os, se ha basado en la transformación 

de ta antigua economía centralmente planificada en una economía socialista de 

mercado, lo cual la diferencia de los demás paises que han presentado altos 

niveles de crecimiento (NIC ·s. Malasia, Tailandia, Filipinas, entre otros). 

51 Emcst Stcm, ··Los paiSclls cn d.:snrrollo Je Asu1: Un nuc\10 polo Je crec1m1cnto'". Fmo.n=a.s .v D<t.sarrollo, Núm. 2. 

·~~";a~~:~;.!;¡~:ü~it~. op. c11 .. p. so. 
53 Geruld Tan, op. c1t. 66, 67 )' 71. 
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Sin embargo, no debe olvidarse que China ha seguido y adecuado a sus 

características especificas el modelo asiático con el fin de ampliar la exportación 

de productos manufacturados.'" 

Para conocer cómo se ha venido dando el establecimiento de una economi• 

moderna en China, se debe partir de la creación de la República Popular de 

China en 1949, distinguiéndose 5 etapas: 

•>-- Primer Periodo 1-9-1978. 

La economía China se caracterizaba por una centr•lización excesiva que 

generaba ineficiencia; par• contrarrest•r esta situación se descentralizó el 

poder y se delegaron facultades a los organismos locales, generando éstos 

gastos excesivos que producían desajustes en la economía que derivaban 

en una recentralización. Posteriormente, se implantó en el primer plan 

quinquenal, basado en el modelo soviético que canalizaba los recursos para 

proyectos muy grandes. Otra de las estrategias utilizada fue la de fomentar 

la inversión por los gobiemos locales y se promovió el desarrollo industrial, 

postergando ta producción agrícola." 

b).- Periodo Inicial de la Reforma (1979-1983). 

La reforma estuvo enfocada por contrato a las familia• campesinas, las 

cuales deciden to que habr•n de producir y ta manera de hacerlo, esta 

estrategia generó un rápido crecimiento de ta producción agropecuaria y una 

mejora en tas condiciones de vida del campesino. Con objeto de abrir el 

S4 Dwight H. Perkins, ,. El enfoque Gradual Uclas Rcfonrnu de Mercado en Cluna .. , Pen~am11mto /beroa'"ttru:ano, 
NWn. 22-23, tomo m. julio 1992-JUnlO 1993, Espada. p. 153. 
SS Aringada Eduardo, .. Una visión di: la Economia China"', Diplo'"acta, No. 66, diciembre t 994, Chile, pp. 38 y 39. 
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mercado chino al mundo, se establecieron durante este periodo cuatro zonas 

económicas especiales, dándole impulso a las inversiones extranjeras.'6 

e).- Periodo de EapanalOn de la Reforma 41 .... -1 ... ). 

Con base en el éxito logrado por la reforma en la agricultura, se decidió 

seguir con I• misma linea en las ciudades. Se llevaron a cabo gradualmente 

cambios estructurales en materia de planificación, finanza•. salarios, mano 

de obra, entre otros. Con estas medidas, se logró un rápido crecimiento en 

la economía, se observó una mayor apertura económica al mundo por parta 

de China, por lo que a las cuatro zonas económicas especiales, se le 

sumaron Shanghai y 14 ciudades del litoral. las cuales se abrieron al 

mercado internacional. 

d).- PerlodO de Avance de la Reforma 41 ... ·1H1). 

Por falta de políticas integrales en materia de fiscalización y regulación se 

observaron algunos des•justes en la economí• que derivaron en al 

re~lentamianto . da la economía, un aumento de inflación, una inversión 

exC?esiva en la construcción de bienes da capital y un incremento exagerado 

del consumo social. Para enfrentar esta situación se impulsarori medidas de 

regulación y ajuste.y se adoptó una política económica de contracción. Del 

mismo modo, se le dio mayor realce a la apertura, surgió una nueva zona 

económica especial de mayor tamai'\o; la Isla de Hainan que se unió a las 

cuatro zonaa ya existentes. 

56 Los datos que se asientan ~obre los periodos 2.3,4. y S están basados en los análisis rcnhzados por Li Cong, 
º'Evolucion y Pcrspcct1\.'11.S de la Rcfonna y Apertura en Chma·•. Revuta di! la Cepa/. NUm. S3. agosto 1994. Chilo:, pp. 
178 y 179~ Eduardo Aznar, ''Chma, ..:ntrc modcmi.zoc1ón y comunismo .. , Polinca Ülf!r10,,._ vol. vm, NWn. 33, 1993, 
Madnd, EspaAu., pp. 195-200 
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e).- Periodo de 1ff1 a la fecha. 

Como resultado del éxito logrado con la política de regulación y ajuste, se está 

viendo una nueva fase en relación con la reforma económica la apertura y el 

desarrollo económico. Existe un modelo general de apertura al mercado mundial 

compuesto por zonas económicas especiales (el distrito de Pudong de Shangai 

inició su transformación como una nueva zona abiert• al mundo) las ciud•d•• 

costeras, las ciudades a lo largo del río Yangtse y las zonas fronterizas, así como 

las capitales principales. Se han efectuado también, reformas en el comercio 

exterior y el sistema cambiario. Desde el punto de vista, del gobierno chino el 

proceso de reforma y apertura han fomentado el desarrollo económico y mejorado 

las condiciones de vida de la población. 

Se debe destacar que la e11olución del modelo chino ha lle11ado a una 

descentralización económica y política que ha desembocado en la disminución 

estatal en los procesos económicos y sociales. 

Abundan las opiniones respecto de que en los próximos anos el centro del 

comercio mundial será el Sudeste Asiático, con base en China, y uno de los 

conceptos más interesantes sobre la consolidación económica de China es ·1a 

idea de la existencia de una comunidad económica en el sur de China que se 

encuentra vinculada de manera informal y que se ha denominado como 

Comunidad Económica del Sur de China (CESC); " ... un agrupamiento económico 

de ciudades y provincias sin base institucional o categoría formal que, 

seguramente, desempetlará un papel significativo en la economía globalizada del 

siglo XXI"." 

57 Solly Stcwan. el. al .• ••La Comumdnd EconOm1c.o. del Sur de Chino .. , El Economu1a .\,fe:llicano, abnl·JUOÍo t 992. 
Mcx1co, p. 59 
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Como se asentó anteriormente los paises conocidos como NIC'S "cuatro 

dragones" han acaparado durante los últimos 25 ai'los la atención mundial por sus 

altos indice• de crecimiento económico, sin embargo, se ha ignorado que en los 

últimos al'los se está gestando "una nueva central de energía económica. la cual 

incorpora a dos de los pequer.oa dragonea, Hong Kong y Taiwán, así como a un 

conjunto de provincias costeras chinas que abarcan desde et delta del Río Perla 

(Zhu Jiang) en el sur hasta el delta del río Yangtse (Chang Jiangi) en el norte ... ".'" 

La CESC está integrada por: Hong Kong, Taiwán, ras provincias de Guandgdong, 

Fujian. Zhejiang y la ciudad de Shangai. Abarca toda la costa sur de China, por ro 

que está rodeada por tres vías marítimas: el Río Perla, el Mar de China y el Ria 

Yangtse. 

Aunque no existe aún un reconocimiento oficial por parte de la República Popular 

de China de considerar estas áreas como comunidad propiamente dicha, dado 

que sólo se refiere a la "Zona Económica de Shangai", la cual comprende 

Shangai y la provincia de Fujian en el Sur, funcionarios chinos hablan de 

cooperación económica en un "Area de Libre Comercio de la Gran China", entre 

Taiwán, Hong Kong y China.'" 

Cabe ser.alar que es necesario ahondar en las diferencias políticas que existen 

entre estas naciones ( China Socialista, Hong Kong y su reintegración a la 

soberanía China en 1997 y el nacionalismo de Taiwán), para conocer sus 

repercusiones en las relaciones económicas e intercambios comerciales. Dicho 

análisis se llevará a cabo en el capitulo 11, cuando se hable de la confrontación de 

intereses en la Cuenca del Pacífico. 

58 fb1dcm. 
59 fbidcm. p. 60 



Uno de los aspectos que más llaman la atención de la Comunidad Económica del 

Sur de China es que pese a las divergencias políticas qua tienen las naciones 

que la integran. ha sido posible que desarrollen vínculos comerciales y consolidar 

la interdependencia entre éstas sin que se haya incidido en la esfera política. En 

este sentido, el 5% de las exportaciones de Taiwán están destinados a la 

República Popular de China, además ésta proporciona mano da obra barata a las 

empresas manufactureras de Taiwán.60 Se debe destacar que mientras no se 

concreta la cuestión de la reunificación entre China y Taiwán, estos paises han 

incrementado su intercambio comercial a través de Hong Kong. A este último se 

debe el crecimiento de la zona económica especial Xiamen. 

Hong Kong y la República Popular de China son los mayores socios comerciales 

entre ambos. En 1990, casi 30% del comercio de Hong Kong fue con China y 35% 

del comercio China se estableció con Hong Kong, y más del 70% de la inversión 

extranjera en China proviene de Hong Kong. La actividad económica recíproca 

más dinámica del mundo ha sido entre Hong Kong y Guangdong, el 90% de la 

inversión en esta provincia proviene de Hong Kong.61 

Las cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE) y 9 de las catorce Ciudades 

Abiertas se hallan dentro de la CESC, no todas ellas han experimentado el mismo 

crecimiento y desarrollo económico, sin embargo en cada una se ha mejorado 

significativamente en materia de infraestructura ( carreteras, caminos, vías férreas 

puertos y aeropuertos); además, se han creado nuevos complejos e instalaciones 

manufactureras al interior de estas ciudades.62 

60 Ibídem. 
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Un hecho qua sobresale es la brecha que existe entre las provincias de China han 

presentado un crecimiento económico espectacular y las del interior que se prevé 

seguirán presentando un considerable grado de retraso con respecto a las 

provincias costeras al terminar el siglo. 

Esta situación podría amenazar ta unidad China; sin embargo no hay duda que en 

105 próximos al'loa la cese va a ser uno de los centros económicos más activos 

del mundo que englobará una población aproximada de 200 millones, y se 

convertirá en una de las fuerzas exportadoras más importantes. 6 3 

China ha logrado cambios importantes con su política de apertura: altas tasas de 

crecimiento, auge en la actividad exportadora y el incremento del volumen de 

inversión extranjera: no obstante es importante resaltar que en el futuro inmediato 

China debe enfrentar y resolver los retos internos que podrían modificar su 

crecimiento y desarrollo económico, así como su posición como nuevo país 

industrializado, esto es, asegurar indices de crecimiento altos que garanticen la 

mejora del nivel de vida de su población (al allo 200 se prevé que aumentará a 

120 millones); al mismo deberá frenar los altos indices demográficos y, responder 

a las futuras demandas de liberalización política. 

Aún cuando China se presenta como una alternativa en cuanto a ~u ~odalo de 

desarrollo económico,· no debe olvidarse que su economía "arrastra graves 

desequilibrios estructurales derivados del viejo sistema de planificación estatal y 

se enfrenta a otros nuevos que han surgido como resultado de la liberalización 

económica de los últimos anos. 

Por tal motivo, muchos de los problemas estructurales de la economía socialista 

de mercado solo podrán resolverse profundizando en las reformas emprendidas. 

Es evidente que China requiere mantener y superar los indices altos de 

crecimiento que ha tenido en los últimos ar.os para evitar que se dá un retraso en 

su desarrollo y garantizar el bienestar de su población. 

63 lb1dcm., p. 6S y 70 

.... 

---



ca•I .. ••• • 

CONFRONTACION DE INTERESES EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

DENTRO DEL NUEVO ORDEN DE PODER MUNDIAL 

2.1. REESTRUCTUllllACION DEL PODER MUNDIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

CUENCA DEL PACIFICO. 

Cuando a principios de la década de los ochenta, a nivel internacional se empezó 

insistentemente a hablar del -"milagro asiático" y el ·potencial económico de la 

Cuenca del Pacifico, en la cual desde mediados de los allos de los setenta se 

venia dando el fenómeno da alta• tasas de crecimiento económico, 

principalmente por parte de los países asiáticos qua eran considerados 

subdesarrollados como los NIC'S, adem8s del indiscutible afianzamiento de 

Japón como una de las principales potencias económicas a nivel mundial, el 

escenario del poder mundial era totalmente diferente al que priva en la actualidad. 

La hegemonía mundial giraba alrededor de las dos superpotencias mundiales: 

Estados Unidos y la URSS, las cuales sostenían un clima de posguerra fria, en el 

cual se disputaban las zonas de influencia en el mundo. Aún estaba latente en 

gran medida la posibilidad de una confrontación nuclear propiciada por estos dos 

paises. 

A partir de 1989 se empiezan a visualizar cambios y reacomodos en el panorama 

mundial, que marcarán el inicio de una nueva era en Ja hegemonía, economía y 

geopolítica mundial. Es indudable que en ese ar.o se dan acontecimientos que 

son un parteaguas en la historia actual, desde la caida del muro de Berlín, el 



colapso del comunismo en Europa de Este y el aceleramiento de la crisis en la 

Unión Soviética (hoy Rusia), por lo que se empieza a hablar del fin de la guerra 

fria. 6
"' 

Con el desmembramiento de la Unión Soviética y el bloque socialista se agotó la 

política de la distensión Este-Oeste (confrontación Estados Unidos-URSS), que 

prevaleció a partir de la posguerra, con lo cual la hegemonía bipolar se esfumó en 

su totalidad. 

A raíz del derrumbe de la Unión Soviética, empezó a surgir cierta inquietud sobre 

el acomodo de fuerzas en el panorama mundial, así como haca donde fluctuaría 

el equilibrio del poder. 

En este conteKtO Estados Unidos propagó la polea de un mundo en el que privaría 

una única superpotencia, con lo cual quería conservar su supremacía mundial, 

conservando elementos de la guarra fria. Sin embargo, al unilateralismo en el 

escenario mundial, teniendo a Estados Unidos como la potencia mundial, se tomó 

más bien como un recurso estedounidense, tod• vez que el rápido acontecer 

internacional superó todas las e•pectativas. 

Con la caída de la Unión Soviética, sin duda, Estados Unidos se consolidó como 

la potencia militar por excelencia, pero en un mundo multipolar con caracteristicas 

muy distintas a las que existían durante la guerra y posguerra fría. En la 

actualidad tienen presencia a nivel internacional paises y naciones que en el 

equilibrio de poder que prevaleció desde el fin de la guerra mundial sólo figuraban 

dentro del marco de influencia de los dos bloques de poder mundial: capitalista y 

socialista. 

~ Bruce Cummgs. ··What 1s a. Pnctlic Ccntury~And How wdl Wc K.now \Vhcn ll Bcgms .. , Curr-rnt Hu1ory. NWn. 587. 
D1c1cmbrc 1994, E.U.A., p.401. 



En el mundo prevalece una tendencia hacia la globalización en donde figuran 

potencias como los Estados Unidos, los países de Unión Europea, sobresaliendo 

Alemania Unificada, Japón y los NIC'S. En este contexto se observa la formación 

de bloques económicos regionales como: la Unión Europea. América del Norte a 

través del Tratado de Libre Comercio (TLC), acordado entre Estados Unidos, 

México y Japón y por último, la Cuenca del Pacifico. representada por Japón, los 

NIC'S, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). 

Estados Unidos ya no es la potencia económica, política y militar todopoderosa. 

sino que enfrenta problemas internos como el déficit comercial en cuenta 

corriente en la balanza de pagos, baja productividad y la falta de competividad, 

así como conflictos sociales y urbanos. por lo cual los gastos de su aparato militar 

le han generado amplios cuestionamientos al interior de su gobierno y también de 

la sociedad nort .. americana, puesto que durante la década de los ochenta 

(principalmente la administración Reagan), se elevó el gasto en materia de 

defensa y se redujeron las erogaciones en materi• social. En este sentido, para 

Estados Unidos sigue siendo prioritarí• su presenci• milit•r a nivel mundial. con 

objeto de defender sus intereses geoestrat'9gicos; por ello, una de sus propuestas 

es compartir los gastos de defensa con Europa y Asia (primordialmente con 

Japón), también se ha llegado incluso a sel'lalar la posible conversión y cierre de 

industrias militares, la reducción del personal de las fuerzas armadas. lo cual ha 

generado debates internos en ese país. 

Es evidente el poderío económico de Japón y Alemania y la disminución de las 

erogaciones en materia de defensa militar de estos paises. así como en los de 

Europa. Sin embargo, en los últimos al'los, el conflicto entre Corea del Norte y Sur 

(la posibilidad de que la primera utilice armas nucleares), y la inestabilidad en las 

ex-repúblicas soviéticas hacen pensar en que el peligro de un potencial nuclear 

descontrolado sigue latente, con la posibilidad del desarrollo de una Rusia con 



aspiraciones expansionistas6 ' han provocado que se lleven a cabo estrategias a 

nivel bilateral v multilateral para evitar que la expansión de estos acontecimientos 

repercutan en una escena mundial en el que aún no se consolida un nuevo orden 

político mundial con características definidas. 

En el plano de la inminente globalización, algunos analistas internacionales han 

planteado la posibilidad de que dentro de las perspectivas multilaterales, Estados 

Unidos debe de orientarse a crear una alianza tripanita con Japón y Alemania que 

conlleve finalmente a la preeminencia económica de Estados Unidos sobra estos 

dos paisea. 6 6 Sin embargo, esta prospectiva tiene diversas implicaciones que 

deben tomarse en cuenta, como laa pretensiones de Estados Unidos por formar 

un bloque regional que abarque todo el continente americano y que sirva para dar 

respuesta a la regionalización mundial. Ademá• no deben olvidarse las tensiones 

que Estados Unidos ha enfrentado con Japón y la UE por conflictos comerciales. 

En la actualidad, una de las preocupaciones de la comunidad internacional es la 

cuestión de la seguridad a nivel mundial, en este sentido la redistribución global 

del poder y los recursos han variado lo que implica que la riqueza y el poder 

militar también han sufrido cambios. Aunque es evidente que en el mundo actual 

tienen más importancia los asuntos económicos que los de seguridaid militar, es 

indudable que la proliferación de armas nucleares y los peligros que imponen al 

escenario internacional los conflictos regionales, seguirán siendo la relevancia. 

Si bien es cierto, en el ámbito internacional se observa claramente la integración 

de una sociedad global por la internacionalización del capital y la producción, la 

cuestión de la seguridad mundial aún no está claramente definida, dado que para 

dar respuesta a las nuevas tendencias en el orden internacional, las alianzas 

65 tbadem .• p. 103~ ··Norcorca y Estados Unidos firmaran hoy en Ginebra el Acuerdo sobre el Progrnmu Nucl~'', 
E:r:ct!l.nor. Mc:uco. :?. I de octubre di: 1994, pp. J,23, Danu:I Bcll. "'c..Dondc quedo Japon"!'', MCxaco, El Financuu·o. p. 28 
de febrero de 1994, p 70. 
66 Cfr. Isabel Jari:mullo, ··Estndos Unidos y el debate posgucrrn fria: :!H!gundad y politica extcnor", Cuaderno~ de 
Nuestra Aménca. NWn. 23. cncro-1un10 1995, Cuba, p. 110 
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politice-militares y de seguridad deben replantearse y crear un órgano de 

seguridad que esté acorde con la realidad internacional. 

A fines de los ar\os ochenta a medida que se acercaba el fin de guerra fría, se 

acrecentaba el interés en un acuerdo de seguridad colectiva en Europ•, de tal 

forma, se firmó la Carta de París y se reactivó el interés en el Consejo de 

Seguridad y Cooperación de Europa. Sin embargo, continúa planteándose por 

parte de Europa la inviabilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) como una alianza que ha constituido esencialmente un protectorado 

norteamericano. Asimismo, la inclusión de Europa del este en la reformada OTAN 

ha generado intranquilidad y oposición en Rusia. quien ve esta propuesta como 

una amenaza y especie de cerco a su frontera geográfica. 

Dentro de este contexto, Rusia estuvo pugnando porque se le diera un status 

especial dentro de la OTAN por su importancia como potencia militar y su carácter 

de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, finalmente, 

después de intensas negociaciones se firmó el 22 de junio de 1994 el convenio 

"Asociación para la Paz" de asa organización que sirvió para sentar las bases de 

la nueva relación entre los aliados y el Kremlin, y simbólicamente dio fin a cuatro 

décadas de guerra fria entre Moscú y el Occidente. Sin embargo,. para llegar a 

adherirse a esta asociación, Rusia tuvo que ceder en varias de sus pretensiones 

originales, entre ellas destacó el hecho de que aceptó que se dé una eventual 

integración a la OTAN da varias naciones exsatélites de la URSS como Polonia y 

Hungría. Asimismo, no consiguió la formalización de consultas oficiales de la 

Alianza a Rusia en todos loa ámbitos de seguridad, tener injerencia en las 

decisiones de la Alianza (derecho da veto) y la supeditación de la OTAN a la 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Cabe ser'\alar, 

que la firma del acuerdo no fue bien recibida en la Cámara Baja del Parlamento 



ruso, al considerar la adhesión como una capitulación de la democracia y una 

traición a los intereses de Rusia.67 

En los meses posteriores de la adhesión rusa a la Asociación para la Paz, 

continuaron las diferencias con la OTAN en relación con el plan de ésta de 

absorber a tos aliados de Moscú durante la guerra fría. Esta situación, llevó a que 

el canciller ruso Andrei Kozirev congelara los vínculos de Rusia con esa 

organización, con lo cual se paralizan los intercambios de oficiales militares. No 

obstante, el 31 de mayo de 1995, ingresó a un programa de cooperación con la 

Alianza Atlántica que incluye amplios intercambios militares y políticos y el diálogo 

permanente en asuntos que abarcan desde el mantenimiento de la paz hasta la 

eliminación del contrabando de material nuclear. 6• 

La postura de Rusia revela su afán por establecer vínculos más estrechos y tener 

mayor influencia en Occidente, a pesar de sus inquietudes que tiene respecto a la 

Alianza, especialmente en cuanto a sus planes de expansión. Europa y 

principalmente, Estados Unidos han mostrado gran interés por conocer las 

intenciones reales de Rusia en el nuevo contexto internacional, así como los 

alcance~ internaciona~es de su espíritu expansionista y el hecho de que su 

inestabilidad se propague hacia otros paises. Este interés se ha reflejado en la 

invitación para que este país se integrara al Consejo de la OTAÑ, lo cual se 

consideró como un error político estratégico, dado que inquietó a los paises del 

centro y este europeos, por lo que se buscó otro medio de defensa estratégica 

para tranquilizar a esos paises que fue la Asociación para la Paz.69 Cabe ser.alar 

que la invitación par• entrar a dicha Asociación se hizo a todos los est•dos del 

exbloque soviético y a otras naciones europeas que no pertenecen a la OTAN. 

67 Firma Rusu1 la Ahnnza para la Paz de la OTAN. no tendrá m1crcncu1 en asuntos de segundad. MCx1co. El 
Fmanc:1ero, 23 dc1umodc ¡99..¡, p 5.:?. 
6 K Rusia y OT A.N SC@.Ulrán con la , .. ¡a de coopcrac16n mthtar. El Fmanc:tero, MCx1co, l de junio de 1995, p. 52. 
69 ··Estados Umdos. cuda 'l.'CZ mas c..-stratcg1co para Eu.ropu. la c:xpansion de la OTAN runcnt.a su prcsenc1u: Chipman ... 
E.ueb1or. MCx1co. 17 de mayo de 1995, p 3K·A 
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La presencia de Rusia en el plano internacional ha creado diversas expectativas, 

aún cuando enfrenta internamente graves conflictos étnicos, desde el fin de la 

guerra fr(a no ha dejado de mostrar signos de interéa expansionista . En enero de 

1994, el canciller ruso, Andrei Kozirev sel'lal6 que: "no deberíamos retirarnos de 

las regiones que han estado en la esfera de lo• intere•e• rusos durante siglos". 7o 

En este sentido a mediados de ese mismo al'lo, fuera de las fronteras rusas, 

donde se asentaban los viejos territorios del Pacto da Varsovia, continuaban 

acantonados 200 mil soldados rusos, sin qua se cumplieran las promesas hechas 

por Mijail Gorbachov. Asimismo, cuando Boris Yeltsin llegó al poder y el primer 

ministro Vladimir Meiko fue nombrado presidente del nuevo parlamento ruso, su 

primer pronunciamiento fue una advertencia a Japón de que no considera que se 

pudiera regresar a las disputas por las jslas Kuriles en el Pacifico Norte. 

Para Estados Unidos la estabilidad de Rusia es de suma importancia para el 

equilibrio de poder tanto en Europa como en Asia, por ello, ha canalizado su 

ayuda a ese país; con esta medid• intenta evitar una vuelta al imperialismo ruso y 

tener el control del arsenal nuclear. En este tenor, Estados Unidos se ha 

comprometido con el Presidente Boris Yeltsin a apoyarlo en el combate a sus 

oponentes, asimismo a brindarte• una sustancial ayud• financiera. Se h~n 

observado crecientes ttinsiones entre Europa del Este y Rusia, los paises del este 

han mostrado temor de que Rusia nuevamente intente dominar a los paises 

exsocialistas, es por eso que han pedido su adhesión a la OTAN, así como que se 

les proporcione apoyo para vigilar sus territorios. 

La Unión Europea (UE) se ha convertido despu•s de diversas negociaciones 

entre los países que la conforman en uno de los bloques de mayor peso a nivel 

internacional, sobresaliendo la presencia de Alemania (ya unificada) por su poder 

económico qua le ha dado un lugar como potencia independiente y se está 

apuntalando como cabeza y eje de dicha Unión. 

70 Citado por Dan1cl Bcll, op. cit. p.70. 
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A nivel internacional es evidente que se están sentando las bases para una 

globalización económica que se ha hecho más dinámica con motivo de la 

revolución tecnológica y la creciente interdependencia mundial. Esta globalizeción 

se caracteriza por su segmentación, observálndose el incremento de las 

desigualdad•• socioecon6micas, la debilidad de los sistem•s de gobierno 

globales y en la cual prevalecen los intereses económicos políticos comunes. 7 ' 

Sin embargo, aún cuando existe una expansión y centralización de la economía 

de mercado y se han difundido los sistemas políticos basados en la democracia 

liberal, que ha permitido que se observen la consolidación de intereses globales 

entre los actores internacionales, no se ha evitado que surja una creciente 

competencia entre los principales centros desarrollados. Por aste motivo, algunos 

analistas seftatan que ante la ausencia de inter•-• estrat6gicos comunes entre 

grandes potencias prevalece la llamada "Paz Fria'' 72 , es decir, una creciente 

rivalidad económica entre Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, agregan 

que en caso de que estas diferencias no se resuelvan de manera institucional, se 

manifastar•n en el campo estrat'9gico-militar, por ello han llegado a contemplar la 

necesidad de una nuclearizaci6n parcial de Alemania para permitir un nuevo 

balance del podar internacional. 

71 Augusto Varas .. Lo. Sc¡uridad HemistCrica Cooperativa de la Pos¡ucrra Fria''. La Seguridad lnt•rnacional ttn 
.·lmt.lnca Lattna y el Canbe. No. 1. 199S, MCx1co, p. l8. 
72tbidcm., pp. JO y 31. 
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2.2. EQUILIBRIO DE PODER Y REACOMODO DE FUERZAS EN LA CUENCA 

DEL PACIFICO 

En las últimas tres décadas ha estado presente a nivel internacional, el término 

Cuenca del Pacifico, debido, ya sea al crecimiento económico da Japón, los NIC'S 

y en menor medida los paises da la ANSEA, así como por la capacidad de 

inversión que han desarrollado estos países hacia el extranjero. Además en esa 

área también destaca el desampal'lo da potencias medias como Australia y Nueva 

Zelandia. Es por ello, que existen diversas opiniones sobre la importancia 

económica y política que tiene el Pacifico en el ámbito internacional, así como el 

papal qua desempal'lará en los próximos al'los (postrimerías del siglo XXI). 

Para algunos autoras al siglo del Pacifico aún no ha llegado y la consideran que 

la Cuenca del Pacifico tampoco es una región independiente o una comunidad,73 

otros se refieren al pacífico como el sector más vital de ta economía globaf7" y 

destacan los que hacen referencia al sureste de Asia como el centro económico 

más dinámico y próspero del mundo, argumentando qua la diferencia entra el 

siglo XXI y los siglos·anterioras es qua en al primero habrá tres centros de podar 

mundiales: Europa, América del Norte y el Sudeste Asiático, mientras que en el 

siglo XX, sobresalían dos centros : Europa y América del Norte y anteriormente el 

poder se encontraba enfocado en Europan 

Las políticas estadounidenses hacia los paises da la Cuenca del Pacifico se han 

distinguido por depender notablemente de acciones tanto bilaterales como 

públicas que tienen por objeto dirimir diferencias. Esta estrategia ha servido a 

Estados Unidos en muchas ocasiones para la obtención de concesiones por parte 

~! r=~~ ?~~ri~ .. :;. ~lll~.- ;.- :?1.-
75 K1shorc Muhbuban1. º'Thc Pactfic Way .. , Fo-•g" Affa1rs, No I, "--ncro-fobrcro 1995, E.U A., p. IOO. 
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de sus socios comerciales, sin embargo, políticamente ha resultado 

contraproducente, porque se visualiza a este país como la parte que dicta las 

reglas más ventajosas. Esta situación sólo ha logrado entorpecer y frustrar la 

consecución de los objetivos estadounidenses, en lugar de facilitarlos, por lo 

anterior, es conveniente que estas políticas tengan una orientación multilateral 

mucho más marcada. 

Los paises subdesarrollados de la Cuenca del Pacifico se han convertido en 

pieza fundamental en el futuro de la Cuenca del Pacifico, por ello, algunos 

autores sei"lalan que ros cambios que está! experimentando el comercio mundial 

podrían facilitar o impedir su desarrollo económico durante los próximos diez 

años, no debe olvidarse que estos países son pequeflos y dependen en gran 

medida del comercio, es por eso que pugnan por un sistema comercial abierto, 

regulado y mullilateral.76 

En el escenario actual de Ja Cuenca del Pacifico. los países recientemente 

industrializados o "Cuatro Tigres Asiático•" desempeo'lan un papel preponderante 

tanto por su crecimiento económico y el incremento de su presencia en los 

mercados mundiales. como por su importancia geoestratégica y política en esa 

zona. El equilibrio de poder depende en gran medida de los cambios internos y 

externos que presenten estos paises, asimismo, no debe olvidarse el impacto que 

pueden tener los Nuevos Paises Exportadores o NEC'S, que están siendo 

manejados como los sucesores de los NIC'S, por la importancia que están 

adquiriendo como exportadores de manufacturas. 

La seguridad de la región del pacifico está supeditada a la confrontación de 

intereses y la seguridad nacional de los principales actores de la Cuenca del 

Pacifico: Japón, Estados Unidos, China los paises de la ANSEA y los NIC'S. En el 

76 Marcus Noland, "Prospectos pura los paises subdesarrollados de In Cuenca del Pacifico", El Economista .\lf!.t:1cano. 
ubnl·junto 1992, México, p. Z4 
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caso de estos últimos paises su experiencia histórica es esencial para entender 

su desarrollo político y económico actual. Se trata de dos ciudades-estado y de 

dos países con problemas de seguridad inusuales (algunos analistas los 

consideran medio paises); Corea es un país dividido, Taiwán no es reconocido en 

sentido jurídico por el orden mundial como representante nacional soberano del 

pueblo de China( en sentido jurídico no existe); sum•ndose a ellos Singapur y 

Hong Kong, las dos ciudades-estado con lo cual queda de manifiesto la duda 

sobre su supervivencia. como Naciones-Estado. 

No debe soslayarse el hecho de que a comienzos de la Guarra Fria, la Isla de 

Taiwán se convierte en muro de contención del sistema socialista en Asia. 

Actualmente, Taiwán es la contraparte capitalista de la China Continental y es la 

reclamación permanente como parte del territorio de la República Popular China. 

En cuanto a Hong Kong el estado no jugó inicialmente un papel preponderante; su 

economía se ha caracterizado por ser muy abierta, en ella se desarrolló un tipo de 

pequel'la empresa altamente flexible que puede adaptarse fácilmente a las 

condiciones internacionales. -n 

Las características históricas singulares que caracterizaron a los países 

recientemente industrializados que integran a la Cuenca del Pacifico han jugado 

un papel determinante en la conformación de las condiciones Bctuales que 

enfrentan cada uno da estos paises. La inseguridad y amenaza que prevalece en 

Corea del Sur en relación con su adversario del Norte (Corea del Norte); la 

situación de inseguridad que agobia a Taiwán frente al gigante continental 

(China) y la amenaza latente a la soberanía de "Formosa"; la debilidad de la 

situación de Hong Kong ante las fricciones que ha generado su recuperación por 

parte de China y el grado en que Singapur, aunque ha sostenido el nivel de vida 

más elevado de los paises de Asia después de Japón, ha mostrado una 

preocupación constante por la seguridad de la región del Pacifico. Ante esta 

77 Luis Angeles. op. cit.. p.-IS 



situación se ha llegado a pensar que su supervivencia nacional se encuentra en 

peligro. Sin embargo, resalta el hecho de que los gobiernos de estos países han 

hecho creer a sus poblaciones que realmente se enfrentan con una lucha por la 

supervivencia. 

El reacomodo de fuerzss estrat6gicas en la Cuenca del Pacifico est• por 

definirse. La Comunidad de Estsdos Independientes, a pesar de la crisis que 

atraviess, puede desempellar un papel importante en la zona, tomando en cuenta 

su presencia en el noreste asiático, su extensión territorial, su población y el 

potencial bélico que pos-. por lo que se convierte en un actor relevante en la 

región. La seguridad en la Cuenca del Pacifico se ha convertido en una de las 

prioridades de los paises que la integran, el inminente retiro de las bases navales 

estadounidenses de Filipinas. ha hecho necesario que se replantea la defensa de 

algunos paises de la región. 

En este sentido, Singapur ha promovido y defendido la presencia militar de 

Estados Unidos en el Pacífico como un elemento de equilibrio entre las potencias 

de la región, el temor de este país no se centra únicamente a la República 

Popular China y a la Comunidad de Estados Independientes, también se extiende 

a Malasia e Indonesia, ·paises con los que tiene dispute• territoriales, no obstante 

que sus relaciones con éstos han mejorado en los últimos al\os. Asimismo. a 

Singapur le preocupa que el retiro de las fuerzas estadounidenses da Filipinas 

pudiera ser aprovechado por Japón para incrementar su influencia militar en la 

región. La política de apertura de Singapur a las fuerzas estsdounidenses no es 

compartido por todos los países del sudeste ssi•tico. En los casos de Mslssi• e 

Indonesia, están más a favor de reducir la presencia de fuerzas armadas ajenas a 

la región. 7• 

7 8 J\ntomo Ocarunza, "Smgopur" t:n Romcr ComcJo Bus ta.monte (comp.). op. cu. p. 242. 
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Una de las causas que con más frecuencia ha generado fricciones entre las 

principales potencia• de la Cuenca del Pacifico es la relativa a las disputas 

territoriales. En los últimos at\os se han acentuado algunos conflictos 

relacionados con el reclamo y posesión de superficies terrestres: a principios de 

1 992, La República Popular China aprobó una ley en la c:¡ue reafirma sua 

reclamo• territorial•• sobre el archipi•lago de las islas Spratly en el Mar del Sur 

de China, (se especula c:¡ua contienen reservaa importantes de petróleo y gaa) así 

como su intención de utilizar la fuerza para defender su posición. Estas islas 

tambi6n son reclamadas por Vietnam, Brunei, Filipinas, Taiwán y Malasia. Se 

debe recordar que en 1988, Vietnam y China tuvieron un serio enfrentamiento 

militar a causa de estos territorios, que podría volverse a dar incluso con la 

participación da los otros paises qua tambi•n reclaman las islas, dado c:¡ue todos 

ellos, excepto Brunei cuentan con instalaciones militares en algunas de éstas. Las 

tensiones se incrementaron a mediados de 1988, cuando el gobiemo chino otorgó 

concesiones a una empresa estadounidense para la exploración de petróleo en 

las islas. 

Las tensionea territorial•• abarcan la soberania de las islas Paracel y a la 

explotación da los recurso• del subsuelo marino en el Golfo de Tonkin, donde aún 

no se definen las lineas de demarcación entre Vietnam y la República Popular 

China. Estos conflictos han generado nuevamente condiciones de inestabilidad y 

una escalada armamentista en Asie, propiciada principalmente por China la cual 

ha modernizado su marine y fuerza aérea para incrementar su ámbito de acción 

en el Pacifica. Del mismo modo, Taiwán ha realizado compras de aviones de 

guerra y Singapur ha deatinado en los últimos allos alrededor del 6% de su PIB 

para gastos da defensa (uno de los porcentajes más elevados del mundo), 

además, su preocupación por el peligroso ambiente externo le ha llevado a 

mantener una fuerza armada con 300.000 soldados y reservistas en alerta 

permanente. 79 

79 Ibidem. p. 2-lS. 



La creciente tensión en la zona no se circunscribe únicamente al riesgo de un 

conflicto armado, sino a la• repercusiones en las actividad•• comerciales de las 

potencias de la zona (este es uno de los temores principales da Singapur). Cabe 

seflalar que las islas que han causado la controversia, aunque por su tamaflo no 

son relevantes, forman parte de una extensa cadena de islas de gran importancia 

para el comercio entre el este y sude•te de Asia. No hay que olvidar que aunque 

existen tensiones e inestabilidad en el Pacifico, uno de los puntos claves por 

medio del cual se podría iniciar una estrategia para contrarrestar la inestabilidad 

en la zona es la interdependencia económica existente entre los países de la 

zona: este es el caso de Singapur, Malasia e Indonesia que pese a las tensiones 

surgidas entre ellos, sus relaciones económicas se complementan cada día más, 

lo que da cierta estabilidad a las relaciones entre los países v contrarresta en 

cierta medida el daflo que ocasionan las tensiones. 

Las alianzas estratégicas en la región tendrán que incluir a China (por su 

considerable poderío militar) y a Japón (que tiene enorme influencia en el área 

por su capacidad financiera y técnica, sin embargo, su comportamiento histórico 

expansionista y abuso de poder le genera recelos entre los paises de la región). 

Además, debe considerarse la importancia de la ANSEA qua está sentando las 

bases para funcionar como bloque, de ahí el interés de China por pertenecer a 

esta organización. 

No cabe duda que las relaciones estratégicas de poder en la región del Pacifico 

están en proceso de redefinición, algunos autores opinan que "Probablemente los 

únicos elementos que en el corto plazo pueden suscitar fricciones sean la 

indefinición de fronteras y las disputas por el mar territorial, o la 

internacionalización de algún conflicto étnico. Por lo demás, la situación global da 

la región puede caracterizarse como de coexistencia competitiva".•º 

MO Romc:r Cornejo Busuunantc (comp.). p. l S 
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No obstante. aparte de las disputas territoriales existen focos de atención en la 

zona que podrían ser esenciales para el equilibrio de poder en ésta o la 

propagación de la inestabilidad e incluso la confrontación armada y/o comercial 

entra 13s potencias que conforman la Cuenca del Pacifico. 

Las fricciones y especulaciones generadas por Core• del Norte a nivel regional a 

intamacional sobre la posible fabricación de armas nucleares desde 1994, y su 

renuncia a que se lleven a cabo una inspección internacional a sus instalaciones 

nucleares para comprobar estas hipótesis, continúan latentes, aún cuando se 

llegó a un acuerdo con Estados Unidos (quien ha sido el país que mayor presión 

ha ejercido por la amenaza que significa para sus intereses), en el cual Corea del 

Norte se comprometió a reestructurar su programa nuclear.t11 

China se ha inmiscuido en este conflicto en apoyo a Core• del Norte e incluso ha 

llegado a vetar como miembro permanente del Consejo de seguridad de la ONU, 

las sanciones económicas por parte de este organismo a este país y ha criticado 

la posición de Estados Unidos, acus8ndole de clamar por un ataque militar a 

Corea del Norte.82 

8 1 •·Losra Estados Unidos un acuerdo para que Corca del Norte reestrucnue su programa nuctcar••, Excél.nor. r>..ft:xico. 
1 R de octubre de 1994, p. 3. 16. 
82 ··Promete a Chma a Japón hacer un papel po•utivo en el Caso Norcorca'\ El Financi''°· México, 13 de jumo de 
)994, p. 86. 
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2.3 PROCESOS DE INTEGRACION EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

Para entender los procesos integracionista• en la Cuenca del Pacifico hay que 

dejar en claro que éstos, no se han dado estrictamente a partir de factores 

geográficos, sino en primer lugar se deben a la interrelación que se ha generado 

entre los paises de la zona, los cuales han llevado a cabo a través ésta, la mayor 

parte de sus intercambios da diverso tipo; por ello tambi•n deben considerarse el 

papel que juegan tos aspectos socioeconómicos y culturales en este proceso. 

En este sentido los factores hist6ricos y geogréficos han sido determinantes en 

los intentos de integración entre los paises del Pacifico. Para hablar de los 

procesos aglutinadores en la Cuenca del Pacifico se debe tomar en cuenta que 

ésta engloba a paises de tres regiones: América (Norte y Latina), Asia 

(principalmente el Sudeste Asi•tico) y Oceanía. Es en Asia donde han surgido en 

su mayoría las propuestas para conformar organizaciones regional•• para la 

cooperaci6n econ6mica y política. Adam•s. la diversidad de sistemas 

econ6micos, políticos y sociales han incidido fundamentalmente en los esquemas 

de participaci6n en la ~ona. 

De esta forma los proyectos integracionistas hasta ahora han eXcluido a los 

paises exsocialistaa, exceptuando a China, tanto por motivos ideológico políticos, 

como por la poca relevancia económica que tienen a nivel region•t y mundial; 

asimismo, no se había dado la importancia debid• a la participación 

latinoamericmn• hasta en afio• recientes. principalmente por sus caracterlsticas 

socioecon6micas y políticas que no son del todo compatibles con los intereses de 

tas principales actores de la zona. 

La conformación de una organización supranacional o el establecimiento de la 

Comunidad del Pacifico que rija las relaciones económicas y políticas e incluso 
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militares en la Cuenca del Pacifico continúa vigente y sigue generando polémica. 

Con base en los objetivos de esta tesis se pretende dar una idea general de los 

procesos de integración recientes qua han surgido en la región, par• 

posteriormente en el capitulo IV asentar cuál ha sido la participación de Máxico en 

dichos procesos y en su caso, conocer cuáles son las posibilidad•• y beneficios 

para nuestro pais en su acercamiento en esos foros. 

Los paises de la Cuenca del Pacifico se han caracterizado no sólo por las cifras 

que ilustran et dinamismo econ6mico que han mostrado en los últimos arios, sino 

también por su capacidad colectiva para aprovechar la complementariedad que 

existe entre los país•• que la conforman y extender las posibilidades de 

cooperación en beneficio compartido. En la actualidad existe una creciente 

interdependencia en la región que obliga a la adopción de posiciones coordinadas 

de las principal•• potencias y actores del Pacífico, tanto al interior de los paises 

como a nivel multilateral. 

Este punto de vista no toma en cuenta a paises de la importancia de loa NIC'S y 

China, aai como el papel que pueden deaempellar Rusa y la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) por una parte, y el impacto que adquiere el hecho 

de que en la región existan 4 acuerdos de libre comercio: el Tratado de Libre 

Comercio (TLC), la ANSEA, el de Australia y Nueva Zelandla y el pactado entre 

México y Chile. Además, estos acuerdos adquiere una mayor dimensión si se 

asume que estos están dentro del mecanismo de Cooperación Económica Asia

Pacifico (APEC), organización que está adquiriendo gran importancia a nivel 

regional e internacional, dado que en su interior se están llevando a cabo las 

accione• mas serias para llegar a la real integración de la zona. 

Es evidente que la multipolaridad que se observa en el escenario mundial, se ha 

transferido claramente en el Pacifico, donde se cree está emergiendo una 

subregion•lización, no precisamente por su ubicación geográfica, sino por los 
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interese• que persiguen, defienden y promueven los paises que la conforman. De 

esta forma algunos estudiosos del tema han explicado la lucha por el poder en 

esa región desde una perspectiv• de un simple bihegemonismo, representado por 

Japón y Estados Unidos, frente a los postulados colectivos de la ANSEA y del 

Foro del Pacifico Sur (FPS), encabezados por Singapur y Australia, 

respectivamente. u 

La cooperación en el Pacifico se ha basado por lo general en acuerdos informales 

qua suelen carecer de estructuras institucionales. En la parte asiática del Pacífico 

existen muchos ejemplos de organizaciones regionales para la cooperación 

económica y militar; la idea original de organizar la cooper•ci6n en el Pacifico se 

le atribuye a Japón por lo que los fundamentos de ésta, estllln contenidos en los 

lineamientos da su política exterior hacia los demás paises del Pacifico. Es 

innegable que los países que conforman esta zona económica están reforzando 

día con día sus relaciones económicas, adem•s de que se establecen y estrechan 

alianzas políticas sin que se soslaye el enorme potencial militar con el que 

cuentan. 

Las relaciones transpacíficas se estrechan cada vez más a través del comercio, la 

inversión directa y al turismo, por lo qua se observa que con el paso del tiempo se 

está avanzando hacia una mayor y mejor cooperación regional. A finales de la 

década de los sesenta surgió la idea de la creación de una área de libre Comercio 

del Pacifico y recientemente se habló de una "Comunidad del Pacifico" (los 

Estados Unidos defienden este término vinculándolo a criterios politico

estrat6gicos. mientras Japón se inclina por el de "Cooperación del Pacifico"), 

limitándose a las esferas económicas culturales y tecnológicas), sin emb•rgo, 

aunque esta propuesta ha sido apoyada en los medios oficiales, empresariales y 

académicos aún no se ha concretado. 8 " 
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Para la configuración de una verdadera Comunidad del Pacifico se han 

enfrentado con diversos obstáculos que versan principalmente en tomo a que 

paises van a promover y hacerse cargo de esa organización, así como cuáles 

serian sus posibles miembros. Algunos países consideran que una organización 

intergubemamental en el Pacifico podri• convenirse en un mecanismo utilizado 

por Estados Unidos o Jap6n para institucionalizar su dominio sobre las relaciones 

econ6micas y políticas lo que no permite que se llegue a un acuerdo en relaci6n 

con los requisitos para ser miembros de asa organizaci6n. 

Es indudable que entre los actores principales da la Cuenca del Pacifico existe 

consenso sobre la necesidad de una entidad u organiz•ción que garantice 

intercambios principalmente económicos más amplios; no obst•nte no se ha 

logrado la creación de un org•nismo intergubernamental formal, pero debe 

reconocerse que los países de la zona continúan con la línea de lograr una mayor 

y más comprometida cooperación en el pacifico. 

Cabe sellalar que al efectuar .,1 an•lisis de c6mo se han llevado a cabo las 

relaciones econ6micas en la regi6n del Pacifico queda de manifiesto que la 

apertura comercial de la regi6n se realiz6 por iniciativa de cada pala y con la 

ausencia de organismos regionales destinados a favorecer esta política. En este 

caso '' ... Cada país creó sus propios espacios comerciales, compitiendo, en 

ocasiones, con algunos de sus vecinos: Corea con Japón, en las industrias Naval, 

Automotriz y Electr6nica, China con Corea en las ramas textiles:·•• 

El hecho de que en el Pacifico se conforme un bloque econ6mico capaz de 

competir por la supremacía comercial con América del Norte (Tratado de Libre 

Comercio) y la Unión Europea, ha generado diversas opiniones, coincidiendo la 

85 Romer Cornejo Bustmnantc (comp). op. cit., p. 1 S. 
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mayoría de éstas en que aún no existen las condiciones necesarias para el 

surgimiento de un organismo formal de este tipo. 

Al respecto se menciona que la integración económica, principalmente referida a 

la región Asia Pacifico, se dificulta por la diversidad económica, política y cultural 

de los Estados que la constituyen, ya que es totalmente contraria a las 

condiciones e iniciativas que llevaron a la construcción de la Unión Europea. 

En este contexto, se manejan ciertas variable• que inciden para qua no haya un 

panorama favorable a este proceso, las cuales se refieren a la diversidad de 

intereses nacionales y subregionales que han provocado que se formen sub

bloques en la zona asiática del Pacífico asi como las relaciones de dependencia 

comercial establecidas entre los NIC'S y los paises de la ANSEA con Estados 

Unidos, por un lado. y con Japón por el otro. 

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la amplitud de la región los 

intentos de integración no han permitido englobar un concepto único de 

cooperación económica para la región. Por ello, existen una diversidad de 

organizaciones y acuerdos bilaterales, multilaterales, con instituciones 

académicas, subregionales, etc. 

A nivel subregional tian surgido diversas organizaciones como el Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacifico (The Pacific Basin Economic Council, 

PBEC), el foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), el Consejo para 

la Cooperación Económica del Pacifico (Pacific Economic Cooperation Council, 

PECC), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entre otras. Estas 

organizaciones promueven la consulta y el diálogo informal entre representantes 

de diferentes sectores de paises del Pacifico y se tratarán en los siguientes 

rubros de la investigación, con objeto de plasmar cómo es y ha sido el proceso 

integracionista en el Pacifico. 



2.3.1. Con-jo p•r• le Cooper•cidn Econdmlc• d•I P•clflco. (Peclflc 

Economic Cooperetlon Councll, PECC). 

Las iniciativas para institucionalizar los intercambios regionales en I• Cuenca del 

Pacífico se originaron en Japón a mediados da la décad• da los sesenta. Aún 

cuando para 1964 esta país se había incorporado a la organización para la 

Cooperación y desarrollo económico (OCDE), a Ja qua también pertenecían los 

países desarrollados del pacífico, seguía apoyando la búsqueda de fórmulas que 

agruparan exclusivamente a los países de la región. En 1965 surge .Ja primera 

propuesta presentada por el profesor Kiyoshi Kojim• de Ja Universidad de 

Hitotsubash que consistió en la creación de una Asociación de Libre Comercio en 

el Pacífico (PAFTA), la cual contemplabe la eliminación de tarifas comerciales 

entre los cinco países, desarrollados de la Cuenca del Pacifico: Australia, 

Canadli, Estedos Unidos, Japón, y Nueve Zelendi•, ademlis se prevaí• qua éstos 

podrien tomar medid•• más efectivas para •traer y concerter con los países en 

desarrollo da Asia y del Pacífico. De ahí - derivaron una serie de conferencias 

iniciadas en Tokio, b_ajo et auspicio del centro de investigación económica del 

Japón. a6 

A causa de ras divergencias de opinión sobre la operatividad y ventaja de la 

propuesta la PAFTA, no pudo concretarse, fundamentalmente se criticó que esta 

organización no consideraba Jos procesos de desarrollo de los países más 

atrasados del Pacífico, Jos cuales en su mayoría pretendían un trato preferencial 

para superar Ja problemática generada por su proceso da descolonización. Es 

probable qua hayan influido también aspectos político-estratégicos como el tener 

que dejar a loa países recién descolonizados a expensas de China y la Unión 

Soviética, que podrían extender su zona de influencia en I• región. 

K6 Dmucl de la Pcdra1a (cooni. ), op. cit .• pp. 77-78~ Juho A. M1llán, op. cit. pp. ~7-i9. 
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En el marco de las conferencias de la PAFTA, Kiyoshi Kojima planteó una nueva 

posibilidad para institucionalizar la cooperación regional que dio como resultado 

la creación de la Organización del Pacifico para el Comercio y el Desarrollo, 

(OPTAD), ésta intentaba incorporar además de los paises da la PAFTA a los 

ANSEA. a las naciones islellas de Oceanía, algunas economías de Asia Oriental 

como: Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, así como de los países 

latinoamericanos que bordean al OC<áano Pacifico. El mecanismo de la 

agrupación pretendía relacionar a cada subregión con uno de los cinco paises de 

la PAFTA. Este intento tampoco tuvo éxito, dado que se enfrentó a la oposición y 

desconfianza de los países en desarrollo, no aceptaban subordinarse a lo qua 

consideraban como esquemas velados de sujeción neocoloniat. A la fecha este 

grupo subsiste en el marco de la Conferencia sobre Cc::>mercio y Desarrollo en el 

Pacífico (PAFTAD). y celebra reuniones anuales a las que asisten académicos de 

varios países del Pacifico, durante las cuales en el concepto de cooperación 

económica regional ha sido explorado y refinado. Cabe sellalar que la PAFTAD, 

actualmente es el organismo que agrupa a sector académico dentro de la 

Conferencia de Cooperación Económica del Pacifico (PECC). •7 

El hecho de que estas organizaciones no obtuvieran el éxito deseado puso de 

manifiesto que la actividad académica por si sola no es suficiente, por lo que es 

necesario que se coordine con los sectores empresarial y gubernamental. 

En 1978 Masayoshi Ohira, entonces primer ministro de Japón, aculló el término 

"Comunidad de la Cuenca del Pacifico" y lo propuso como una fórmula 

integracionista de la cooperación intrarregional. Al mismo tiempo, en Estados 

Unidos crecía el interés por la Cuenca del Pacifico bajo un enfoque más amplio y 

con implicaciones políticas. Por su parte, Australia promovía un proyecto sobre el 

87 Cfr. Instituto Maltas Romero de Estudios D1p1omáucos. "La Apertura de Mé:xico al Pacifico". 1a. cd1c1ón, MCxico. 
Secretaria de Rclac1oncs ExtcnorC!I. 1990, p. 121·131. 
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concepto de la comunidad de la Cuenca del Pacífico; fue en este país donde 

durante una gira a principios de 1980, el primer ministro de Ohira emitió un 

comunicado conjunto en la cual se hacía referencia a la eventual creación d• un• 

"Comunidad del Pacífico". A su vez, la Universidad Nacional Australiana, se 

comprometió a llevar un seminario no gubernamental que proseguiría con el 

análisi• de un esquema de cooperación para la Cuenc. del Pacífico, dicha 

seminario no gubernamental que proseguía can et anllliliais de un esquema de 

cooperación para la Cuenca del Pacífico, dicho seminario se celebró en 

septiembre de 1980 y en cuya promoción participó de manera destacada al 

profesor Petar Drysdale. " 

Al seminario celebrado en la Universidad Nacional Australiana en Camberra 

concurrieron delegaciones impartidas (acad6micoa, empresarios y funcionarios 

gubernamentales) de los cinco países desarrollados del Pacífico (Australia, 

Canad•, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelandia), las naciones que entonces 

integraban la ANSEA (Filipinas. Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia), la 

República de Corea, una delegación conjunta de los países miembros del foro del 

Pacífico Sur (Fidji, Papúa Nueva Guinea y Tonga), asl como representantes dal 

Banco Asi•tico de Desarrollo, del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

(PBEC) y de la PAFTAD. 

Durante ese Seminario se analizaron la fundamentación, los mecanismos y la 

agenda de un nuevo sistema consultivo. El fundamento principal fue el rápido 

crecimiento de la interdependencia económica regional; los mecanismos 

consistieron en aprob•r un• form• simil•r • la adoptad• por el semin•rio: una 

participación tripartita de los sectores gubernamental, empresarial y académico. 

Asimismo, se recomendó la creación de un Comité Permanente con el propósito 

de coordinar el intercambio de información a nivel regional, siendo una de sus 

primeras tareas la conformación de grupos de trabajo en •reas de interés común, 

RB Judyth de León. "La Cuenca del Pacifico", El .\f~rcado d~ Valorrs, Núm. 6, junio de 1994, México, pp. 34-36. 
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con el fin da explorar aspectos sustantivos para la cooperación económica 

regional, revisar sus informes y transmitirlos a los gobiernos. 

El seminario dio como resultado la creación en septiembre de 1980 de la 

Conferencia (hoy Consejo) da Cooperación Económica del Pacifico (PECC) que 

se ha constituido en la principal y prim•r• institución globalizadora de loa 

esfuerzos conjuntos en favor del establecimiento de una comunidad económica 

del Pacifico. El PECC est• conformado con la participación de los siguientes 

países: Australia, Brunei Darussalam, Canad•. Corea, Chile, China, Estados 

Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 

Zelandia, naciones insulares del Pacifico, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia y 

Tapei-China. En su caráctar de organización no gubernamental, desde el 

seminario realizado en 1980, en la Universidad Nacional da Australia 

(considerado como su primera reunión general). el Consejo ha realizado once 

reuniones internacionales (Ver Cuadro 2). 

Como resultado de estas reuniones se ha observado una consolidación en su 

estructura funcional y a la fecha cuenta con un Secretariado, con sede en 

Singapur y 10 foros y grupos de trabajo especializados en los temas de: 1) 

políticas comerciales;. 2) minerales y energías; 3) agricultura y alimentación; 4) 

comercio y desarrollo de pesquerías; 5) desarrollo de recursos humanos; 6) 

ciencia y tecnología; 7) transportes; 8) telecomunicaciones y turismo; 9) 

perspectivas económicas y 1 O) naciones insulares del Pacifico. 81 

El PECC es un organismo internacional de car•cter tripartita, cuyo propósito es 

identificar y coordinar loa componente• de cooperaci6n económica en el Pacifico 

y establecer lineamientos para promover la cooperación regional. La 

participación de cada miembro del Consejo se realiza a través de una comisión 

nacional tripartita en la cual están representados por igual los sectores 

88 Ibídem. 
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gubernamental, empresarial y académico. Se daba destacar qua las decisiones 

tomadas en las reuniones sólo tienen un valor meramente consultivo, por ello, el 

PECC se considera un foro da análisis, consulta a intercambio da información 

entre los paises miembros. 

-1 

11 

111 

IV 

V 

VI 

CUADRO 2 

REUNIONES DEL CONSE.10 DI! COOPl!RACION ECONOMICA 

DEL PACIFICO (PECC) 

.... o Se De - 11110 seD• 
19110 Australia VII 191111 Auckland. N.Z. 

19112 Bangkok VIII 1991 Singapur 

19113 B•ll IX 1992 San Francisco 

111115 SeUI X N.D. N.D. 

111118 Vancouver XI 111115 Beijlng. China 

111118 ONka XII 111117 se progl'8m6 llevarla • 

en Santl8QO de Chile 
""bo 

Fl.leN rs.: .ludyittl de L.ort. HL.8 C..-nc11 cll9' Pm:lftco"'. El Merc.m de V-- NUm. e. Juneo de 191M. Mtmco. p. 35; F9mlln00 A 

RNn Mi,. •. "L• XI Reunión del Con991D de eoo..,-=:ldn ECCllnOnMca d9t Peclftca PECC, Beijing, Cl"lln. 27·29 d9 ~de 

1995"', Boi.tln lntormmtlvo de 18 Red N~ - hw..tigllC.on de '8 Cuencll d!M Peclnco (RNICP), Al'\o 1, NUm. 3, octuDre de 

1995, MlbK:o, p. 5. 

El marco institucional del Consejo 119 se integra de la siguiente manera: 

- El Comit6 Permanente dirige y supervisa las actividades da los grupos da trabajo 

y decida sobra la agenda, asi como da la participación en las reuniones del 

ConsajO. Es al encargado da transmitir las conclusiones y recomendaciones a 

los gcbiemos y organizaciones apropiadas, así mismo, recomienda los lugares y 

fechas de los Consejos. Está integrado por un miembro da cada Comit6 

Nacional en representación del país participante. 

s 9 lbidcm. 
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- El Consejo revise y evalúa los progresos de la cooperación económica en el 

Pacífico, incluyendo la tabor de los grupos de trabajo. De este an61isis, llega a 

conclusione• y emite recomend•ciones relativa• • criterio• apropi8daa p•r• la 

cooperación. Determina las labores futuras para los Grupos de Trabajo y recibe 

sus informes. Dentro de este órgano, cada país miembro participa por medio de 

una delegación tripartita repre-ntada por los sectores público, privado y 

académico. 

- Los Grupos de Trabajo son patrocinados y organizados por instituciones de 

diferentes países de la región; se encargan de preparar información sobre las 

necesidades, oportunidades y métodos de cooperación regional en las áreas 

prioritarias. 

- Las Comisiones Nacionales est6n organizadas sobre una ba- tripartita 

(gobiemo, empresarios y académicos) y su tabor principal as coordinar tas 

actividades de cada país relacionadas con el Consejo. Estas comisiones 

apoyan y asisten al Consejo y a toa Grupos de Trabajo en sus actividades en el 

respectivo país partic.ipante. 

- El Secretariado est6 conformado por la Comisión Nacional del pafio anfitrión de 

ta siguiente reunión del Consejo, el cual tiene a su cargo la organización y apoyo 

locales para la celebración de •sta. 

Aún cuando oficialmente se concibe al PECC como un organismo no 

gubemamental (ONG), independiente, en el cual se examinan cuestiones claves 

del comercio y la• inversiones en la región, con casi 16 ar.os de experiencia y con 

un carácter tripartito puesto que en él concurren empresarios, funcionarios y 

académicos. Especialistas en la materia sostienen que el Consejo se ha 

modificado y en ta actualidad eat6 abierto a ta innovación, promoviéndose a sí 
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mismo como un organismo que anticipa o propone el análisis de situaciones y 

problema• de mediano y largo plazos, lo cual amplia su campo de acción sin 

atenerse a compromisos de corto plazo; además sirve de filtro para desechar 

discusiones inútiles y llegar a un consenso sobre temas relevantes. 

2.3.2. ConaejO Econdmico de la Cuenca del Pacifico (Paclflc llaaln 

Economlc Councll, PBEC) 

Paralelamente a los intentos de integración en la Cuenca del Pacífico, desde la 

propuesta da crear la Asociación da Libre Comercio del Pacifico (PAFTA) y 

posteriormente la Organización del Pacifico para al Comercio y al Desarrollo 

(OPTAD). las organizaciones empresariale• del Pacifico discutían acerca de la 

viabilidad de instituir organizaciones en la región. De este modo surge en mayo 

de 1967 por iniciativa del Comit6 Cooperativo de Negocio• Japón-Australia, al 

Consejo Económico para la Cuenca del Pacifico (Pacific Ba•in Economic Council, 

PBEC) que se integró inicialmente por empre•arios de Japón, Estados Unidos, 

Canadá. Au•tralia y Nueva Zelandia. Exclusivamente es una organización de 

hombres de negocios al que en un principio se le llamó "Club del Pacifico", cuyo 

liderazgo ha sido asumido por Japón. H9 

El PBEC tiene como objetivo principal la expansión del comercio y la inversión, a 

través de mercados libres y polfticas de inversión abierta•. Los líderes 

empresariales de la región por medio de este Consejo desarrollan nuevas 

relaciones comerciales y tratan de manera multinacional, asuntos claves para las 

economías de la Cuenca. Sus propósitos se alcanzan mediante tres mecanismos: 

8 9 lbidern. 
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- Promover un foro internacional para un intercambio de puntos de vista entre 

hombres de negocios, sobre aspectos que afectan el desarrollo en la zona del 

Pacifico. 

- Asesorar y aconsejar a los gobiernos y organismos internacionales en aspectos 

económicos básicos y de negocios, con objeto de impulsar la expansión de 

dichos negocio• en el Pacifico. 

- Promover información a otras organizaciones interesadas en el desarrollo y 

cooperación del Pacifico, para asegurar que los puntos da vista del sector 

privado jueguen un papal importante en el diálogo. 90 

Actualmente participan en el PBEC 14 paises con aproximadamente 900 

miembros: Japón, Australia, Nueva Zelandia, Chile, Hong Kong, México, Perú, 

Canadá, Corea, Estados Unidos, lndon••ia, Malasia, Filipinas y Fidji. En calidad 

de observadores están: Colombia, República Popular China, Singapur y Rusia." 

Este organismo celebra reuniones con funcionarios de los distintos gobiernos 

para impulsar el libre comercio y las política• de inversión, las cuales han 

resultado un mecanismo efectivo para establecer contactos de alto nivel con 

funcionarios de los paises del Pacífico. Asimismo, los comités del PBEC ayudan 

a los miembros a ampliar sus negocios e inversiones mediante entrevistas con 

sus contrapartes y funcionarios gubernamentales en otros paises. 

El PBEC ha realizado 28 reuniones generalas a nivel internacional, en las cuales 

donde se han entablado diálogos directo• entre la comunidad de los negocios en 

la Cuenca del Pacífico y los miembros se han pronunciado por la concordancia da 

90 Jud""th de Lc..-on, "La Cw:nca del Pacifico", El .\lt!rt:ado di! ia10,..:1. Núm. 3. marzo de 1994. México. pp. S 1 y 52. 
91 Est~s datos se corundcran hastn pnnc1p1os de l 994, 1b1dem. 
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posiciones en ta región en apoyo de una mayor liberación del sistema de 

comercio global. 

2.3.3. Cooperación Económica Aela-Paclflco (Aelan Pacltlc Economic 

Cooperatlon, APEC). 

En Gamberra, Australia los días 6 y 7 de noviembre de 1989, durante una reunión 

de Ministros de Economía y Relaciones Exteriores de varios paises del Pacífico 

se estableció el mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), 

este organismo surge por la necesidad de instituir un vinculo intergubernamental 

de mayor formalidad para la cooperación sin demeritar las bases proporcionadas 

por la Conferencia (hoy Consejo) para la Cooperación Económica en el Pacifico 

(PECC). El nuevo mecanismo propuesto permitiría que la región coordinara un 

mayor acercamiento con el GATT y se discutiera con mayor apertura una 

liberación del comercio en Asia y en el Pacifico más profunda y que se exploraran 

nuevas zonas de cooperación. 

El fundamento principal de la APEC es la necesidad de manejar eficientemente la 

creciente interdependencia económica de la región, así como apoyar su 

crecimiento económico sostenido. El organismo se creó en respuesta a una 

iniciativa australiana tendiente a crear un foro intergubernamental del Pacifico; 

originalmente se conformó por doce paises: Australia, Canadá. Corea, Estados 

Unidos, Japón, Nueva Zelandia y los paises de la ANSEA: Filipinas, Indonesia, 

Malasia, Singapur, Tailandia y Brunei. En 1991 se sumaron China, Hong Kong y 

Taiwán; en 1993 se adhirieron México y Papúa-Nueva Guinea y en 1994 Chile. • 2 

92 lb1dem .• pp. s::-54. 
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Este organismo en un principio estaba orientado a dar respuesta a dos 

acontecimientos inminentes: el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y 

Estados Unidos y la aparición de un mercado europeo único para 1993. 

Actualmente, los objetivos de la APEC se pueden resumir en: mantener el 

crecimiento y desarrollo económico de la región; contribuir al crecimiento 

económico de la economía mundial: fortalecer y aprovechar los beneficios tanto a 

nivel regional como mundial, derivados de la creciente interdependencia 

económica; desarrollar y reforzar et sistema multilateral de comercio y reducir las 

barreras al comercio de bienes y servicios, así como a los flujos de inversión. 

La APEC se ha constituido en un foro informal para consultas entre 

representantes da alto nivel da las economías que tienen fuertes lazos 

económicos en la región Asia-Pacifico. Durante la primera reunión no se 

estableció la estructura del organismo, sin embargo, es hasta la IV Reunión 

Ministerial celebrada en Bangkok, Tailandia en 1992 cuando se consolidó su 

institucionalización y se seleccionó a Singapur como sede del Secretariado 

Permanente, el cual inició formalmente actividades en febrero de 1994; de esta 

forma, la APEC pasó a ser de un grupo informal de diálogo, una institución formal 

que comprende a las principales economías de la región. Está organizado por un 

grupo de 13 profesionales incluido el director y el subdirector .ej~cutivos, el 

primero ocupa el puesto por un af\o en forma concurrente con la presidencia del 

APEC; el segundo desempel'la ese puesto también por un al'lo, al término del cual 

se vuelve director ejecutivo. 9 J 

Existen 10 grupos de trabajo y dos grupos adicionales, abocados a la 

liberalización comercial regional y a analizar las tendencias económicas de 

mediano y largo plazo. En la IV Reunión Ministerial celebrada en Bangkok, en 

septiembre de 1992, se decidió la creación de un grupo de personalidades 

eminentes (GPE) para que se encargara de reflexionar sobre el futuro del 

93 Julio A. M1lllin, op. en., pp. 66-6M 
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comercio en la región Asia-Pacifico de aquí al año 2000, así como en otros 

aspectos que pudieran limitar el crecimiento del comercio en la región. Del mismo 

modo, identificarían los principales puntos y cuestiones urgentes a debatir en el 

seno del APEC. Su reporte lo rindieron en la V Reunión celebrada en Seattle en 

noviembre de 1993 . ., .. 

Cabe set\alar qua se ha establecido la existencia de una complementariedad 

entre el APEC y el Consejo de Cooperación Económica del Pacifico (PECC) 

considerándose que este último podría jugar un importante papel que facilitaría la 

agenda del APEC; participando oportunidades económicas y problemas para las 

empresas y gobiernos, asi como elaborando recomendaciones tanto para la 

región en su conjunto como a economías especificas, así el rol del PECC seria el 

de allanar el camino a recorrer por el APEC. 

De esta manera el APEC ha utilizado como estrategia la de invitar a funcionarios 

del PECC a las reuniones de alto• funcionario• y de los grupos de trabajo. En 

cuanto a estos últimos, el PECC de•de 1992 ha participado en los foros del APEC 

relativos a: Iniciativa para el Deaarrollo Multilateral de los Recurso• Humanos, 

Transpo.rte, Telecomunicaciones, Pasquerfas, Conservación de los Recursos 

Marítimos, Promoción.Comercial y Cooperación Regional en Energía. 

Asimismo, el PECC ha ofrecido asistencia e información en materia de 

telecomunicaciones y de perspectivas económicas al APEC, con el objeto de 

estrechar los vínculos entre ambos organismos. 

La APEC ha adquirido gran importancia debido a que desde 1994, se empezó a 

hablar en su interior de establecer en el al'lo 2020 una zona de libre comercio 

entre los paises que la integran, lo cual ha sido ratificado en las reuniones 

94 lppc:l Va.m11Zawa. '"Echangc:1 d lnvcsussemcnts do.ns 111 lonc Ass1c-P11c1fiquc". y JclTrey J. Schott. '"L'íntégra.t1on 
.:conom1quc de la rcg1on As1c-Pac1tique'". Et:onom1e lnterP10Uon0tle. Num. 57. lc..'T" uunc..-strc 1994. Fnmcc. pp. 9-13 
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llevadas a cabo en 1995 y 1996. Se prevé que en el año 2000 se iniciará el 

proceso de apertura; en el 2010 los 5 paises desarrollados de la Región: E.U., 

Canadá, Nueva Zelandia, Australia y Corea terminarán su apertura; en el 2015 les 

corresponderá a los de mediana industrialización y en el 2020 les tocará a los 

menos desarrollados. 

2.3.•. Aiaoc:lacl6n da Naclonaa del Sudaata Aal6tlco (ANSEAt 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) es una organización 

regional formalmente establecida en Bangkok, Tailandia, el 8 de agosto de 1967, 

cuando ros ministros de Relaciones Exteriores de Filipinas, Indonesia, Malasia, 

Singapur y Tailandia firmaron un acuerdo colectivo conocido como la Declaración 

de Bangkok en la cual se asentaron los objetivos principales de ta organización: 

acelerar el crecimiento económico, el progreso nacional y el desarrollo cultural 

con objeto de promover la colaboración activa y la asistencia recíproca en todos 

los campos, así como fomentar la paz, la estabilidad regional y la cooperación 

económica. En 1984 se incorporó Brunei, que acababa de lograr su 

independencia de Grari Bretaña y en julio de 1995, Vietnam. •• 

La ANSEA cuenta con un Secretariado Permanente en Yakarta y un Consejo de 

Ministros Itinerante que constituye el órgano principal en Ja toma de decisiones, 

referentes en su mayoría a la adopción de resoluciones por unanimidad en 

materia de cooper•ción comerciel e industrial. 

95 Omw- Martim:L Lcgorrcta. -Las organi.iac1oncs multilutcralcs c=n la Cuc=nca dd Pacifico" c..~ Romer Cornejo 
Bustrunanle (comp.), A..na-Pac:ijic:o 199-l. El C0Jcs10 de México, Méx.1co, pp. 67-71. 
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Se debe destacar que la ANSEA surge en el marco de la "guerra fria" durante la 

guerra de Vietnam donde predominó la política del dominó, en la cual los Estados 

Unidos centraron su política exterior en el sudeste asiático trat•ndo de contener el 

avance del comunismo a nivel internacional a travé• de 1a·expansión del conflicto 

vietnamita en esa región. Por ello, la ANSEA apareció como un foro regional de 

cooperación para promover la distribución de la ayud• est•dounidense, en este 

sentido las razone• geopolítica• dominan a laa económica• cuando se interpreta 

el surgimiento del bloque asiático. 

Los logros de la Asociación desde el punto de vista de la cooperación económica 

han sido modestos. uno de sus resultados más sobresalientes fue la firma del 

Acuerdo de Preferencias Comerciales Reciprocas (PTA por sus siglas en inglés) 

que se orientaba al fomento de la expansión del comercio intrarregional mediante 

la concesión de preferencias comerciales sobre la base de negociar producto por 

producto(excluia del trato preferencial a 50% de los productos comercializables).96 

El avance gradual pero irreversible ha llevado a le consolidación de le ANSEA, en 

el que el surgimiento de nuevas vías de cooperación super• los escasos logres 

alcanzados. De esta forma, esta organización se ha inclinado más por la 

integración sectorial que por la liberalización comercial, este modelo se está 

convirtiendo en el ejemplo de los países que se encuentran en las etapas iniciales 

de la integración. 

Las oponunidades más relevantes y efectivas de la ANSEA se han dado en el 

ámbito de seguridad que oficialmente no constituía una de sus prioridades, 

resistiéndose a que esta organización se convirtiera en una alianza militar u otro 

tipo de organismo da seguridad. No obstante, en las reuniones anuales de Jos 

Ministros de Relaciones Exteriores de manera informal se tratan fuera de agenda 

los problemas da seguridad del área y han contribuido a resolver algunos 

9 6 Ib1dcm. 
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conflictos como los de Camboya (Kampuchea) y Vietnam. Por lo anterior se 

concluya que sin ser un organismo de seguridad, la Asociación parece haber 

entendido que para estar en posibilidad de centrarse en Ja consecución de sus 

propios objetivos debe contribuir a la implantación de una atmósfera de paz en la 

región. 

La ANSEA se ha transformado en un interlocutor político de primer orden, por lo 

que los temas de seguridad regional ocupan un lugar relevante en la agenda de 

negociaciones de la organización; en este marco se creó en 1993 el Foro 

Regional (ARF, por sus siglas en inglés) de la ANSEA, el cual actúa como punto 

de encuentro de los representantes ministeriales de 18 paises de Asia y el 

Pacifico, entre ellos la República Popular China y Rusia, esto podría considerarse 

el inicio de un proceso que conllevaría a la creación de una Conferencia para la 

Seguridad y la Cooperación en el Pacifico, semejante al modelo europeo y que 

previsiblemente no contaría con la simpatía de Estados Unidos debido a que 

debilitaría su red de alianzas bilaterales en la región. Sin duda, las cuestiones de 

seguridad y defensa en el sudeste asiático adquieren una importancia especial 

tomando en cuanta que las disputas territoriales (como ya se mencionó 

anteriormente) son un foco de tensión a inestabilidad entre los paises de la zona 

(como las disputas generadas por la posesión de las Islas Spratly·en las que 

intervienen la República Popular China, Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam). 97 

Aún cuando se afirma que la ANSEA, en materia de integración no ha adquirido 

gran relevancia, dentro del proceso de conformación de la nueva sociedad 

internacional esta organización ha cooperado, constituyéndose en el foro principal 

de consulta y negociación entre sus miembros y con otros países ajenos al área, 

en asuntos económicos y de otro tipo. Con esto los paises de la ANSEA han 

9 7 Toru Vnnag1hara ... La Zona Econom1ca As1a-Pac1fico ... • -lmttnca Launa /t1tl!rnac1onal. Vol. l , NUm. l, pnmav.:ra 
1993. Argentina, pp. 71-74 
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superado los obstáculos que existían por el temor constante de intervención y 

dominación extranjera, implantando procedimientos informales de consulta. 

Desde su surgimiento, la ANSEA tuvo como sostén principal a Japón, cuya 

principal ayuda consistía en brindar asistencia financiera a proyectos conjuntos y 

principalmente a los estados miembros en forma individual. La Asociación 

desemper'ló un papel importante para Japón en el diser'\o de su estrategia regional 

para llevar a cabo la vinculación económica en la zona, dado que la ANSEA 

abarcaba un área vital para los intereses económicos y de seguridad japoneses: 

acceso a recursos naturales, mercados para exportaciones e inversión y la ruta de 

conexión con el Medio Oriente. De esta manera, la organización fue muy útil para 

Japón en su intento por brindar desarrollo y estabilidad a la región del sudeste 

asiático. 

En materia de diplomacia económica se implantó una innovación importante QU& 

se conoce con el nombre de Conferencia Post-Ministerial que incorpora a los 

"Socios del Diálogo con la ANSEA": Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelandia, 

Estados Unidos y un representante de la Unión Europea, los cuales 

inmediatamente después da las reuniones anuales de la organización, se reúnen 

con los Ministros de Relaciones Exteriores de los países que la _integran para 

llevar a cabo conversaciones sobre asuntos de interés común: problemas 

económicos, relaciones internacionales, asimismo, se revisan los desarrollos da la 

escena mundial y regional. La ANSEA ha firmado acuerdos de cooperación y ha 

establecido un consejo comercial conjunto con cada uno de sus socios de diálogo; 

por ello, este mecanismo ha jugado un papal significativo tanto de manera 

simbólica como sustantiva, en primera lugar se convirtió en el medio por el cual 

los miembros de la Asociación pueden realizar consultas y negociaciones con los 

paises más desarrollados; la efectividad da las posiciones comunes adoptadas 

con tas principales potencias económicas fortaleció la confianza en el papel de la 

ANSEA y del mismo modo, reforzó su cohesión interna. De esta forma los lazos y 
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relaciones especiales de esta organización y sus socios de diálogo se han 

ampliado y ahora incluye también a Corea del Sur y Papúa-Nueva Guinea. 911 

Aunque en un principio se mostraba un tanto reacia, la ANSEA se ha vinculado a 

diversas organizaciones regionales, interregionales e internacional•• como: la 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico (ESCAP); el Banco Asiático 

de Desarrollo (BAO); el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), 

hoy Organización Mundial del Comercio (OMC); la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAO) y otros organismos, comisiones y 

agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, los 

miembros de la Asociación después de mostrar cierta resistencia y de largas 

negociaciones acordaron enviar representantes a la reunión que convocó el 

primer ministro de Australia, la cual dio origen al foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacifico (APEC). 

Se considera a la ANSEA como el experimento de mayor éxito en materia de 

consulta y análisis en la región desde su surgimiento, uno de los aspectos que lo 

muestran como un organismo con solidez es el hecho de que con frecuencia sus 

miembros adoptan posiciones comunes sobre diversos asuntos intem•cionales y 

además, envían un solo representante a conferencia• y organizaciones 

internacionales. Sin embargo, la Asociación presenta algunos puntos débiles 

como el reto de integr~r entre sus miembros a los demás paises del sudeste 

asiático y el hecho de que la cooperación entre sus miembros es limitada. 

No obstante lo anterior en los últimos anos, se ha observado qua esa 

organización ha implantado estrategias tendientes a redefinir y fortalecer su 

presencia tanto en el plano regional como internacional. En este sentido, destaca 

la creación del Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN Free Trade Area, AFTA), cuyo acuerdo entró en vigor el 1° de 

98 Ornar !\.'tanincz L~gorreta.. op ..:u .• pp. 67.71. 
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enero de 1993. siendo su propósito formar una zona de libre cambio en el periodo 

1993-2008. Para ello, se acordó una reducción arancelaria gradual en el comercio 

entre los miembros de la ANSEA hasta alcanzar un arancel máximo de 5% ad 

valorem en 2003. Se cree que este organismo podría constituirse en el foro 

adecuado para que las economías del sudeste asi•tico conformen políticas 

normativas homog•neas sobre la competencia d• mercados, dado que en la 

actualidad es prácticamente inexistente y genera conflictos entre los paises de la 

región. ••Asimismo, otra estrategia fue la formación del Foro Regional de la 

ANSEA. 

Se puede asentar que la ANSEA se ha consolidado como en el epicentro de la 

integración regional, la adhesión de otros paises a la organización puede 

constituirse en el punto más relevante y de atención en los últimos afias del siglo 

XX, que definiría además el panorama regional para el siglo XXI. Algunos círculos 

políticos, empresariales y acad•micos se ha manejado el concepto de Comunidad 

del Sudeste Asiático (CSA). la cual sería la vía para lograr la expansión gradual 

de la ANSEA. Vietnam ya ha sido aceptado como miembro, sin embargo 

actualmente ocupa un lugar como ob-rvador, en la fa.. previa a su ingreso 

formal (cuenta con una fecha fijada para su adhesión), asimismo, Camboya y 

Birmania están previstos como posibles miembros. 

La Comunidad del Sudeste Asiático pretende facilitar el ingreso de las economías 

de los paises antes setlalados en la futura zona de libre cambio (AFTA), más allá 

de las diferencias políticas que puedan retardar su acceso como miembros de 

pleno derecho. Cabe setlalar que en 1995 Australia propuso fusionar el AFTA y 

el Acuerdo de Libre Comercio de Australia y Nueva Zelandia, lo que da una idea 

de la importancia que ha adquirido la ANSEA a nivel regional e internacional. 

99 S.:rg10 Pinza Cerezo. MLa ASEAN, proyecto Je mtcgrac1ón económica en el Sudeste Asuitico"'. Co'"ttr-cio Extttnor, 
Núm. 11. noviembre 1995. Mcx1co. pp. M-'0-846. 
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Se debe dejar claro que se considera que el AFTA en el corto o mediano plazo 

tendrá poco impacto si no se modifican las legislaciones nacionales de los paise• 

que lo integren. Se calcula que la vía rápida para su operación es en un lapso de 

7 a 1 O al\os y la vía normal en 15 allos. 

Dentro de la Cuenca del Pacifico, como ya se mencionó existe también la región 

del Pacifico Sur y Oceanía, en la cual todos sus integrantes son nacionales 

insulares, destacando entre ellos dos paises desarrollados: Australia y Nueva 

Zelandia, más las naciones archipiélago que han obtenido su calidad de estados 

independientes, el fideicomiso de las Islas del Pacifico creado por la ONU y los 

territorios franceses. 

Las relaciones entre las naciones que integran la zona del Pacifico Sur y Oceanía 

se caracterizan por el establecimiento de vínculos de cooperación intra e 

interregionalea, principalmente basados en buscar acuerdos con las naciones de 

mayor desarrollo de la zona, can los vecinos regionales como los paises da la 

ANSEA y los de Asia Oriental o bien con sus antiguas metrópolis y 

administradores como Estados Unidos, Francia y Gran Bretalla. Estas relaciones 

ser'\alan el nuevo tipo de regionalismo que se oa en el Pacifico, en el cual el 

modelo de la ANSEA ha sido un ejemplo a seguir, toda vez que se han dado 

cuenta que organizados pueden obtener mayores ventajas en negociaciones 

internacionales que de manera individual. 100 

100 Ornar Martinez Lc:gorrcta. op. c1t., pp. 70-76. 

82 



Cabe destacar que la mayoría de Jos estados islel'los menores dependen para su 

desarrollo más de los paises Occidentales y Japón que de Australia y Nueva 

Zelandia, aunque en Jos últimos al'los esta situación ha cambiado por mutua 

conveniencia de estaa naciones. 

En la zona del Pacifico Sur y Oceanía exista un solo tratado da seguridad: el 

ANZUS, sin embargo, se han creado en esa zona otras organizaciones de 

cooperación económica y social oficialas qua pretenden abarcar toda la región. 
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Z.3.5.1. Tratado de Seguridad ANZUS 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, a instancias de Estados Unidos, 

Australia y Nueva Zelandia se creó el Tratado de Seguridad ANZUS (siglas 

tomadas de las iniciales de los tres países) en 1951, cuyo objetivo era conformar 

una alianza para garantizar la seguridad de estos dos últimos paises y la 

presencia continua de Estados Unidos en la zona, sin embargo, su ámbito de 

influencia se extiende a toda la región del Pacifico Sur y Oceanía, por Jo que su 

importancia estratégica se manifestaba no sólo en el escenario regional sino 

también a nivel global. Este tratado se convirtió en la única alianza militar en esa 

zona. 

Sin embargo, las condiciones que prevalecían en et Pacifico Sur y Oceanía 

cuando surgió el ANZUS son distinta• a las existentes en los allos recientes, lo 

cual es entendible dado que han transcurrido más de cuatro décadas desde la 

firma de esta tratado, durante las qua se han dado cambios muy importantes en el 

panorama regional y mundial. Desda la posguerra hasta los últimos allo• la 

región ·se caracterizó por presentar estabilidad y tranquilidad políticas debido a 

diversos factores: los. estados del áre• compartían los mismos. intereses en 

materia de seguridad, no existían conflictos intraregionales, se había prolongado 

la presencia da laS fuerzas coloniales, prevalecían estrechos vínculos 

posindependistas con las metrópolis y por último, el papel de Australia y Nueva 

Zelandia (las potencias desarrolladas de la zona) en al mantenimiento del 

equilibrio regional. Aunado a ello, sobresale el bajo nivel de rivalidad de las 

grandes potencias en el área, para los Estados Unidos y la ex-Unión Soviética, el 

Pacifico Sur se encontraba fuera de su interés dtt competencia. 101 

101 lbidem .• pp. 71·72. 
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Por largo tiempo la ex-Unión Soviética no le dio imponancia a esta región y por su 

pana, Estados Unidos veía asegurados sus intereses toda vez que tenfan acceso 

ininterrumpido en la zona y los estrechos vínculos en al renglón de seguridad que 

mantenían con sus aliados del ANZUS, lo que provocó que su involucramiento en 

la zona fuera limitado, dejando que el Pacifico Sur y Oceanía estuvieran bajo la 

influencia de Australia y Nueva Zelandia. Asimismo, las naciones qua la región 

en su conjunto consideraban a Estados Unidos como el único capaz de garantizar 

la seguridad en el área. 

El ANZUS entró en crisis a finales de la década de los ochenta cuando los 

gobiernos laboristas de Australia y Nueva Zetandia arguyeron que era innecesaria 

y hasta peligrosa, dada la rivalidad creciente entre los Estados Unidos y la 

entonces Unión Soviética, q!-J• podría traerles riesgos ante una Situación de 

confrontación. Estos dos paises iniciaron el proceso de transformación en el 

Pacifico Sur, en primer lugar con la política de control de armas a favor de la 

desnuclearización y el desarme, además, también contribuyó la toma de 

conciencia de los intereses propiamente nacionales de estos países y tas 

complejas relaciones que empezaron a mantener en el Pacifico las que se 

consideraban anteriormente como las dos grandes potencias internacionales: 

Estados Unidos y la éx-Unión Soviética. Esto último derivó en que aumentara el 

interés internacional en el Pacífico Sur, observándose la presencia de nuevas 

fuerzas en el área principalmente de la entonces URSS, así como de China y 

Japón (la presencia de estos dos países no generó tanto revuelo en la zona). 

En este contexto se extendió la idea de establecer una zona desnuctearizada en 

el Pacifico Sur que llevó a la aprobación en 1985 y la entrada en vigor en 

diciembre de 1986, del Tratado de Desnuclearización del Pacífico Sur, conocido 

también como Tratado de Rarotonga (por haberse suscrito en la Isla de ese 

nombre), que en realidad contravino en gran medida la estrategia estadounidense 
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dado que su pretensión era limitar el manejo de los recursos de las potencias 

nucleares en la región. 102 

A raíz de la entrada en vigor del Tratado la relación con los Estados Unidos se 

complicó más aún, toda vez que aunque Australia continuó dándola su apoyo a 

este país, Nueva Zelandia, haciendo uso del derecho discrecional de acceso a 

sus puertos y aeropuertos contemplado en el Tratado, prohibió el atracamiento en 

sus puertos de barcos propulsados por enargla nuclear o portadoras da armas 

nucleares (en 1987 esta prohibición se convirtió en ley), esta acción provocó el 

enojo de Estados Unidos. el cual después de infructuosas negociaciones anunció 

que suspendía sus obligaciones dentro del pacto, sumiendo al ANZUS en una 

profunda crisis, con lo que se dio un giro a las tradicionales relaciones 

estratégicas de la región. 

Ante esta situación, Australia primero y luego otros países en la zona, trataron de 

mediar en la disputa, de esta manera, el gobiemo australiano negoció arreglos 

con Estados Unidos para permitir instalaciones de comunicaciones y otras 

facilidades en su territorio y aseguró que cumpliría sus compromisos dentro del 

ANZUS. Sin embargo, los estados menores en el área fortalecieron sus relaciones 

entre sí y con el exterior; ello trajo consigo el surgimiento de nuevo• problema• 

cuando estas naciones decidieron conceder facilidades de pesca en sus aguas 

territoriales y abrir sus puertas a los barcos de país como la entonces Unión 

Soviética y Japón. 

En esa época acaecieron varias crisis internacionalea que afectaron el área. 

principalmente la caída del bloque comunista y de la ex-Unión Sovi6tica. Por ello, 

se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos y Japón, sobresalió el 

anuncio del gobiemo estadounidense de que continuaría su retirada de Pacifico, 

102 David Pnrc.Jcs Kor~r "Cambios Politices y Estratcg1cos en el Pacifico Sur", Cuadrn10.s del lnn11uto .\latia.s 
Romero de E.stud10.s D1plomá1'co.s tl.\JREDJ. Núm. 40. cncro Je l 9M9, MC)(.u:o. pp. 5·11. 
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haciendo la petición a Japón para que se encargara de vigilar la seguridad de la 

zona del Pacifico Sur, esto conllevó a Japón a la revisión de su Constitución que 

prohibe el rearme japonés. que se convertiría en el cuarto miembro de la alianza y 

ampliaría la zona de influencia del tratado hasta el Pacifico Norte, con todas sus 

implicaciones politicas y geoestrat6gicas. Hasta el momento el ANZUS no se ha 

transformado en JANZUS, adem•s la retirada de las bases de Estados Unidos del 

área del Pacífico, la desaparición de la URSS y la rivalidad por la posesión de 

varias islas ricas en yacimientos petrolíferos y de otro tipo entre China y los 

países de la ANSEA (incluido Vietnam), han abierto la posibilidad de replantear 

los tratados de seguridad en ta zona. 103 

2.3.5.2. Comlel6n del Pacifico Sur y Conferencia del Pacifico Sur 

Inicialmente la Comisión del Pacífico Sur fue integrada por paises extranjeros que 

tenían posesiones en el área con la cooperación de Australia, Nueva Zelandia, 

Inglaterra, Francia y Holanda (qua actualmente ya no es miembro), en una 

reunión en Canberra. En 1985, se adhirió a la Comisión Samoa Occidental, a la 

que siguieron prácticamente todos los paises islet\os del Pacifico. 'º" 

Esta organización tiene como ob¡etivo principal asesorar y ayudar a los gobiernos 

participantes y a las autoridades que administran territorios en la promoción del 

desarrollo económico, de los servicios m6dicos y de sanidad, asl como del 

aspecto social de los pueblos de Oceanía. 

103 Om.IU' Martincx Lcgoncta,. op. cit .• pp. 7:;?.-73. 
1 o.i Om.ar Martincz Lcaorn:ta. op. c1t .• pp. 72-73. 
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El programa de trabajo comprende diversas áreas: desarrollo agrícola, 

conservación de recursos, intercambios culturales, pesquerías, nutrición, 

comunicaciones regionales, investigación y desarrollo de los recursos marinos y 

el trabajo juvenil de comunidades, entre otros. 

La Comisión tiene su sede en Noumea, Nueva Caledonia, se compone de un 

secretariado, encabezado por un Sacret•rio General Ejecutivo, su sostenimiento 

es financiado con las contribuciones de cada uno de los miembros. 

La Conferencia del Pacifico Sur se creó en 1950 como un auxiliar de la Comisión 

del Pacifico Sur, sin embargo, adquirió personalidad propia al invitar a 

representantes de los Estados miembros, los cuales se reúnen cada arto y emiten 

recomendaciones a la Comisión, con ello se ha forjado una identidad regional 

como "islet'lo del Pacifico". Por acuerdo mutuo, a partir de 1974, la Comisión y la 

Conferencia tomaron la decisión de reunirse una vez al ario como: la Conferencia 

del Pacifico Sur, en la que se tratan una amplia gama de asuntos económicos y 

sociales. 'º' 

2.:s.s.:s. Foro de Pacifico Sur 

Con objeto de cantar can una organización oficial regional capaz de negociar con 

otros paises, agencias y organismos internacionales, los miembros de la 

Comisión del Pacifico Sur y de la Conferencia del Pacifico Sur {las cuales no 

fueron creadas para tratar asuntos políticos con jefes de gobiernos de otros 

paf-•) fundaron en agosto da 1971, el Foro del Pacifico Sur durante una reunión 

realizada en Wellington. a la que asistieron Australia, Nueva Zelandia, los nueve 

países islellos independientes y las islas con autogobierne: Islas Cook y Nive. 

105 [b1dcm., pp. 72-73. 
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Actualmente la organización cuenta con 15 miembros y se ha convertido en la 

organización regional del Pacifico Sur más importante y una de las tres más 

importantes en toda la región Asia-Pacifico; el presupuesto anual es financiado en 

dos terceras partes por Australia y Nueva Zelandia y la parte restante la cubren 

los otros miembros de la organización. Su sede está en Suva capital de Fidji. 106 

Cuenta con un brazo ejecutivo que se encarga del desarrollo de las relaciones de 

cooperación con las otras organiz•ciones regionales, así como las de las 

regiones vecinas que se conoce como: la Oficina del Pacífico Sur para la 

Cooperación Económica (South Pacific Bureau far Economic Cooperation, SPEC). 

El foro se ha convertido en un mecanismo o frente común para la toma de 

posiciones y para ejercer presión sobre asuntos políticos y da seguridad como por 

ejemplo sobre aspectos nucleares, toda vez que en esa región se ha intensificado 

el sentimiento antinuclear, como ya se vio en un apartado anterior, las disputas 

sobre esta materia entre Nueva Zelandia y Estados Unidos llevó el rompimiento 

de la alianza ANZUS. Las protesta• y controversia• contra pruebas nucleares en 

aguas del Pacifico siempre han estado presentes, primero fueron las realizadas 

por Estados Unidos (en los atolones de Bikini y Eniwetok en la República de las 

Islas Marshall) en los aftas cincuenta y más recientemente las ~ealizadas por 

Francia (en el atolón Mururoa de la Polinesia Francesa). 107 

El Foro del Pacífico Sur se ha convertido en el medio más eficaz para expresar 

las opiniones y demandas regionales, así como para tomar resoluciones sobre las 

cuestiones nucleares. la más sobresaliente fue la que se tomó durante la XVI 

Reunión que dio origen al Tratado para la Zona Libre de Armas y Artefactos 

Nucleares del Pacifico Sur, también conocido como Tratado de Rarotonga, 

firmado por diez de los trece miembros del Foro. Este Tratado prohibe el ensayo, 

106 tb1dem .• pp. 73·76. 
107 tbiJem. 
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estacionamiento, adquisición y empJazamiento de todo tipo de armamento nuclear 

en el Pacifico sur (incluyendo el suroeste del Pacifico y Oceanía). Se invitó a las 

cinco potencias de entonces a firmar protocolos anexos al Tratado de R•rotonga, 

por los cuales se comprometen a no us•r. ensayar o est•cionar armamentos 

nucleares en la región; sólo la ex-Unión Sovi•tica y China accedieron, por su 

parte Francia decidió continuar con sus ensayos nucleares en la Polinesia 

Francesa y Estados Unidos y Gran Bretal'la no se han decidido. 

Otro de los aspectos en que se ha notado la utilidad de este organismo es en las 

disputas sobre los derechos de pesca (especialmente de atún) en las aguas de 

esa zona generadas entre Estados Unidos, Japón, Taiwán y varias naciones 

islel'las del Pacifico, habiéndose llegado a acuerdos pesqueros importantes. 

Cabe ser'\alar, que se observa un creciente acercamiento entre el Foro y la 

ANSEA, lo que ha llevado incluso a que suscriban varios acuerdos para adoptar 

posiciones conjuntas en organismos y foros internacional•• donde se discute la 

problemática de inter•s para ambas organizaciones y se obtienen convenios de 

cooperación de relevancia para el desarrollo actual y futuro de las naciones que 

represen.tan. 

2.3.5.4. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico (CESAP) 

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico es una de las comisiones 

regionales del sistema de las Naciones Unidas y se ha constituido en la 

organización oficial regional de mayor cobertura en Asia y el Pacifico. Incluye a 

casi todos los paises de Asia y el Pacifico con excepción de Brunei, Kiribati y 

Corea del Norte; los dos primeros son miembros asociados, junto con las Islas 

Cook, Guam, Hong Kong, Niue y el territorio en Fideicomiso de la ONU de las 
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Islas del Pacifico. En cuanto a Corea del Norte y Taiwán no son miembros. pero 

el primero participa indirectamente en las operaciones de la Comisión. Además, 

la componen también cinco estados miembros que no pertenecen a la región, 

pero que tienen influencia en ella: Francia, Holanda, la URSS (probablemente 

después de su desaparición, Rusia ocupará su lugar), Gran Bretai'la y Estados 

Unidos. Además, también son integrantes Afganistán e Irán. •0 • 

Este organismo se estableció en 1~7 por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas como la Comisión Económica pare Asia y el lejano oriente, 

transformándose en 1974 en la Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacifico (CESAP). Cuenta con 37 miembros y siete miembros asociados; su sede 

está en Bangkok con una comisión de gobernadores y lleva a cabo reuniones 

ministeriales sin periodicidad fija, tiene nueve comités legislativos relativos a: 

agricultura; planeación del desarrollo; industria; tecnología; asentimientos 

humanos y medio ambiente; recursos naturales; pobleeión y desarrollo social; 

estadística, comercio y emb•rque, y comunicaciones y transporta; sin embargo, 

da un énfasis especial al desarrollo de los recursos humanos. 

2.3.11.11. Banco Aalátlco da Deaarrollo y el Plan Colombo 10• 

El Banco Asiático de Desarrollo se estableció en el periodo 1965-1966 bajo los 

auspicios de la entonces Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, su 

tarea principal es otorgar préstamos para proyectos en los paises menos 

desarrollados da la región, sus operaciones cubren todo lo relacionado con el 

desarrollo económico, particularmente lo que se refiere a agricultura rural. Su 

sede está en Manila, Filipinas, siendo los contribuyentes y accionist•s mayores 

IUS lb1do:m, p. 82. 
109 Jbidem. pp. 93.s...i 
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Estados Unidos y Japón, quienes también han realizado aportaciones importantes 

para crear el Fondo para el Desarrollo de Asia que administra el Banco. Cabe 

ser.alar que el financiamiento de Estados Unidos ha ido disminuyendo, mientras 

que el de Japón se ha incrementado. 110 

Este organismo está conformado por 47 miembros: todos los países del este, 

sureste y sur de Asia (excepto Mongolia y Corea del Norte), Australia, Nueva 

Zelandia y la mayoría de las naciones insulares del Pacifico; en cuanto a la 

representación de China, se aceptó a las dos Chinas. Cuenta con otros 15 

miembros que no pertenecen a la región: los paises desarrollados de Europa, 

Estados Unidos y Canadá, asimismo, desde anos recientas se tiene la presencia 

de observadores de la entonces Unión Soviética en las reuniones anuales y 

estaba en consideración su membresia. 

Se debe setlalar que en muchos aspectos el Banco tiene mayor influencia que la 

CESAP en la región; mantiene estrecho contacto con los gobiernos del área, con 

las organizaciones subregionales más importantes como: ANSEA y el Foro del 

Pacífico Sur, del misma modo, sostiene intercambios diversos con las 

organizaciones internacionales mayores. 

Por 10 que respecta al Plan Colombo, éste inicialmente abarcaba sólo a la 

Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) y se le llamó originalmente 

Plan Colombo para el Desarrollo Económico Cooperativo en el Sur y Sureste de 

Asia. Surgió de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los estados 

miembros de aaa Comunidad, reunidos en enero da 1950 en la ciudad de 

Colombo, Sri Lanka (entonces Ceilán), iniciando oficialmente sus operaciones en 

julio de 1951. Sus miembros originales fueron: Reino Unido y otros paises de la 

Commonwealth, además de Malasia y Borneo Brit•nico. En la actualidad tiene 27 

miembros, la mayoría del sur y sureste de Asia, cuatro de sus miembros 

1 1 O Ibidc-m. pp. 83-84 
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principales no están ubicados en asa zona: Australia, Nueva Zalandia, Japón y 

Corea del Sur y otros tres están totalmente fuera de la región: Canadá, Estados 

Unidos y el Reino Unido, da los cuales proviene la aportación económica más 

importante junto con Japón. 

En sus inicios el Plan fue concebido para ayudar a los paises en desarrollo en el 

sur y sureste de Asi• que fuer•n miembros d• la Comunidad: sin embargo. su 

membresia fue creciendo gradualmente y actualmente apoya a la mayoría da los 

paises da la zona Asia-Pacifico; por tal motivo en 1977 cambió su nombre por el 

de Plan Colombo para el Desarrollo Cooperativo Económico y Social en Asia y el 

Pácifico. Su sede se encuentra en Colombo y aunque su presencia en la región 

es menos notoria qua la de la CESAP o del Banco Asiático de Desarrollo, es tan 

efectivo en apoyar proyectos como éstos. 
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2.4. PARTICIPACION E INFLUENCIA DE LOS PRINCIPALES ESQUEMAS V 

ORGANIZACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES EN LA CUENCA 

DEL PACIFICO 

El comercio internacional a partir de la década de los noventa se ha caracterizado 

por una tendencia marcada hacia la globalización, como producto de las 

transformaciones que ha sufrido la estructura productiva de las principales 

economías industrializadas. dándole mayor participación a los servicios que a los 

bienes. El progreso tecnológica contribuyó en gran medida a provocar estos 

cambios, el avance de la tecnología en materia de informática, comunicaciones. 

biotecnología y microelectrónica ha repercutido enormemente en la actividad 

económica de todos los países y en las relaciones comerciales internacionales. 

En este contexto. sobresale la participación de los paises en desarrollo que en los 

últimos ar.os han redoblado esfuerzos para integrarse a ta economfa mundial y se 

han convertido en los abanderados de la liberación comercial, desplazando en 

esta función a las naciones industrializadas (que habían impulsado este proceso 

desde.1945). Sobresale el papel desempel\ado por las economías de la Cuenca 

del Pacífico, principalmente por los paises del Sudeste Asi•tico, los cuales desde 

el inicio de los ochenta mostraron un intercambio económico muy dinámico y más 

recientemente varios paises de América Latina abrieron unilateralmente sus 

economías. 111 

Durante el periodo de 1989-1992, el dinamismo del comercio mundial decayó, sin 

embargo, la caída no fue mayor gracias a la actividad propulsora de las 

exportaciones del Sudeste Asiática y a la recuperación de varios paises 

latinoamericanos. Aún cuando los paises d•••rrollados continuaron teniendo un 

111 J-t.:rmann Aschcntrupp Toledo, #La Or@.amzac10n Mundial de:: Comcrc.10 y los retos del intercambio multilatcml". 
Com~rc:,oEx1'no,., Num. 11, noviembre 1995, México, pp 847 y 848 



papel preponderante en el intercambio mundial, fueron las naciones en desarrollo 

las que se convirtieron en el motor del crecimiento económico internacional, 

debido al auge de su comercio exterior, así como por la disminución en el 

crecimiento de las economías industrializadas. 

A nivel internacional se ha observado una tendencia al desarrollo de la economía 

regional con el resurgimiento del interés por suscribir acuerdos a integrar las 

economías de cada uno de loa país•• dentro d• agrUpacionea permanente• que 

van desde mercados comunes, uniones aduaneras o áreas de libre comercio. 

Esta tendencia es cada vez más común en el mundo y comienza con la 

integración del Mercado Común Europeo en 1991 (el cual se ha perfeccionado 

hasta transformarse en la Unión Europea); posteriormente, Estados Unidos como 

respuesta a esta situación su~cribió un acuerdo de libre comercio con Canadá en 

1989, invitando después a México a participar en él en 1994 en un esfuerzo por 

formar la zona da libre comercio más grande del mundo; del mismo modo, 

destacan los acuerdos de libre comercio de América Latina (el Mercosur, el Grupo 

de los Tres y otros acuerdos bilateral••). 

El conc-:-pto de for~ar economías regionales se ha puesto de moda en la 

actualidad, por ello, los analista• intemacionales afirman que las posibilidades de 

que las naciones de Asia y del Pacifico se organicen en un bloque, Son cada vez 

mayores. 

Actualmente, se h• intensificado la globalización de Ja economía mundial, dentro 

de este proceao el resurgimiento de la integración regional se debe a diversos 

factoree. entre los que destacan: loa problemas enfrentados por las negociaciones 

multilaterales en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) a principios de los noventa; los avance• da la Comunidad 

Europea; la creación de la zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos 

y México (Tratado de Libre Comercio, TLC) y la tendencia común de las políticas 
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económicas aplicadas en América Latina y el Caribe de manera progresiva, entra 

otros. 112 

Existen diversas opiniones sobre el proceso que se observa actualmente en la 

economía mundial, pero Ja mayoría de ellas coinciden en sel'\alar que predomina 

la glcbalización de la economía, así como al regionalismo económico; asimismo. 

se insiste en que debido a los procesos da integración de Europa y América del 

Norte. y el dinamismo que han presentado los países da la Cuenca del Pacifico. 

en el futuro cercano, el mundo estará gobernado por estos tres poderes 

económicos. 

En este sentido, es interesante sef\alar qua en un análisis elaborado por el GATT 

y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

y que se dio a conocer en 1992. Se advertía de la posible formación de un nuevo 

bloque comercial llamado "Australasiático" integrado por Japón, Singapur, Hong 

Kong, Corea y Taiwán, el cual junto con la Comunidad Europea, la Asociación 

Europea de Libre Comercio (Suecia, Finlandia y Austria), así como Estados 

Unidos y Canadá concentrarían el 80% del comercio mundial, mientras que los 

paises de Europa Oriental absorberían el 10% del total; Oriente Medio y Africa se 

repartirían 6% y sólo 4% para México y el resto de Latinoamérica. 11> 

Es indudable que en el actual orden económico internacional, la Cuenca del 

Pacífico ocupa un lugar importante, por tal motivo, es necesario conocer las 

interrelaciones y/o influencia que tiene ésta con los principales esquemas 

económicos internacionales, lo cual se tratará en los siguientes apartados de esta 

investigación. 

1 12 Juan Huna Hui. MEI Efecto d.: lu finna del Tratado de Libre Comcrcto Nortcamcncano en Tinwlin". Cuadl!rno.11 
.·lmrncanos, NUm. 54, novii..-mbr.:..J1ctcmbrc l 995. l\.fCx1co. p. 69 
113 José' Juan de Olloqui. "Globa.l1.LDc1ón y Poder Nacional .:n el Pacifico". Cue.11tionr.11 lntl!rnr:ac1orir:alr.11. No J. octubre 
1993. MC-x1co, p. 41~ AlcJundro Moneada ,\muJor, "'Entre Europa Asta y E.U. podrian manejar 90% d.:l Comercio 
Mundial"'. Exc~ls1or. Mél'Clco. 5 e.le ii:brero de 1992, pp. 5, 33 A. 
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2.4. 1 Tr•tno de Libre Comercio (TLC) 

Como respuesta a los procesos de integración que se han obs•rv•do en los 

últimos ar.os a nivel mundial, Estados Unidos en contraposición a esta situación y 

a fin de mantener su hegemonia económica, firmó en 1989 un acuerdo de libre 

comercio con Canadá, el cual se amplió con la incorporación de México, 

conformando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o TLCAN) 

que entró en vigor el 1° de enero de 1 994, con lo que se creó el mercado regional 

mas grande del mundo, englobando a una población de 360 millones de 

habitantes y con un PIB de más de 7 billones de dólares. Este tratado contempla 

el establecimiento de un área de libre comercio con la supresión de las barreras 

arancelarias a los productos de los p•ises asoci•dos, respetando la 

independencia de cada país para fijar los impuesto• a mercmncias provenientes 

de otras naciones. Además, fija un periodo de 15 al'los para la eliminación 

progresiva de impuestos aduaneros. 11 • 

Estados Unidos y Canadá se han caracterizado por ser los paises del lado 

Occidental del Pacifico que más se han relacionado con el Pacifico Asiático. No 

hay que olvidar que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a 

partir de la década de los setentas Estados Unidos fue uno de los principales 

promotores e impulsores del despegue económico de los países asiáticos de ta 

Cuenca del Pacifico, proporcionándoles capital, contratos de producción, 

tecnología y la apertura de su mercado a sus productos. Asimismo, se convirtió en 

el responsable de brindar seguridad política y militar a la zona. De este modo, el 

Tratado de Libre Comercio ha tenido repercusiones en los paises asiáticos de la 

Cuenca del Pacífico, toda vez qua el comercio que realizan los países asiáticos 

114 Manuel Gut1Cncz Vidal. et. al.. ~El Tratado de la Unaon Europea y d TLC: un Anahs1s ComparaU\'o''. Frontera 
.Vorl~. Vol. 11 No. 13, ..:ncro-JUnlO t 99.S, fl.1éxu:o, p. 1 t 2. 
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en la región norteamericana asciende al 40º/o de su comercio exterior total, 1 "lo 

que significa una alta dependencia comercial del mercado norteamericano. Con la 

entrada en vigor del TLC, se tiene previsto Que los productos de recursos 

intensivos de Canadá y los de trabajo manual intensivo de M•xico se convertirán 

en los principales competidores comerciales de los p•íse• asiáticos. 

Los analistas internacionales consideran que a mediano plazo, las empresas 

estadounidenses desviarán sus inversiones de los paises asi•ticos a ta zona de 

libre comercio norteamericana, en especial hacia México: asimismo, afirman que 

se producirá una tendencia al rechazo y al proteccionismo, motivo por el cual los 

paises asiáticos se enfrentarán a una mayor confrontación económica y 

comercial, así como un incremento a los impuestos aduaneros, situación que les 

generará grandes p•rdidas. Para contrarrestar esta situación algunas naciones 

asiáticas han tomado diversas medidas, entre las que destacan las adoptadas por 

Taiwán y contenidas en su programa para reformar el plan de actividad 

económica y comercial en la zona norteamericana, las cuales se resumen en tres: 

1) Fomentar en los empresarios de Taiwán la conveniencia de que realicen 

inversiones a instalen plantas en México: 

2) Elevar la calidad de la industria, y 

3) Ayudar a los empresarios a hacer inversiones en al axtranjero.116 

El TLC contempla la posibilidad de que eventualmente se extienda a otros paises 

latinoamericanos y del Caribe, en este caso, están las negociaciones que se han 

realizado con Chile, Nicaragua y Costa Rica . 

. 11 S Juan Huna Hui, op. cit., p. 69. Jose Juan de 01loqu1, op. ctt .• p. -11. M4nB Antonicta BcncJam, op. ciL. p 58. 
116 Juan Huna Hw. op. en., pp. 71·72. 
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. En comparación con el dinamismo presentado por las economías asiáticas del 

Pacífico en los últimos años, América del Norte se ha caracterizado por ser una 

zona de lento crecimiento, cuyos principales retos se centran en conjugar los 

esfuerzos de ajuste con la creación de comercio, empleo y bienestar de la 

población. Desde hace diez al\os la economía de E.U. ha quedado muy por abajo 

del crecimiento observado por Japón: durante el periodo de 1986-1990, la tasa 

media de crecimiento anual del PNB de Estados Unidos fue de 2.8%, en cambio 

la de Japón alcanzó el 4. 7%. Asimismo, en 1990 la economía estadounidense 

entró en una etapa de estancamiento, por su parte, México, durante los últimos 

al\os de la década de los setenta y principios de los ochenta presentó un 

dinamismo econ6mico con tasas de crecimiento cercanas at 1 OºAa anual: sin 

embargo, del período de 1982 al 1988, se observó una crisis que derivó en tasas 

de crecimiento negativas en 1992 dal -0.6%, en 1983 del -4.2°At y en 1986 del -

3.8°.At; aún cuando en 1989-1992 la econom¡a meJC.icana registró un crecimiento 

promedio anual del 3.5%, éste fue inferior al ele las paises asiáticos del Pacifico: 

Malasia y Tailandia duplicaron el crecimiento mexicano y por lo que respecta a 

China, ésta mantuvo un ritmo de crecimiento del 10°..4 anual. Estas cifras muestran 

que a pesar de las políticas de ajusta, México no mejoró mucho su situación 

compe,itiva mundia1.117 

Con posterioridad a ·la entrada en vigor del TLC se han manejado cifras 

alentadoras, principalmente por parte de los gobiernos de los tres paises 

integrantes, a efecto de enfatizar en los beneficios de este Tratado. A fines de 

1994, se afirmó que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos creció a 

partir de enero a una tasa superior de 21 ºAl; asimismo, el realizado entre M•xico y 

Canadá creció a una tasa de 47%. En esta misma línea a principios de 1995 un 

estudio del Centro de Estudios Económicos del sector Privado (CEESP), sellaló 

que debido a la puesta en marcha del TLC se observó un repunte en el comercio 

117 Victor Lópcz. V11laf~ ... La lntcg.rac1ón Económica. en la Cuenca del Pacifico· el reto de Amcnca del Norte". 
Comll!'rrro E.xtr,..,o~. Vol. ·'3, No 12. J1c1cmbrc 1993, Méx1co, p. 1146. 
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intraregional al grado de que las exportaciones de Mé><ico, Canadá y Estados 

Unidos en 1994 ascendieron a 182 mil millones de dólares, que representó un 

crecimiento del 13.3% con respecto a 1993. ""Agregó el estudio que América del 

Sur se ha convertido par los productos generados en la región del TLC, 

superando a las exportaciones dirigidas a los paises asiáticos. 

En los últimos tiempos, Estados Unidos se ha manejado bajo la premisa de 

promover la creación de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra de 

Fuego, de ahí los acuerdos alcanzados con otros pai••• como es el caso de 

Mé><ico y Canadá con al TLC y al interés estadounidense por incorporar a Chile a 

este tratado. Asimismo, destacan los esfuerzos de Canadá por establecer una 

zona trasatlántica de libre comercio entre ese país, Estados Unidos y México, así 

como la Unión Europea (UE)."º 

Aun cuando algunos grupos del sector empresarial de los paises integrantes del 

TLC y los analistas internacionales afirman que se deben esperar por lo menos 

cinco al'los para evaluar los beneficios de este tratado, as innegable que este 

tratado se ha convertido en una de las principales fuerzas económicas dentro del 

proceso de globalizac~ón que se observa a nivel mundial. Es por eso, que dentro 

da la Cuenca del Pacifico el TLC juega un papel sumamente importante, dado que 

en los últimos artes se ha desemper'\ado como el principal mercado de los países 

asiáticos, además no hay que soslayar el hecho de qua los paises integrantes de 

este acuerdo son integrantes de esta zona, por lo que las medidaa, acciones y 

beneficios qua obtengan éstos inciden directamente en la región del Pacífico. 

118 
119 "Promoverá E.U. la crcac16n de unu zona Je hbrc comercio desde Aloska hasta Ttct'Til del Fuc¡o'\ E:ccels1or, 
Mé"C1co. 27 de octubre d..: 19~. pp. 2, IJA ... Bush Expreso Fuerte Deseo de que Chtlc ~ lntc¡¡rc al TNLC," E.xce/s.or, 
Ml!x1co, S d.:: obnl Je 1995, pp. 3, IS A. "Pretende Cona.da c:J Libre Comercio UE·TNLC" E.xcti/:J;or, Mex1co, 2 W= ma"'º 
de 1995, pp. 3 y 14A. 
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2 .... z. Unión Europe• (UE) 

Aún cuando la idea de la integración de Europa Occidental es muy antigua, ésta 

cobra mayor fuerza y forma a finales de la Segunda Guerra Mundial con el 

propósito de poder desempellar un papel entre las grandes potencias mundiales. 

Dentro de los intentos por lograr la unión política y económica europea destacan 

la firma de la Convención Monetaria de Londres en 1943, llevada a cabo por 

Bélgica, Paises Bajos y Luxemburgo, con la cual surgió el BENELUX; tiempo 

después estos mismos paises firmaron ~~ 1994 la Convención Aduanera. 

considerada como la base para ta verdader• unión económica. A causa de Jos 

problemas que enfrentaron las economias de los países, devastadas al terminar 

la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de 1948. No obstante el logro de 

integración más concreto se da con la creación de la Comunidad Económica del 

Carbón y del Acero (CECA) que surgió a raíz de la firma del Tratado de París en 

1951 por seis paises: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

Este acuerdo entró en vigor en 1995, cuando se estableció la libre circulación de 

dichos productos entre los paises finnantea.120 

Los beneficios económ1cos que se lograron con el surgimiento de la CECA 

impulsaron a los seis paises que la integraron a extender esta fórmula hacia la 

totalidad de las actividades económicas, de tal forma que en 1957 firmaron el 

Tratado de Roma, a través del cual se conformaron: la Comunidad Económica 

Europea (CEE), mediante la que se esperab• crear una zona económica común 

qua permitiera la expansión económica, la estabilidad y el incremento de nivel de 

vida de los paises miembros; y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

l:::?O Cc.."Cllu1 Escobar Montero. La ComumJ.uJ Econom1ca Europc11, Colección Grandes Totndenc,as Poiiucns 
Contcmporam::us. UNA.."'1. ?1.kx1co. l 9SS, pp 4, S. 
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(EURATOM), que pretendía promover en Europa la utilización de la energía 

nuclear con fines pacíficos. 

Los 6 paises miembros de la CEE conformaron la Unión Aduanera en julio de 

1968 y a partir de ese momento adquieren el status de mercado común; sin 

embargo, el trat•do de Rom• no fue especifico en cuanto a la unificación poHtica 

y económica y además incluyó diversas cláusulas, mediante las cuales los países 

miembros pueden rehusar acciones que no convengan a sus intere•••· Estos dos 

aspectos influyeron de manera importante en el desarrollo que presentó la CEE 

durante las tres décadas posterior•• a su creación. En ros primeros 1 O ar'\os se 

observaron progresos importantes en la eliminación de restricciones arancelarias 

y no arancelarias en el comercio entre las naciones de esa comunidad; no 

obstante en la d6cada de los setenta y gran parte de los ochenta fueron limitados 

los avances que se tuvieron para lograr al objetivo de un mercado común.121 

Se ha llegado al consenso de que la comunidad contribuyó a fortalecer la parte 

occidental de Europa, incluyendo su ampliación con las adhesiones de 

Dinamarca, Irlanda y Gran Bretalla en 1973, Grecia en 1981 . Espalla y Portugal 

en 1986. El intento de lograr una verdadera integración europea se reforzó en 

1985 con la publicación de un programa global para la creación de un Mercado 

Único Europeo sin fronteras interiores para enero de 1993. en este sentido en 

febrero de 1992, los estados miembros de la CEE firmaron el Tratado de 

Maastricht (entró en vigor en enero de 1994) que incorporó a Jos objetivos del 

Tratado Constitutivo principalmente los siguientes: a) Unión Económica y Moneda 

única a más tardar en 1999; establecer una política exterior y de seguridad 

común; cre•r un• ciudadanía común y desarrollar una estrecha cooperación en 

materia judicial y de los asuntos del interior. A partir de esta fecha se le dio el 

nombre de Unión Europea y en el mes de enero de 1995 la conforman 15 paises 

121 lb1dcm .• p. 6; Hennuuo Blanco Mcndoza, "l..ai ,Vrgoc1ac1o"e' Comrrciales de .\fe:rttco ca" el ,\fundo". t• cd1cton, 
Mcx1':o, 1994. pp. 139, 140. 
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Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca. Espafla, Finlandia, Francia, Gran Bretat'\a. 

Grecia, Irlanda Italia, Holanda, Luxemburgo, Portugal y Suecia, a los qua se 

incorporan otras naciones de la zona qua han solicitado su entrada incluyendo la 

propia Rusia. De esta manera la Unión Europea abarcarli desde la punta del 

Peloponeso hasta al circulo polar. La actual ampliación representa contar con un 

mercado potencial de 368 millones de habitantes, los cuales tendrán más 

opciones comerciales para enfrentar con más facilidad la competencia de otros 

bloques; además la Unión se convierte en la principal potencia comercial tanto en 

bienes como en servicios. 122 

En este contexto. destaca el hecho da que la Unión Europea se había 

caracterizado por estar en desventaja en el aspecto comercial con Japón y los 

paises del sudeste asi&tico desde el momento en que estos sobresalieron con 

motivo de su auge el momento en c:iu• estos sobresalieron con motivo de su auge 

económico en el panorama mundial; sin embargo, en 1993 disminuyó su déficit 

comercial con Japón en 5,900 millones da ecus"' (7,000 millones de dólares) con 

respecto da 1992, lo anterior se debió al aumento da las exportaciones hacia ese 

país crecieron 10.1 ºAl y a la reducción de las importaciones( disminuyeron 

7.5%).124 

Del mismo modo, la UE ocupó en 1994 el primer lugar entre los 30 principales 

exportadores da mercancías del mundo y el segundo de los importadores. El valor 

de las exportaciones ascendió a 638,000 millones de dólares (19.2% del total 

mundial) y el da las importaciones fue de 656,600 millones de dólares (19% del 

total mundial).'" 

12:?. Hcnntmo Blanco l\.1cndoza, op. cit., pp, 140. 14L Luctla, Pmi:da Corona, ''E1 Fortalcc1m1cnto y Ampliación de la 
Unión Europea". El Finonc1ero. MCx1co, :?.4 Je fobn.-ro de 1995. p. 26A. 
1 :?.3 El valor Uel ECU depende del ,,·11lor de la canasla de monedas de los paises de la comunidad Ewopca, c:n 1993 
';~ut,,•alla a cerca de l.ZO dól111es cst.a.doun1dcnscs. ,,•cr Henrnruo Blanc~ Mcndoia. ~·cit .• p. 141. 
1--' .. La lJE B11Ja Delic1t Comcrcuil con Ja.pon"'. Excl!ls1ar. Scccton F1nnnc1crn. Mcxu;o, 7 ik ~tubrc de 1994. pp. 3 y 
7 
125 "l..a Unión Ewopca. Pnnc1pal Exportador Mund111l c:n 199-l", E.w:cel.swr. Sc:cc1on Financiera. MCx1co, -l Uc: o.bnl de: 
199S. pp. 3. 6. 

103 



La importancia de este bloqu• a nivel mundial es evidente como lo demuestran 

las cifras anteriores, por ello, el interés de otras potencias comerciales por llevar a 

cabo negociaciones y firmar acuerdos con la Unión Europea, a efecto de obtener 

beneficios y contrarrestar posible• repercusiones. 

En este tenor, se circunscriben los esfuerzos realizados por Estados Unidos para 

crear conjuntamente con la UE una zona de libre comercio transatlántico. cuyas 

negociaciones se encuentran en la etapa preliminar,1~6 sin embargo, de 

concretarse este acuerdo se convertiría en la principal fuerza económica a nivel 

mundial, consider•ndo que incluiría a los paises miembros del Tratado de Libre 

Comercio; del cual está integrado por Estados Unidos , Canadá y México. De este 

modo, la Unión Europea desde el enfoque que se quiera ver. será al igual que la 

Cuenca del Pacífico uno de los principales motores del comercio internacional en 

el siglo XXI. 

Aunque se han llevado a cabo reuniones entre la Unión Europea con objeto de 

concretar la zona de libre comercio antes mencionad•, las divergencias en 

materia económica y política entre est•• dos fuerzas intemacionales hace dificil 

que se llegue a un acu~rdo de esa naturaleza en el corto plazo. 

126 .. Crcmia Europa y E.U. Zona Je: Comcrc10 Transatlántico", Exdb1or, Sección Financ:1C1'a, Miexico, 6 de ubnl de 
1995. p. l 
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2.4.3. Arn6rtca Latina y sus Principal•• Esquema• de Integración 

En comparación con los altos indices de crecimiento económico que han 

presentado en los últimos aflos los paises asiáticos del Pacifico, Am6rica Latina 

se ha caracterizado por su escaso e irregular crecimiento económico, así como 

por su irrelevante comercio intrarregional, la falta de diversificación de sus 

mercados externos y una insignificante interrel•ción con regiones de gran 

importancia como el Pacifico asiático y por ende con el resto de la Cuenca del 

Pacifico. De este modo, se han llevado a cabo diversas conjeturas en cuanto a la 

conveniencia de que América Latina se integre a los nuevos esquemas 

económicos internacionales, partiendo del hecho de que geográficamente un 

importante número de los paises que la conforman·pertenece a la Cuenca del 

Pacifico. 

En la actualidad la relación entre Am6rica Latina y el Pacifico asiático es muy 

escasa. El comercio entre Latinoam6riea y Japón ha disminuido a trav6s del 

tiempo; en 1960 la región absorbió 7.4% de las exportaciones japonesas y 6.9% 

de las importaciones; sin embargo, para 1989, sólo el 3.4% de las exportaciones 

japonesas tuvieron como destino América Latina y el 4.2ºAt de sus importaciones 

fueron de esa región. Asimismo, la inversión japonesa. directa en L·atinoamérica 

ha disminuido del 21.2%-en 1989 a sólo 6.4% en 1990.•27 

Las posiciones más optimistas afirman que hay indicios favorables en cuanto a 

intercambios comerciales entre América Latina y paises de la Cuenca del 

Pacifico, por lo que ponen como ejemplo el hecho de que en la d6cada de los 

ochenta se observó un cambio en las relaciones comercial•• entre América latina 

y los NIC'S, aún cuando se observó un dinamismo sorpresivo, este no fue 

127 J. Dnmd Toledo B. M,\.mCncu Launa Frente B 111 Cu.:nca del Pnctfico·• en Aportes de la Uni"Vcnuiad de Colima, La 
/ns11rc10n de .\f;x1co • .-1,.utnca l.Atrna y .-ls1a en la Cuenca del Pacifico. Mcxico, 1996, p. 62. 
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recíproco, toda vez qua la primera incrementó su intercambio comercial con los 

países de recién industrializac;ón máa que con ninguna otra región del mundo. 

mientras que los NIC'S acrecentaron sus relaciones comerciales con otros 

mercados, como fue con los países de la ANSEA. El comercio total entre América 

Latina y los paises recientemente industrializados se triplicó en 1990. Los 

principales beneficiarios de este comercio fueron en primer lugar los paises 

miembros de la Asociaci6n Latinoamericana de lntegraci6n (ALAOI) y, en segundo 

lugar los paises que integran el Mercado Común Centroamericano (MCCA), los 

cuales mostraron una tendencia ascendente, Corea del Norte fue la naci6n más 

dinámica de estas relaciones comerciales, seguida por Taiwán, Singapur y Hong 

Kong.1211 

No obstante lo anterior, al llevar a cabo un análisis cuidadoso se observa que la 

participación de los paises latinoamericanos en conferencies, foros y procesos de 

institucionalizaci6n de los esquemas de cooP9f"aci6n e integración econ6mica en 

la Cuenca del Pacífico es aún muy escasa y limitada, aunado a que en las 

naciones de América latina todavía no está arraig.ido el sentimiento de que 

pertenecen a una comunidad regional como es el caso del Pacifico, a pesar de 

que 11 países latinoamericanos pertenecen a esa zon•. 

Frente a las tendencias de globalización a integración que se observan a nivel 

internacional, en América Latina se ha observado un retraso para su 

incorporación a esos esquemas; por tal motivo se considera, principalmente a la 

integración como un requisito indispensable. para que esta zona tenga acceso no 

s61o al desarrollo econ6mico de le misma regi6n, sino también para que logre una 

mayor interrelación con nuevos centros o bloques econ6micoa como I• Cuenca 

del Pacifico. 

128 Duc Won Cho1, "La Cucnc:i rJcl P1uafico ~ Am~ne4ti Lallna", Sinle:iu, No. 19, cncro-1un10 1993, Espafta. pp. 271, 
27::.?.. 
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Si bien los intentos integracionistas latinoamericanos se iniciaron hace más de 30 

atlas, se argumentó que hasta la actualidad es cuando se han establecido 

condiciones más reales para alcanzar este objetivo, entra las que sobresalen: 

adopción da políticas de liberalización vía acuerdos da libre comercio como los 

firmados por México y Chile; los avances logrados por Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay con objeto de constituir el Mercado Común del Cono Sur 

(MERCOSUR) y la conformación del Grupo de los Tres por México, Colombia y 

Venezuela que pretende hacerse extensivo a América Central, entre otros. 

2.4.4. Organización Mundial de Comercio (OMC) y Organización para la 

Cooperación y al Daaarrallo Económico (OCDE) 

Las organizaciones económica• internacionales han desempet\ado un papel 

importante dentro de las complejas relaciones que se dan entre los diferentes 

actores que confluyen en el panorama mundial. Esta importancia se ha 

acentuado a raíz de la glob•lización que se vive en el mundo, an la cual se 

observa la internacionalización del capital, la interdependencia de las naciones y 

la concepción de una aldea globaJ12Sil para describir los procesos e interrelaciones 

que coexisten a nivel internacional, sobre la base da que en el contexto mundial 

interactúan diversos actores como: estados-nación, empresas transnacionales, 

organizaciones bilaterales y multilaterales, asi como organizaciones no 

gubernamentales, entre otros. 

Actualmente sobresalen a nivel internacional dos organizaciones económicas que 

tienen un peso económico y político relevante, dado que en su interior se toman 

decisiones y se dictan lineamientos con repercusiones mundiales. por las 

129 Para una v1s1ón amplia de las tc .• -onas de la globahzuc1ón \rea~ Octav10 I:uuu. Teonas de la globali=acrdn. tu ed .• 
M..!:x1co, Siglo XXI. 1996. pp. 13·157. 
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interrelaciones que se han establecido en la sociedad global (como se conoce al 

mundo de hoy). Dichas organizaciones son: la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que sustituyó al GATT y la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), éste última es conocida como el "Club de las 

naciones ricas". 

Al haberse constituido la Cuenca del Pacifico como una de las regiones 

económicas de mayor relevancia a nivel internacion•I. las l[neas, acuerdos y 

divergencias que se establecen al interior de la OMC y la OCDE inciden 

directamente en la red de relaciones que se dan en esa región. Por tal motivo, en 

este apartado se hará una breve semblanza de la creación de ambas 

organizaciones, así como de manera general se plasmará su injerencia e 

implicaciones en la zona del Pacifico. 

Al concretarse la firma de los Acuerdos de Marrakech en abril de 1994, se 

concluyeron 8 atlas de arduas negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Durante el tiempo antes 

señalado se observó dentro del GATT, desacuerdos y diferencias graves en 

materia comercial entre los paises que lo integraban. El GATT era visto como la 

organización que sustentaba el libre comercio a nivel mundial, superVisaba dicha 

actividad y en su caso. tomaba medidas para resolver problemas comerciales. 

Este Acuerdo fue firmado originalmente en 1947 por 22 paises y en 1989 ya eran 

96 los integrantes''°· en él confluían las dos grandes potencias actuales a nivel 

mundial: Estados Unidos y Japón, que sostuvieron durante el periodo que duró la 

Ronda Uruguay graves disputas comerciales. Estados Unidos enfrentó las 

acusaciones da Japón sobre sus medidas proteccionistas y este último país fue 

acusado por el gobierno estadounidense por contar con una economía 

1 '.'0 .. Preocupa a Japon que se r..::!lqucbraJc el GATT, Exc.JblOr. Sc:ccion Financ1cn1. México. 6 de mayo de 1989; pp. l F 
y6 F. 
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excesivamente regularizada, que obstaculizaba las importaciones, provenientes 

de otros paises, del mismo comportamiento acusaba a Taiwán y Corea del Sur 

que ha denominado como los imitadores asiáticos de Japón. 

La Ronda Uruguay llegó a su fin por acuerdo de los paises que participaban en 

ella y uno de sus mayores éxitos se considera que fue la creación de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) que surgió para dar respuesta a los 

nuevos retos del comercio intern•cional: los avances tecnológicos; la relevancia 

de los servicios dentro de las relaciones comerciales; la importancia de las 

empresas transnacionales en el comercio y la producción globales; el surgimiento 

de los países en desarrollo como motores del comercio internacionales; la 

proliferación de acuerdos regionales que tienen repercusiones en las 

negociaciones multilaterales y por último, los problemas ecológicos y laborales 

asociados a las relaciones comerciales. 131 

En 1986 cuando se creó el GATT se intentaba evitar la erosión del sistema 

multilateral, a trav•s del establecimiento de disciplinas de comercio multilaterales, 

sin embargo, en los últimos at\os se ha observado que el comercio mundial se 

aleja d_el intercambio que contempla la multilateralidad, por lo que la aplicación de 

la cláusula de la nación más favorecida, no tiene el impacto de antes;. por lo que 

los conflictos comerciíiles se abordan a través de criterios bilaterales, regionales 

e incluso unilaterales .. 

Dentro de la OMC se observa una gran división entre los paises desarrollados y 

los paises industrializados, estos últimos conforman el grupo "CUAD", el cual se 

conformó dentro del GATT y ahora subsiste en la OMC, representado por la Unión 

Europea (UE), Estados Unidos, Canad• y Japón132. Sin embargo, entre ellos 

también existen diferencias de envergadura como por ejemplo las disputas en 

131 lk:nnann Aschcntrupp Toledo. op. ctt .. p. R"'7. 
132 •·11cnda de muerte la OMC por el cnli"cntanucnto de los bloques ... El Fmancit;?ro, M~x1co. 10 Ji:: febrero de 1995. 
p. 18. 
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relación con autopartes sostenidas por Estados Unidos y Japón desde 1994, que 

aunque llegaron finalmente a un acuerdo han gener•do diversas expectativas al 

interior de la OMC. Se ha especulado sobre la formación de un posible bloque 

entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo que perjudicarle en gran medida al 

sistem• de comercio mundial. Por otra parte, no debe soslayarse el papel que 

desempel'lan los paises en desarrollo, dado que el grupo del sudeste asiático 

tiene un paso económico de importancia, por las t•••• de crecimiento que han 

registrado. 

En este sentido, de conformidad con la tendencia mundial prevalecen al interior 

de la OMC la presencia de las regiones económicas que sobresalen a nivel 

mundial: América del Norte, con Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea y 

la Cuenca del Pacifico (ésta más bien seria la región del Pacifico Asiático, dado 

que los paises de América del Norte tambián pertenecen a la Cuenca del 

Pacifico). con Japón como líder. Por ello, la decisiones que se tomen dentro de la 

OMC inciden directamente en la región de Pacifico. 

Las reglas multilaterales del comercio fueron decayendo debido a que algunas 

potencias comarcial~s recurrieron al unilateralismo y suscribieron acuerdos 

bilaterales para resolver disputas comerciales, como los "Acuerdos Voluntarios" 

de reducción de exportaciones. De esta forma en lo ar"los ochent• al surgimiento 

del unilateralismo y bilateralismo perjudicaron la vigencia de las reglas 

comerciales acordadas a nivel multilateral. Además, es evidente que en un 

acuerdo bilateral el país con mayor poder económico tiene casi siempre mayores 

ventajas en la negociación. 

Ante este panorama, los actores internacionales consideraron la necesidad de 

contrarrestar esta situación, buscando un mecanismo que al mismo tiempo, 

integrara a las naciones de Europa Central y del Este ante la caída del 

comunismo, es en esta coyuntura que se da la ccnformaci6n de la OMC, que fue 
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concebida como una organización que coadyuvara a la solución de disputas 

comerciales y un vehículo para garantizar que los resultados de la Ronda de 

Uruguay se traten como "un todo único", incorporando en un sistema integral la 

gran mayoría de los códigos de dicha Ronda y tratando de que se logre la 

aplicación definitiva del GATT, que se traduciría en el respeto y uniformidad de 

tos derechos y obligaciones en el sistema multilateral de comerciot33. 

Desde que la OMC entró en funciones a principios de 1995, se ha visto al interior 

de ella enfrentamientos entre los distintos bloques que la conforman. Este hecho 

se hizo más que evidente cuando se llevaron a cabo las consultas entre tos 

paises miembros para elegir al director general de esa organización, dado que 

existieron graves disputas entre los paises en desarrollo y los industrializados, 

por lo que finalmente, después de graves disputas, quedaron sólo dos candidatos: 

el exministro de Comercio italiano, Renato Ruggiero, apoyado por la Unión 

Europea (UE) y el exministro coreano Kim Chul-su, candidato del bloque Asia

Pacífico, dado que el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien era 

apoyado por Estados Unidos declinó finalmente a la candidatura',.· 

En marzo de 1995, fue elegido Renato Ruggiero como director general y desde 

que asumió el cargo se ha preocupado por limar asperezas y comprometer a ias 

naciones más poderosas para lograr el fortalecimiento de la OMC. 

El antecedente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) fue la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) que se 

creó el 16 de abril de 1948, en la época de la posguerra, con objeto de que 

existiera una organización que cooptara y canalizar• la cooperación económica. 

Una década después se vio la necesidad de establecer un organismo más formal, 

por lo que los 16 miembros de la OECE decidieron conformar en 1960 la 

133 [b1dcm .• p. M54 
134 ··~~hfUl Saliniu su candtdatura a la OMC'". El Fmancu~ro. México, 2 de mano de l 995. p. 20. 
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Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual 

contemplaba que el comercio mundial se llevara a cabo sobra una base 

multilateral y no discriminatoria13s. 

La OCDE no es una organización con facultades reglamentarias, dado que su 

principal interés es servir de lugar de encuentro permanente da los 

representante• de los p•iaes miembros, buscando la promoción del crecimiento 

económico y del intercambio entre los países miembros, así también tiene por 

objeto promover el crecimiento de lo países subdesarrollados, proporcionándoles 

ayuda económica y asistencia t6cnica. 

Dentro del marco de la globalización, la OCDE esta jugando un papel relevante, 

toda vez que aún cuando se ha distinguido desde su creación por estar integrado 

por paises desarrollados y ricos, ha habido una apertura por parte de esa 

organización para la admisión de naciones emergentes y las que pertenecían al 

bloque comunista. 

La OCDE pretende adaptarse al mundo actual, en el cual ha finalizado la 

posguerra fría y el mundo bipolar. De esta manera esta organización busca 

fortalecer el sistema comercial multilateral y promover la creación de empleos. En 

1994, eran 24 los países miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Espal'\a, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Gran Bretal'\a, Grecia, 

Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva 

Zelanda, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía'""· En ese mismo al'\o, Corea del Sur, 

manifestó su interés por adherirse a la OCDE, además de que con Rusia se firmó 

el acuerdo marco. 

135 Modesto Scara VU:t:qu.:z, Trarado G1tnrral dr lu OrgomztJción /nt1tnrac1onal. la. cd .• MC:xico. Fondo de Cultura 
Economu:a, 1974 (.:!a. cd., 19R.;?) pp 767-770 
136 ··Regiré la OCDE con un c6d1go de Buena Conducta .. , El flnom:1rro, Mé'xico 25 de mayo de 1994, p. 3). 
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En este sentido, tanto la OMC como la OCDE juegan un papel de gran relevancia, 

en virtud de que en los al'\os siguientes les corresponderá sentar las bases para 

que se conjuguen acuerda• unilaterales y bilaterales, bajo un sist•m• comercial 

multilateral, en un mundo global y ante la inminente llegada del siglo XXI, en el 

cual la Cuenca del Pacífico es una de las regiones económicas que regirán el 

panorama económico y politice internacional. 

llJ 
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......... -
POLITICA EXTERIOR DE Mf:XICO HACIA LA CUENCA DEL PACIFICO 

3.1. PRINCl .. IOS Y LINEAS DI! ACCIÓN 

México se na caracterizado por contar con una política exterior basada en 

principios y fundamentos tradicional•• que ha defandido • ultranza a nivel 

internacional. Sin embargo, la realidad intern• e intemacional s• transforman 

irremediablemente, por lo que es preciso hacer un recuento d• lo logrado y en su 

caso, proponer cambios en materia de ta política exterior mexicana. 

Se considera que un país es soberano, cuando po•- la autonomía para delinear 

el proyecto de la Nación tanto en lo intemo como en lo extemo. En este sentido, 

la poliiica exterior debe estar acorde a las aspiraciones de p.z y seguridad, así 

como a las necesidades de desarrollo político, económico y social del país, lo cual 

se conoce como inter~s nacional. Asimismo, la política exterior debe responder a 

la realidad internacional en la que se interrelaciona un Estado y sobre la que 

pretende mantener influencia. Dado que el panorama mundial se caracteriza por 

su dinamismo y constantes transformaciones, cada nación cuent• con 

fundamentos a partir de los cuales ejecuta su polilica extema. 137 

137 Andrés Ro.tcnt.al. "La Po/U1ca E.~lt!nord~ .\t.1x1co ~"Ja Era de la .\fode"'1dad". t• cdu:i6n, México. 19Q3, pp. 9, 
10. 



En el caso de México sus principios están plasmados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y se refieren básicamente al autodeterminación 

y la no intervención. en la practica, esta última llegó a confundirse con el 

aislacionismo como consecuencia de la experiencia histórica de intervención 

extranjera sufrida por México, principalmente en el siglo XIX y principios del XX. 

Es en este último periodo cuando los principios básicos antes sel'lelados toman 

forma y se convierten en los postulados del gobierno mexicano en el exterior. 

Durante el periodo de 1920-1930, con base en estos principios se formularon 

doctrinas bajo las cuales actuó México en el ámbito internacional y que fueron 

cobrando tradición. Aún cuando nuestro país protestó continua y enérgicamente 

contra accionas de intervención y agresión extranjer• en otros paises, su política 

exterior, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, se distinguió 

como pasiva, defensiva y juridicista. ua 

Especialistas políticos coinciden en seflalar que la política exterior activa da 

México surge con el gobierno de Luis Echeverria Alvarez ( 1970 - 1976); no 

obstante en administraciones anteriores se observaron esfuerzos por apart•r al 

pais da ~u aislamien~o o mejor dicho de su excesivo bilater•lismo con Estados 

Unidos. Dichos intentos se dan durante los gobiernos de Adolfo López Matees 

(1958 - 1964) y Gustavo Diaz Ordaz (1964 - 1970). En el primero de ellos se 

promovió a nivel internacional una nueva imagen da México en sus giras por 

Sudamérica, Asia y Europa, incluyendo la visita a dos paises socialistas, sin 

embargo, lo más sobresaliente de estas acciones fue la defensa de los principios 

de autodeterminación y no intervención en el caso de Cuba. En cuanto al 

gobierno de Gustavo Oíaz Ordaz, aunque sus intentos se encaminaron a darle un 

mayor dinamismo a la política exterior únicamente éstos se centraron en 

Centroamérica. 

138 J'\.1ano OJ~da Gómcz. ,\Ux1co: El Surg1mu.-nu;i de una Polít1ca Extenor.·kt1va. 1 • c:d1ci6n. M1..~ico, 1986, PP· 28~30. 
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Como ya se había mencionado anteriormente y lo cual de manera clara lo 

sintetiza Rosa Isabel Gaytán la política exterior es " ... la conjunción de fenómenos 

que se expresan en conductas, directrices. principios y acciones qua un país 

adopta frente al fenómeno internacional. Dicha conjunción estaría compuest• por 

dos grandes tipos de fenómenos: los relativos a la evolución del proceso nacional, 

por un lado, y los relativos al proceso internacional por el otro"1J9 En este 

contexto, el cambio hacia una nueva política exterior a partir del sexenio de Luis 

Echeverría obedeció a la concurrencia de tres factores: a) ·r:>s cambios en el orden 

internacional, b) la crisis de la estrategia de desarrollo económico; y c) la 

situación política interna. De esta manera, la nueva política exterior se orientó a 

sacar al país de su prolongado aislamiento, así como en la expansión y 

diversificación de las relaciones económicas y en la lucha por un orden 

internacional económico más justo y equitativo. 

El gobierno de Jos• López Portillo (1976 - 1982) comenzó estando el pais en 

crisis, por lo que los dos primeros al'los del mandato se observó qua tos esfuerzos 

y políticas estuvieron encaminado• a paliar y manejar internamente los efectos de 

dicha crisis. Esta situación la política exterior quedó relegada a un segundo 

término, además como consecuencia de la grave problemática intema, México se 

vio obligado a buscar apoyo en los Estados Unidos, la vecindad geográfica y por 

el poder económico y político que tiene este país. 

La nueva administración decidió recurrir a los nuevos recursos petrolíferos y 

explotarlos de forma acelerada; superados algunos obstáculos, el incremento de 

los ingresos por concepto del petróleo exportado trajo consigo estabilidad política 

interna y la posibilidad de iniciar un ambicioso plan de desarrollo económico. La 

reactivación de la economía permitió que se ampliara el margen de negociación 

internacional de México, de este modo, la política petrolera se convirtió en la base 

1 J9 Rosa Isabel Ga)'lM G .• "Los uponcs del pcnsmmcnio h~al u lu confonnactón de la politica cxtenor de Mcx1co: 
una propucstu teoncn.". Rev1~ta .\ltt:r:u:ana de Po/ltu:a Exterior, Ai\o 6. Núm. 25. octubrc-Jicicmbrc 1989. lnstttulo 
:O.fattns Romero de Estudios D1plomat1cos. ~1cioco. p. 62. 
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material por medio de la cual el país transitó da una política exterior activa, pero 

que se limitaba al nivel meramente declarativo o retórico a una basada en hechos 

y con una presencia efectiva en los asuntos internacionales, princip•lmente en la 

región centroamericana. La diplomacia mexicana se caracterizó por buscar 

convertirse en puente de comunicación con objeto de reducir las tensiones, 

principalmente en Centroam6rice, fomentar el diálogo entre las partes y propiciar 

un ambiente favorable para I• negociación a largo plazo. 14º 

Desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid (1982 - 1988) se 

estructuraron las bases para dar continuidad a la política exterior seguida por la 

administración anterior, especialmente hacia Centroamérica; aunque los objetivos 

generales fueron los mismos y el activismo fue estimulado en mayor medida, si se 

observaron cambios importantes, pero más bien de estilo, de enfoque y de táctica. 

En cuanto al estilo, éste se sintetiza en un diplomacia discreta y respecto a los 

cambios en enfoque y táctica, éstos se vieron con el énfasis dado a ta acción 

diplomática multilateral, así como en el hecho de que pasa a desempellar un 

papel de mediador activo en los conflictos centroamericanos, dejando a un lado el 

de simple comunicador. 

En continuidad con su postura tradicional, las acciones de México a nivel 

internaci.onal se han apegado a sus principios rectores: la autodeterminación da 

los pueblos, la no intervención, la solución pacifica de las controversias, la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales, la cooperación internacional para al desarrollo, así como la lucha 

por la paz y la seguridad internacionales. Estos principios constituyan la doctrina 

diplomática del país, sin embargo, no se habían incluido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y es a iniciativa del Presidente Miguel 

de la Madrid cuando estos principios se elevan a rango constitucional, con lo cual 

140 ManoOjcdo.Gómcz. op. Cll. pp. 135 y ISO. 
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se da un sustento más firme a la defensa de los intereses nacionales en el 

exterior.1.at 

Los principios de la política exterior han estado ligados siempre a las necesidades 

que establece el inter•s nacional y a los retos históricos que ha enfrentado el 

país; no obstante, es indispensable definir de manera clara, correcta y oportuna 

los intereses del país en el ámbito mundial y además instrumentar una estrategia 

adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

En este sentido, la política exterior en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se 

distinguió por aplicar una estrategi• novedosa que reunía la defensa de los 

principios tradicionales y el impulso de objetivos claros y concretos. El propósito 

fundamental era lograr la mejor reinserci6n del país en el contexto internacional 

que trajera consigo beneficios evidentes para el desarrollo de M•xico; para ello, 

se requería contar con una política exterior qua promoviera con agilidad y 

oportunidad los intereses del país, ademlils de que diera a conocer las 

transformaciones internas impulsadas por la nueva administración. 

La política exterior del Presidente Carlos Salinas de Gortari se caracterizó por 

utilizar de manera co.nsciente y premeditada los vínculos del país con el exterior 

para el fortalecimiento económico y social interno que a la larga se traduciría en 

un incremento del prestigio, influencia y capacidad negociadora del país en el 

contexto internacional. 

Tomando en consideración los objetivos y periodo de estudio de la presente 

investigación, la política exterior llevada a cabo por la administración del 

Presidente Carlos Salinas de Gortari constituye uno de los ejes para M•xico en su 

14 ln.:mardo Sepulvcda. Amor, ··sc1s Ai\os de Politica Extenor". "Revu1a.\lex1cana de Politica E.!f'.ter1or". Afta S, NÚll\. 
21. octubrc-dic1cmbrc de 1988, Instituto Mau11:1 Romero di= Estudios D1plomaticos, ~tcx1co, pp. 8 y 9 
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acercamiento a la Cuenca del Pacifico y de esta manera, llegar a la situación 

actual y descifrar las posibilidades reales para nuestro país en esa región. 

Respecto a la política exterior implantada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León (1994-2000), el cual lleva apenas dos al'los de gobierno, se ha 

observado que no difiere de las lineas propuest•• por su antecesor, por lo que se 

ha llegado a afirmar que se sigue una estrategia de continuidad en m•teria de 

política exterior, sin embargo, realmente no se observan propuest•• definid•• que 

distingan al gobierno Zedillista. Se continúa hablando de la diversificacióncde las 

relaciones exteriores y de estrechar lazos con la Unión Europea, la Cuenca del 

Pacífico y América L"tina. 

3.2. INTERRELACIÓN ENTRE POLITICA EXTERIOR, POLITICA ECONÓMICA 

Y COMERCIO EXTERIOR 

Del análisis realizado a la política exterior de México en los al'los recientes, se 

obsenia que ésta ha favorecido en múltiples ocasiones los aspectos económicos, 

comerciales y de inver:tión, de conformidad con lo que dicte el interés nacional en 

la etapa de que se trate. Es por ello, que es muy común que cuando se habla de 

la política exterior de México se tomen como referencia activid•d•• y estadísticas 

relativas al comercio exterior y por ande, derivad•• de la política económica 

interna del país. Lo anterior se debe a que existe una estrecha relación entre 

estos aspectos y más aún se complementan, adem6s de que son elementos 

esenciales de todo proyecto de gobierno. 

Es inevitable que todo estudio que se haga de la Cuenca del Pacifico y las 

posibilidades para México en su inserción en esa región, abarque aspectos 

económicos, tanto de política económica interna como de comercio exterior. 
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Asimismo, es frecuente que los anatistas internacionales cuando hablan de las 

estrategias de la política exterior de México hacia el Pacifico, se refieran 

ampliamente a las acciones que se llevan a cabo en materia de comercio exterior 

e inversiones con los paises de esa región y no única y exclusivamente a las 

acciones diplomáticas a nivel bilateral y multilateral. 

El factor económico y desarrollo de un país es determinante para conocer su 

capacidad de negociación a nivel internacional, sin emb•rgo, también existen 

otras condicionantes como ro se~ala Mario Ojeda: "Es lógico suponer entonces 

que debido a su condición de nación intermedia México tenga, en principio. una 

capacidad relativa de negociación •nternacional más alta que la mayoría de los 

paises en desarrollo'' y, agrega "Sin embargo, la capacidad de negociación de los 

paises no se da simplemente. en función de su magnitud y su nivel de desarrollo 

económico, sino qua está condicionada también por problem•s de eatructura".1.a2 

Se puede hablar da una política exterior desde diferentes planos, por ser este 

concepto global y amplio al abarcar aspectos políticos, culturales, económicos, 

jurídicos, sociales, entre otros, entendiéndose ésta como "el conjunto de objetivos, 

criterios, postulados y principios que rigen la acción internacional de un Estado 

así como el conjunto de dichas acciones••.1 4 J 

Al revisar la política exterior mexicana se nota claramente la íntima relación que 

guardan los elementos políticos y los económicos en la elaboración de un 

proyecto y un programa de política con el exterior. Del mismo modo, la política 

exterior en materia económica deberá regirse por Jos mismos parámetros y 

lineamiento• que guían Ja política exterior global. Por ello, la participación de 

México en materia comercial a nivel mundial atenderá a la política de comercio 

exterior. 

1..i2 Muna OJcda, .-Ucance.s y Lumte.s de la po/111ca e .. Ttenor ile ,\/Jx11:0, 2" cdu:1ón, MCxu:o, El Coh:g10 de l\.1éx1co, 
19R6. pp. 109 yl l. 
1..i3 Rosa Isabel Ga.yuln GULman. WLu Polil1cu E~tcnor de: Mcx1co Frente W. Proceso Mundial de Intcaruc1on Come=rcud", 
Sitrre.sis. No. 19. lo.!ncro-Junlo 1993, E!!padu., p. 179 
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Como se ha visto no es fácil determinar de manera puntual hasta dónde afectan 

los cambios que se dan en el ámbito internacional en el proceso interno Qua vive 

el país, sin embargo, es por demás evidente que existe una interrelación que 

vincula estrechamente loa procesos interno e internacional. Pero, es a principios 

de la década de los ochenta cuando se da un giro en el proyecto económico 

nacional que coadyuva a transformar la impresión que se tenia da México a nivel 

mundial, por lo que se empieza a observar un cambio en la forma en que M6xico 

se vincula al sistema internacional, sobretodo después del ingreso de México en 

1986 al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari se distinguió por impulsar un programa 

económico qua contemplaba la inversión, el comercio exterior y la desregulación 

económica. siendo la estrategia esencial la apertura comercial en el marca de un 

comercio mundial que tiene a ta libre competencia. De esta manera, ta política 

exterior en este periodo dio mayor importancia a las cuestiones económicas y 

comerciales en sus vínculos con los demás paises. 

Para entender mejor la interrelación entre política exterior, política económica y 

comercio exterior en el caso de M•xico, es necesario conocer los planteamientos 

en algunos programas y proyectos de gobierno, principalmente en materia 

económica, dado que están estrechamente ligados a los lineamientos y 

estrategias de la política diplomática a nivel internacional. 
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3.3. MODERNIZACIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO: PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 1989-19M y 1Ha-zooo 

Ante las transformaciones que tienen lugar en el orden internacional destacando 

la globaliz•ción de la economía, la revolución d• la• comunicaciones y la 

informática, así como la desaparición de la Unión Sovi6tica como una de la• 

grandes potencias mundiales, la caída del bloque socialista y la tendencia a la 

multipolaridad, M6><ico se ha visto forzado a replantear la• políticas interna y 

exterior, con objeto de reaponder al proceso de modemizaci6n tanto de orden 

interior como el que se ha vivido en los últimos afies en el ámbito internacional. 

En este sentido, Jorge Alberto Lozoya a finales de la década de los ochenta 

ser.alaba atinadamente que era necesario replantear y revalorizar la política 

exterior de M•xico. toda vez que en ella concurrían antiguos y nuevos caminos 

como producto del dilema a que la enfrentaban el dinamismo mundial y las 

demandas internas. Agregaba, que se requarla un mayor dinamismo a la política 

exterior, reconsiderando la utilización de los instrumentos de ésta, a efecto da que 

respondan a los intereses nacionales. Además, reconocía que para lograr la 

modernización de la politicm exterior se debe llevar a cabo un cambio en 81 

modelo conceptual que él llama "transformación paradigmática", ta cual conllevará 

a entender, practicar y aprovechar las ventajas comparativas que brinda la 

simultaneidad de acciones. De esta manera, considera que nuestro país tiene la 

oportunidad de desarrollar mecanismos de acercamiento y cooperación con los 

Estados Unidos sin olvidar a la Comunidad Europea (hoy Unión Europea}, Japón 

y la Cuenca del Pacifico, así como la búsqueda de integración con América 

Latina. 144 

1-'-' Jorge Alberto Lozoya. "'La Modernización de lu Polthc.u. Exterior". Exa1r11m, Núm. 7, ..iicu:mbre de U19. Ml!xu:o, p. 
11. 
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Este autor defiende el punto de vista gubernamental por lo que afirma que en el 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se considera a la Cuenca del Pacífico 

como una de las regiones donde México deba tener mayor presencia diplom•tica, 

económica y cultural, por lo cu•l asienta que I• política exterior se ha orientado a 

aprovechar el proyecto da la Cuenca del Pacifico en beneficio del desarrollo del 

pai•. buscando la cooperación en ••• zona, a trav•• del comercio y el desarrollo 

de las relacionas transpacíficas. Ademllls, el programa plantea una política de 

apertura comercial que estllll dirigida a diversific•r loa nexos internacionales del 

paf s. de lo cual se deriva la estrategia de acercamiento con las naciones asiáticas 

del Pacifico.'"' 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 se plasmaron las estrategias a 

seguir en materia de política exterior, a través de cuatro líneas de acción. 146 

1) Replantear la• relaciones con los Estados con los Estados Unidos con objeto 

de incrementar los beneficios, reducir los inconvenientes y minimizar tos 

efectos de las grandes diferencias de niveles de desarrollo existentes entre los 

dos paises. 

2) Promover la diversificación de las relaciona• internacionales de México con 

otras regiones geográficas, por lo que se orientaron esfuerzos hacia: Am6rica 

Latina, Europa y la Cuenca del Pacifico. 

3) Intensificar los vínculos con aquellos paises considerados importantes para 

México por su peso especifico en el ámbito internacional, dinamismo 

económico y tecnológico; su nivel de coincidencia con nuestro país en foros 

internacionales o por ta existencia de estrechas relaciones históricas y 

culturales, siendo éstos: Cenad•, Japón, China, Corea, Alemania, Francia, 

Espafla, Italia, Reino Unido y de América Latina; Chile, Colombia, Venezuela y 

Cuba. 

1-'S Jorge Albc:rto Lozoya ... La Cuenca del Pacifico. Retos y Oportunidades para MCxtco'". Revura .\fe.rtc:ana de Pollr1ca 
Rxtenor, Mo 7. NUm . .:!6. pnmavera de t 990, lnstltuto Matias Romero de Estudios D1plonuit1cos. México, pp. 31 )" 34. 
l.&6 lbidc:m., pp. 13 y 1-'. 
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4) Participar activamente en los foros multilaterales tanto regionales como a nivel 

mundial. 

Para poner en marcha estas cuatro lineas de acción se tuvieron que adoptar 

mecanismos innovadores como: la negociación de un Tratado da Libre Comercio 

con Estados Unidos y Canadá, la convocatoria a la Primera Cumbre 

Iberoamericana, el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo '.3ERD); 

la conformación del Grupo de los Tres conjuntamente con Colombia y Venezuela; 

y la participación en las instancias de la Cuenca del Pacifico, entre otros. 

Las acciones en materia de política exterior en este periodo respondieron tanto a 

la situación que se vivía al interior del país, así como a las circunstancias 

internacionales. A nivel interno, México intentaba salir de la crisis económica en la 

que lo dejo sumido el gobierno anterior y en el ámbito internacional, se enfrentaba. 

a un mundo en el que había finalizado la guerra fria, el desmembramiento de la 

Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín que trajo como consecuencia la 

reunificación de Alemania, el fin del bloque comunista y los esfuerzos por lograr 

una verdadera unificación europe•. Estos fueron los procesos má~ destacados a 

los cuales se sujetaron la actuación y presencia de México en el panorama 

internacional. 

De la modernización de la política exterior de México, propiamente dicha, se 

empieza a hablar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aún cuando en 

gobiemos anteriores se había utilizado el concepto de la "politicm exterior activa''. 

La idea de modernización en materia de política exterior no viene sola, sino que 

se deriva a su vez de un proyecto global que incluye la modemización política y 

económica a nivel intemo, la apertura comercial y la diversificación de las 

relacionas internacionales de México. Sin embargo, la política de diversificación 
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no constituye un mecanismo novedoso, como lo veremos en el apartado siguiente 

y además, es un concepto amplio que abarca aspectos políticos tanto internos 

como externos: económicos de carácter doméstico e intemacion•f, y culturales y 

tecnológicos entre otros. 

A efecto de cumplir con los objetivos de esta investigación se tratará a la política 

de diversificación aplicada a la política exterior mexicana de manera general y en 

particular, hacia la economía interna reflejada en el comercio exterior. Lo anterior 

con objeto de contar con los elementos que permitan conocer y evaluar tas 

estrategias, así como beneficios - si los hay - de MéKiCo hacia la Cuenca del 

Pacifico. 

3.4 POLITICA DE DIVEl'llSIFICACION: ESTl'llATEGIAS DE DIVEl'llSIFICACION 

Una de las preocupaciones constantes de MéKico con respecto a su actuación en 

el escenario internacional, ha sido la de lograr la diversificación de sus relaciones 

con el . exterior. Lo~ esfuerzos en este sentido, por mucho tiempo fueron 

obstaculizados por la imposición que representó la Doctrina Monroe por parte de 

Estados Unidos147, la lejanía de otros centros de poder político y económico y la 

agitación política interna: estos factores impedían una política exterior coherente y 

sostenida. Lo anterior generó al aislamiento del país, es por eso que en el 

Porfiriato, la diversificación consiste fundamentalmente en atraer inversión 

europe• y migraciones del Lejano Oriente. En la época de la Revolución, el 

modelo de desarrollo se basa en la nacionalización de recursos y servicios, ta 

sustitución de importaciones y las restricciones del capital extranjero. Sin 

1.a7 Fue (onnulada por el Presidente Ui: los E!iiuidos Unidos, Jwncs Monroc y se resume por el afonsmo "'Amcnco para 
los mncncnno5". Al promulga.rsc en lK23 tema la 1nti:nc1on de 1mped1r los pretensiones coloruahst11s curop.:ns en 
Ami:nca. Lutma. sin embargo, po:stc:nonnenti: ha servido paro JUSldicar la hugetnonia poliuca Y c:conomu:a de los 
Estados Unidos i:n el continente amc:ncano, 'l.'er Los Estados t..:mdo.s d~ .·lrn•nca, Historia Univcnal Siglo XXI. 
Volumen 30. 12• c:d1c1on, MCxu:o. 1989, p. 252. 
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embargo, la diversificación se da en el escenario político externo, dado que el 

surgimiento de la diplomacia multilateral le permitió a México tener presencia en 

el ámbito internacional y establecer relaciones con naciones y regiones 

distintas.1 4 • 

Durante la Segunda Guerra Mundial, México se enfrant• a un dilema, por un fado. 

la diversificación la garantiza la autonomi•. y por el otro, la concentración le 

otorgaba un mayor poder de negociación y hacia posible que obtuviera mayor 

provecho a recursos limitados. Ante esta situación se decidió concentrar los 

vínculos económicos con el exterior, a efecto de optimizarlos y al mismo tiempo 

para lograr un equilibrio se adoptó una política exterior independiente, la cual en 

los campos político, cultural y da cooperación se procuró fuera altamente 

diversificad•. En la etapa de la posguerra, nuestro pai~ adquiere importancia por 

su ubicación geográfica, gracias a los adelantos en los medios de transporte. 

Posteriormente, los acontecimientos internos y a nivel internacional, la crisis 

mexicana de 1982 y la mundial de 1989, transformaron profundamente el modelo 

de desarrollo y el panorama internacional. 

Los cambios internos en el país son notorios, de una economía extremadamente 

proteccionista y con fuerte presencia del Estado se pasó a la apertura. la 

promoción de las exportaciones, las privatizaciones y la desreglamentac16n que, 

según el enfoque gubernamental. lo sitúan ante la posibilidad de participar en el 

proceso de globalización e interdependencia que se observa en el plano 

internacional. 

El gobiemo de Carlos Salinas de Gortari desde sus inicios plasmó como una de 

sus prioridades lograr una mejor inserción internacional y fortalecer la posición del 

país en el mundo con el fin de obtener ventajas y beneficios para el desarrollo 

148 Anlomo de Icaza, MLu pohucu Je du·crs1ficuc1on. Una apn.-ciación global", Rll!'vuta ,\/exu:ana dtt Politlc:a E . .:terfor, 
Num. 44, otol'lo 1994, Instituto Matias Romero de Estudios Otplomaucos. Mex1co. p. 79. 
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económico y social del país. Para la consecución de tales fines se consideró fa 

necesidad de diseflar una política exterior que respondiera a las transformaciones 

económicas y políticas nacionales e internacionales. por tal motivo se optó por 

una política activa y diversificada. La diplomacia que México debía seguir tendría 

que caracterizarse por su gran flexibilidad y pragmatismo, promoviendo de 

manera activa los intereses del país. La defensa de los principios fundamentales 

era inamovible, sin emb•rgo se buscaba la atracción da inversiones y la 

promoción de la imagen de México. 

Se establecieron seis objetivos que debía cumplir Ja política exterior: H 9 

1) Preservar y fortalecer la soberanía nacional 

2) Apoyar el desarrollo económico, político y social del país, a través de una 

mejor inserción de México en el orden mundial 

3) Proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero; 

4) Utilizar la cultura mexicana como una de los principales elementos de 

identidad nacional y presencia de nuestro país en et mundo; 

5) Coadyuvar a la proyección de una imagen positiva de México en el exterior; 

6) Apoyar y promover Ja cooperación internacional en todos sus aspectos. 

Una de las estrategias fundamentales para alcanzar los objetivos antes descritos 

fue llevar a cabo la diversificación e intensificación de las relaciones de México 

con el mayor número de paises y regiones posibles, de conformidad con un orden 

de prioridades determin•do por la vecind•d. el volumen de los intercambios, las 

afinidades culturales y políticas. así como las posibilidades de concertación y 

acuerdo mutuo. Asimismo, se pretendía buscar que la política de diversificación 

149 AndrCs Rozcntal. op. cit .• pp. SJ y 54. 
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se orientara hacia aquellos paises y regiones que pudieran servir de contrapeso a 

tos principales nexos que históricamente ha mantenido M8xico, a fin da disminuir 

el riesgo de encontrarse en una posición vulnerable ante un país o grupo de 

paises como consecuencia de haber concentrado los intereses nacionales en 

éstos. 

La importancia que se le dio a la política de diversificación durante la 

administración salinista queda claramente demostrada en lo plasmado en el 

Quinto Informe de Gobierno del presidente Salinas de Gortari en el refirió que: "A 

través de la diversificación damos equilibrio a la intensa relación con nuestros 

poderosos vecinos, acercando a los amigos lejanos y, en particular, a las 

naciones de ( ... ) mayores afinidades culturales e históricas. Diversificación en ta 

política para un mundo de varios centros económicos y uno sólo militar, es 

defensa de la soberanía y promoción de los intereses nacionales en los tiempos 

del fin de la guerra fría". "º 

En la aplicaci6n de la política de diversificaci6n hacia el exterior durante la 

administración salinista se distinguieron principalmente cinco estrategias: 

1) Diversificación de actores.- Se consideraba que era necesario. involucrar a 

todos los sectores de la sociedad: gobierno, empresarios, académicos, 

administrativos y opinión pública. a efecto de llegar a un consenso entre éstos 

para fijar metas, elegir estrategias conjuntas y coordinar acciones en relación 

con la formulación y aplicación de la política exterior. 

2) Diversificación de ámbitos de acción.- Se basa en el hecho de que la 

diversificación de tas relaciones externas de México no se da solamente en el 

terreno político, sino que se ha extendido hacia aspectos económicos, 

culturales y de cooperación. En este sentido, se establecieron intercambios 

1 SO Citado en Antonio d~ lcazn, op. <:ll., p. HO. 
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comerciales con casi todas las naciones del mundo, se amplió la pertenencia 

de México a los organismos financieros, se logró establecer intercambio 

cultural con aproximadamente 30 institutos y centros que difunden los valores 

y tradiciones de México en el mundo. 

3) Diversificación da exportaciones.- Se intentó transformar la composición de las 

exportaciones, por lo que en los últimos ar.os se logró que no sólo abarcarían 

las bienes, sino también los servicios y las inversiones. 

4) Diversificación de instrumentos.- Contempla el empleo de diversos 

mecanismos o instrumentos a nivel internacional. así como la simultaneidad en 

las acciones. Entre los instrumentos usados para la vinculación del país a nivel 

mundial destacan: la diplomacia personal mediante la cual el Ejecutivo Federal 

lleva a cabo visitas a otros países, recibe a Jefes de Estado y de Gobierno, 

participa en reuniones multilaterales y bilaterales; la ampliación de relaciones 

diplomáticas; apertura de misiones diplomáticas y consulados; acuerdos 

comerciales: participación en organismos económicos y de cooperación 

internacional: participación en mecanismos de concertación política; de 

integración regional y en las comisionas binacionales. 

5) Diversificación por regiones.- Está orientada a estrechar vínculos con las 

diversas regiones ·del mundo. a efecto de garantizar que el país no se 

circunscriba a una sola región o un solo grupo de paises y obtener los 

mayares beneficios posibles. Existen critica• a esta política de diversificación, 

dado que en los Ultimes afio• se ha observado un• intensificación en la 

relación con los Estados Unidos, situación que según los especialist•• reduce 

los espacios para llevar a cabo una política exterior independiente. Sin 

embargo, otras opiniones sellalan que la relación con los Estados Unidos y, 

en especial el Tratado de Libre Comercio representa una alianza estratégica 

para México y que además vincula e impulsa otras iniciativas de 
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diversificación. La diversificación por regiones se ha dirigido a cinco zonas: 

América del Norte, Europa, Cuenca del Pacífico, América Latina y Africa, con 

las cuales se pretendido establecer vínculos, para lograr una plen• inserción 

de M•xico en la economía mundial. 

Con la política de diversificación el gobierno afirma que se ha logrado estar en 

contacto con los principales polos comerciales, financieros y tecnológicos a nivel 

internai:ional, adem•s de que en al exterior nuestro país ha conseguido que se Je 

considere como un posible socio comercial, aún cuando ha enfrentado problemas 

económicos y políticos intemos. Se ha reiterado que la política de diversificación 

es un proceso a largo plazo y que los resultados visibles son más cualitativos que 

cuantitativos. Esto es debido a que no obstante se incrementaron los intercambios 

comerciales con todas las regiones, los resultados reales mostraron que Estados 

Unidos continúa siendo nuestro principal socio comercial, sin embargo, es cierto 

que la inversión extranjera se ha increment•do notablemente. 

3.5. DIVERSIFICACION ECONCMICA 

Dentro de la Política de diversificación iniciada a principios de Ja d8cada de los 

ochenta, destaca las estrategias que se instnumentaron con objeto de lograr la 

diversificación de la economía mexicana. A principios de 1982, se inicia en 

México un proceao de transformación del modelo da economía nacional vigente 

que ponía énf••i• en el desarrollo del mercado interno con el fin de reorientar la 

economi• mexican• hacia el mercado intemacional de acuerdo con los principios 

de la teoría neoliberal. 
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De esta manera la diversificación económica abarcó dos vertientes: la interna y la 

externa, las cuales se complementaron, dado que el objeto primordial de la 

diversificación económica ara lograr al fortalecimiento de ros sectores 

productivos. a través de la modernización de la economfa, para lograr insertarla 

en el mercado mundial. 

En el marco de esta política de diversificeción, se le dio énfasis a la apertura 

comercial, en una economía que se había caracterizado por ser cerrada y 

extremadamente regulada. A través de la diversificación económica, que fue uno 

de los aspectos a los que se les dio prioridad, principalmente en el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari. 

Para cubrir los objetivos de la _presente investigación ae hará una semblanza de 

las lineas generales de la Política Económice Interna y Externa de Mé>éico, a 

efecto de conocer desde el punto de vista gubernamental cuales fueron las 

directrices que siguió la diversificación económicm en el periodo de estudio. 

3.5.1. Politice Econó.,,ica lntama de M6alco 

La Política Interna que se ha llevado a cabo de 1988-1994. está basado en los 

principios de la teoría Naoliberal, que se basa en la deducción de la intervención 

del Estado en la economía, la apertura comercial y el fomento a la Inversión 

Extranjera, entre otras medidas. 
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Hasta 1970, la economía Mexicana se caracterizó por el intervencionismo del 

Estado que actuaba como inversionista, empresario, rector, planificador y 

promotor del desarrollo, además le correspondía la regulación de los mercados de 

bienes, servicios, y fuerza laboral. Esta estrategia le valió obtener un crecimiento 

económico sostenido con tasa media anual de 6.3ºAI 1s1durante más de 40 ar.os, a 

partir de 1930. 

En 1982, cuando inició el sexenio de Miguel de la Madrid se pone en marcha en 

México un proceso de transformación del modelo económico a la restauración del 

papel del mercado como mecanismo principal para la asignación óptima de los 

recursos, impulsos de la producción y et empleo se sostenía que además esta 

acción corregiría de manera automática los eventuales desajustes económicos y 

garantizaba la inversión productiva, así como el desarrollo económico para lo cual 

era necesario la transferencia a la iniciativa privad• de las funciones económicas. 

Esta política económica se continuó y consolidó en la administración de Carlos 

Salinas de Gortari que comprendía con la reducción de la injerencia del Estado en 

la economía, la liberación de precios internos, la apertura comercial, la liberación 

de flujos de inversión extranjera la privatización de las empresas estatales, la 

desregulación de los mercados financieros, ta privatización de servicios de 

infraestructura pública, la reducción o eliminación del Estado como rector, 

planificador y promotor del desarrollo económico sectorial, reduciendo o 

cancelando programas de fomento económico sectorial, de infraestructura 

económica y de desarrollo social. 

El estado asumió como su tarea prioritaria lograr la estabilidad de los precios para 

10 cual se llevaron a cabo entre otras medidas, la eliminación del déficit fiscal y 

una política restrictiva. 

1S1 JosC Luis Calva "Fw11:ioncs dd E,.tado en i:l Jesarrollo Económico", ?l.1C:xtco 17 de Junio de 1994, p. 32. 
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A efecto de resolver la severa crisis que atravesaba la economía mexicana al 

inicio del Gobierno Salinista. se instrumentó un gran programa de reformas macro 

y microeconómicas entre las que destacan: El saneamiento de las finanzas 

públicas, la liberación del comercio y de la inversión, la privatización de empresa• 

públicas y la desregulación de la economía. 

Estas reforma• transformaron la economía mexicana, la cual pasó de una etapa 

de proteccionismo con una fuerte intervención del Estado a otra con amplia 

apertura al exterior bajo la iniciativa del sector privado. 

Los principales indicadores económicos que se observaron a raíz de la 

implantación de la estrategia Neoliberal fueron las siguientes: 

Se impuso la austeridad fiscal con objeto de alcanzar la disminución del déficit 

financiero que alcanzó 12.5ºAo con respecto al PIB en 1988 para bajar un 

superávit de 0,5% para 1993;.152; se continuó el proceso de venta de 

empresas estatales: en 1982 eran 1,55 el total da empresas, eran 1988 se 

redujeron a 412 y para 1993 existian solamente 210 empresas.•53, el control 

inflacionario fue el eje fundamental de la estabilidad macroeconómica. En 

1988 la tasa anual de inflación acumulada del Indice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) fue de 51.7%, y a partir de 1991 ésta disminuyó hasta 

llegar a 8º~ en 1993_1s•: en materia de política monetaria persistió el férreo 

control de la liquidez y el manejo de las tazas de interés hacia la baja. A 

principios de 1994 las tasas de interés se movieron fuertemente al alza para 

retener el capital extranjero, así como para controlar el deslizamiento del tipo 

de cambio. 

15::? Raúl Carba1ul Cortés. ••La ..:conomia !\.1cxicana hundida en la reccs1ón"", El Fmanc:u~ro. México. 6 de junio de 1994, 

V ;38 ~i.dcm. 
154 lb1dcm. 
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Durante Jos primeros 3 al'\os de gobierno salinista. la política económica estuvo 

apegada a lo establecido originalmente en Jos programas gubernamentales y el 

desarrollo de Jos principales indicadores rebasaba incluso las metas fijadas 

inicialmente. En este sentido, el crecimiento del PIB estaba programado en 2.9 y 

3.5% entra 1989 y 1992; sin embargo, la realidad superó las proyecciones y entra 

1989 y 1992, al crecimiento económico real alcanzado fue da 3.8% en 

promedio 1•• Esta misma tendencia fue seguida por Ja mayor parta de Jos sectores 

productivos, que dejaron atrás un comportamiento negativo. 

La política económica se planteó en dos fases, dando entre una y otra un 

intervalo para al crecimiento bajo la premisa de que las transferencias da recursos 

al exterior deberían reducirse subat•nci•lmente y la 1:-,·:ersión se incrementaría a 

lo largo del sexenio saJinista. Sin embargo, a partir de Ja segunda mitad de la 

administración salinist•. las variables macroeconómicas entraron en una etapa 

dificil, por Jo que observó una baja inversión y posteriormente se observó un 

deterioro da Ja dinámica de Ja producción. 

De esta manera el comportamiento da la economía se fue alejando del esquema 

que delineaba Ja actuación de Jas variables claves en al mercado nacional, por Jo 

que al gobierno intentó inducir al crecimiento del PIB para revart!r Ja tendencia 

negativa de éste. Pero Jos intentos fueron vanos. dado que para situar al PIB real 

a nivel que originalmente se pretendió en el Plan Nacional da Desarrollo, se 

requeriría de un crecimiento superior a 9% 1se !'."ara cerrar 1994, lo cu•I no fue 

posible, toda vez qua desda al primer trimestre da ase afio se observó que Ja 

recuperación económica no pre-ntaba Jos resultados esperados. 

1 SS Eh·u1 GuUl!:rTCZ ••()es(ll.sc entre la polH1ca Económica y las pnnc1pah:s \'anablcs del crecimiento cconom1co .. , El 
Fi,.ancutro, .\Uxtco J J d~ nra_vo d~ / 994. 9 • .JA. 
156 lbtdem. 
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Como los resultados de la potrtica económica aplicada por la administración 

salinista fueron negativos y desencadenaron en devaluación del paso apenas a 

unos días de iniciado el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, 

éste tuvo qua implantar un programa de ajuste económico, en virtud de que a raíz 

de la devaluación, el país entró en una crisis más sever• que la registr•d• en 

1982, la cual tuvo repercusiones internacionales. 

En agosto de 1995, los resultados del programa de ajuste económico eran muy 

desalentadores, más de 2.3 millones de personas1s7 perdieron su empleo y el 

poder adquisitivo da los trabajadores bajo de una manera alarmante, 

observándose un constante incremento en los precios de los productos y una 

mínima recuperación de los salarios. 

A casi dos allos de haberse implantado el programa de recuperación económica, 

no hay síntomas palpables de su eficiencia, dado que aunque fuentes 

gubernamentales seflalan que se observa una mejoría en la economía y que la 

recuperación as continua el poder adquisitivo de ta mayoría de la población 

continúa bajando considerablemente, el desempleo es muy alto y la produ=ión 

no ha crecido como requiere el pars para ta reactivación real de su economía. 

Aún cuando el gobierno mexicano argumenta que se han tomado· las medidas 

necesarias para corregir los errores cometidos por la administración anterior, en 

ta aplicación de la política económica interna, no se ha visto un cambio drástico 

en las estrategias y acciones en materia económica, continuamente con el modelo 

Neoliberal, sin que se haya prometido otras alternativas. 

157 EJgar Amigón .. Empobrc:c1m1cnto gcnerahzado, costo del ujuste económico, El Flnanci11ro, MeK1co 31 de Agosto 
d~ 1995, p.16. 
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3.5.2. Polltica Económica Exterior de r.t••lco 

La política económica de México que se puso en marcha, a partir del gobierno de 

Miguel de la Madrid. ponía en énfasis en el desarrollo del mercado interno con el 

fin de reorientar nuestra economía hacia el mercado internacional. Por ello, se 

llevaron a cabo divers•• accionas par• lograr este objetivo y para 1986 el país se 

Mabia adherido al GATT y se inició una amplia apertura del mercado interno a los 

flujos comerciales del exterior. 

las medidas da ajuste macroeconómico fueron profundizadas, se inició fa 

desincorporación de las empresas estatales y renegoció la deuda externa del 

.Plan Baker. Antes de 1982, la economía mexicana se encontraba prácticamente 

cerrada a la competencia externa, sin embargo, para 1993 era una de ras mas 

abiertas del mundo y mantenía nexos con las regiones económicas más 

importantes a nivel internacional. 

En M6xico se emprendió un intenso proceso de desregulación y apertura que fue 

notorio en 1985 con la liberación de las importación, el ingreso al GATT en 1986 y 

la nueva reglamentación sobre inversión extranjera en 1989. La apertura de ·la 

economía y el fomento a la inversión extranjera fueron impulsados con mayor 

fuerza en el gobierno salinista, el cual abandono la política de diversificación 

como una de sus prioridades, con el fin de lograr insertar al país a Ja economía 

internacional. 

Los avances fueron muy notorios. con la expedición de la Lay de Comercio 

Exterior en julio de 1993, que organizaba y reúne en un solo ordenamiento legal 

Jos principios que rigen ras operaciones comerciales para la inversión extranjera 

al fijar reglas más claras y simplificar los procedimientos que norman su 

participación en la economía. Entre Jos cambios más notables está la autorización 
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de 1 00% de participación extranjera en ciertas actividades. Para 1993 el país 

había recibido 34 000 millones de dólares, convirtiendo en uno de los 10 primeros 

receptores de inversión extranjera y el primero entre las naciones en desarrollo. tsa 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la política económica externa 

traspasó la política exterior de México, por ello el cambio en el modelo de 

desarrollo y prioridades de los nexos económicos con el exterior, es por ello que 

se ha afirmado que la tan publicitaria diversificación de la política exterior, en si 

no constituyó una política coherente y planificada, si no que sólo se le dio énfasis 

a la expansión de las relaciones económicas exteriores. 

La apertura comercial que se ob-rvó más claramente en 1985 se afianzó a 

través de la aprobación del Tratado de Libre Comercio en noviembre de 1993, el 

cual fue ampliamente difundido por el gobierno como uno de los pasos definitivos 

para lograr la total inserción de México en la economia mundial. 

Como se trató en puntos anteriores es diftcil trazar una clara división entre los 

asuntos políticos y los económicos, es por eso, que los cambios en los vínculos 

económicos con el exterior influyan directamente en la agenda politica 

diplomática. Desde principios de 1980, se intentó dar congruencia al modelo de 

desarrollo económico interno y a la política económica externa, la apertura 

económica interna, iniciada en ta administración de Miguel da la Madrid, Se 

acampanó de medidas económicas internas muy concretas y de nuevos vínculos 

con el exterior dentro de este contexto, México negoció y firmó varios acuerdos de 

libre comercio, siendo el más importante el pactado con Estados Unidos y 

Canadá; ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE); y, buscó estrechar relaciones con los paises que se creyó era 

beneficioso el intercambio y la cooperación. A la fecha, se han negociado tratados 

de Libre Comercio con Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela. 

ISM llom~ro Urius Brnmbtla ... Lu Oli:n:uva Comc...,.ctul d~ la Dtplomacia Mexicana''. Coml!rcto E."Ctenor, vol, no. 12, 
1993. Ml!x1co, pp. 1106. 
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El gobierno de Ernesto Zedillo no ha mostrado indicios de planear un cambio 

radical tanto en la política económica interna y externa, por lo cual se ha 

continuado con las lineas generales de la administración anterior. es por ello que 

se ha seguido impulsando la firma de tratados de libre comercio con los diversos 

paises, entre los que destace el que se est6 negociando con la Unión Europea. 

Como en materia de política económiee intem•. aún no se ob••rv• una definición 

propia por parte del gobierno zedillista, la misma situación se observa en el 

aspecto de política exterior, la cual se refleja sólo como una continuidad de las 

acciones que llevó a cabo la administración salinista no obstante, no se puede 

hablar de una verdadera estrategia de política exterior que concuerde con los 

cambios ciue se viven en el mundo. 

3.. POLITICA DE DIVERSIFICACION HACIA LA CUENCA DEL PACIFICO 

Dentro de la estrategia de modernización de la política exterior difundida 

ampliamente en el sexenio pasado y que no ha variado notablemente en el 

gobierno zedillista, la diversificación fue uno de sus principales inStrumentos y 

dentro de ésta, la que se dirigió hacia las regiones constituyó uno de los puntos 

primordiales aún cuando en la diversificación se contemplan acciones 

simultáneas en todas las regiones de interés para México. 

Si bien Méxica tiene une larga historia de relaciones transpacíficas por sus 

intercambios camerciales con las naciones de la región, desde el siglo XVI, sin 

embargo, como ya se mencionó la• experiencias colonial y de intervención 

extranjera generó que el pais desde principios de siglo se volcará a su interior, y 

se distinguiera por seguir una política aislacionista que coincidió con la estrategia 

que adoptaron otras naciones del Pacifico. En realidad fue en la década de los 
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ochenta cuando la crisis hace reconsiderar a las administraciones 

gubernamentales la idea de reformar las estructuras económicas y la 

instrumentación de la política de diversificación tanto a nivel interno como 

externo. 

Por mucho tiempo la política exterior de M•xico se orientó hacia los Estados 

Unidos, no obstante as en la segunda mitad de este siglo cuando decidió 

establecer relaciones con las naciones del Oriente. En 1962, el Presidente Adolfo 

López Mataos fue el primer mandatario de México en visitar el Pacifico asiático: 

Japón, Filipinas e Indonesia con lo cual inauguró una nueva etapa en los vínculos 

con los país•• asiáticos, reubicando las relaciones históricas con esa región. A 

partir de ese momento, los presidentes mexicanos, exceptuando Gustavo Díaz 

Ordaz. se han preocupado por visitar los países de as• zona y estrechar 

relaciones con eltoa. ''9 

Desda el punto da vista de Luis Miguel Valdivia Santa María la estrategia de 

política exterior hacia la Cuenca del Pacifico se dio en abril de 1988, con la 

creación por acuerdo presidencial da la Comisión Mexicana de la Cuenca del 

Pacifico, que tienen por objeto promover de manera coordinada la participación 

de México en loa distintos foros de cooperación multilateral eje .esa zona, 

principalmente la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), 

hoy Consejo de Coop'eración Económica del Pacifico. Allade que la estrategia 

diplomática mexicana se inició a principios de 1988, con las gestiones tendientes 

a la incorporación formal de M•xico a dicha Conferencia.160 

IS9 HectorCárdenas Rodriguez. op, Cll., 106. 
160 Luis Miguel Valdiv1a Santa Mllf'ia. "Stlltus-quo geopolítico en la Cuenca del Pacifico. Ayer y hoy: pc...,-spcctiva 
mexicana" en La lnserc1on de Mé)l{.ICO, A.menea. Luttna y As111 en la Cu.:nca del Pacifico. op. c11 .. , p. 21. 
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En la Cuenca del Pacífico se ha aplicado de manera plena las estrategias de 

diversificación, dadas las características e importancia que la zona presenta para 

México. Estas estrategias se han orientado principalmente hacia los países 

asiáticos del Pacífico y han abarcado desde la diversificación de actores, toda vez 

que han participado todos los sectores del país tanto en comisione• como en 

reuniones de los organismos regionales que existen en la zona del Pacifico, hasta 

la diversificación de campos de acción que se ha referido a intercambios 

comerciales y su adhesión a organizaciones financiera• de esa región. Asimismo, 

se ha hecho esfuerzos por diversificar las exportaciones de bienes y servicios 

hacia la Cuenca del Pacifico. 

En cuanto a la diversificación de mecanismos, México ha utilizado la diplomacia 

personal, llevando a cabo ".'isitas a los paises que consider• clave para su 

desarrollo, del mismo modo, ha dado prioridad a la apertura de embajadas a 

consulados en la Cuenca del Pacifico. también se ha entablado negociaciones, 

principalmente en el marco del mecanismo de cooperación Asia-Pacifico (APEC). 

para lograr acuardos de libre comercio. Asimismo, se est• participando 

activamente en las principales organizaciones de cooperación de la Cuenca del 

Pacifico: Consejo para la Cooperación Económica del Pacifico (PECC), Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacifico (PBEC) y al mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), de los cuales ya es miembro. 

De manera global, la estrategia de diversificación por región aplicada a la Cuenca 

del Pacifico se ha caracterizado por presentar dos vertientes: en el ámbito 

multilateral con su participación en los mecanismos de cooperación de la zona y 

en el ámbito bilateral con su presencia a través de nuevas representaciones 

diplomáticas, consulares y financieras. 

-·---·-·---·_.. .... ~.~-~--- -~------·---------~-··-----.--..,.,__,__ __ .,__""'-·-----...... .-..---....... - .... -..ui. 



3 .•• 1. EstrMqla• bilateral•• da M6xlco en la Cuenca del Pacifico 

Entra las acciones bilaterales destacan: las visitas de Jefes de Estados y de 

Gobierno da Japón, China, Corea. Malasia, Indonesia, Singapur y Nueva 

Zelandia; de la misma manera. el Presidente Satinas de Gortari realizó dos giras a 

esa zona. en 1990 visitó Japón. Singapur. Austria y China, y en 1993 nuevamente 

Japón y China. También se ha observado un incremento de la inversión extranjera 

a nuestro país proveniente de los paises asiáticos y los mismo ha sucedido con 

las relaciones comerciales con estos paises. Durante al periodo de 1989-1994 se 

suscribieron diversos instrumentos de cooperación entre ellos dos tratados, 12 

acuerdos, tres convenios relativos a actividades económicas, financieras y 

comerciales con Austria. Corea del Sur. China, Japón. _Nueva Zalandia, Malasia y 

Tailandia. En este mismo periodo se abrieron cuatro embajadas en: Tailandia, 

Malasia. Singapur y Nueva Zelandia, así como dos consulados en: Osaka. Japón 

y Shangai. China. 

De esta manera se cuenta con 1 O embaj•das recurrentes y cuatro ccnsulados 

generales, además se han abierto oficinas públicas de otras dependencias del 

gobierno federal como: el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Nacional 

Financiera, Petróleos Mexicanos, entre otras. t61 

Dentro de la apertura comercial adoptada por el gobierno mexicano se pretendía 

diversificar los nexos internacionales del pais, como se ha asentado en párrafos 

anteriores. por ello. el acercamiento con la región asiática se ha tomado como un 

asunto de trascendencia, asimismo, la vecindad con Estado Unidos, potencia de 

gran importancia y peso en la Cuenca del Pacífico a nivel mundial, constituye un 

factor de influencia decisiva en las estrategias mexicanas. 

161 lbadcm., p. 88. 
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Diversos analistas coinciden en ser\alar que existe relación entre los progresos de 

la presencia de México en la zona del Pacifico y el avance de las rel•ciones 

económicas con América del Norte que han derivado en la ratifie9ción del Tratado 

da Libre Comercio. En la politie9 exterior que México ha desarrollado en los allos 

recientes se observa que se ha intentado el acercamiento simultallneo con todas 

las region•• del mundo, a efecto de fortalecer las relacionea económicas, 

financiera•. comercial•• y polítie9s con éstes. La posición geogr6fie9 del país ha 

favorecido este estrategia, dada su pertenencia natural a le Cuene9 del Pacífico y 

los viejos vínculos que h• mantenido con eUa. 

Respecto a la diplomacia multilateral, la actividad hacia el Pacífico as reciente, 

dado que en 1988 México no pertenecia a ninguno de los mecanismos de 

integrmción de ••• región; sin embargo, se intenaificmron los esfuerzos para 

incrementar le presencie del peía en tele• foros y pare 1994 se forme parte de 

todos los principal•• foros del Pacífico: ConsejO pera la Cooperación Económica 

del Pacifico (PECC), Con-jo Económico de le Cuene9 del Pacifico (PBEC) y al 

mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Dentro de los últimos viajes del Presidente Salinas de Gortari fue el que realizó a 

Indonesia, con al cual cerró su agenda internacional, donde se reunió con otros 

17 jefes de Estado tratando tema• de gran trascendencia relativos a la creación 

para el 2020 de una zona de libre comercio entre los paises miembros del 

mecanismo de Cooperación Económie9 Asia-Pacifico. (APEC). En noviembre de 

1995, al Presidente Emesto Zadillo viajó a Osake, Japón, durante asta visita el 

tema central fue Ja continuación de las negociaciones para crear lo que seria la 

zona más grande del mundo.162 

162 lb1dc:m., p. 36 
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El gobierno de Ernesto Zedillo se ha caracterizado por continuar las líneas 

generales establecida• en el sexenio anterior en relación a la diplomaci• bilateral 

y multilater•I. La visit• del Primer Ministro de Japón, Ryut•ro H•shimoto, en 

agosto de 1996, se circunscribe dentro de esta gira que re•lizó por Am•ricm 

Latina con objeto de estrech•r vínculos con la región y evitar posibles obst6culos, 

desda su perspectiva, por parte del Tratado da Libra Comercio y del Mercosur, 

con México se suscribieron diverso• acuerdos bilateral•• que incluyeron un 

crédito por parte da Japón qua ascienda a e.si un billón de dólares, la intensión 

es estrechar aún más las relaciones entre estos dos paises. En la visita se trató 

también el tem• de la liberación del comercio, a través de la APEC y de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el deseo de expandir del 

comercio mediante negociaciones bilaterales.16J 

163 Francisco POJTa. et. al .• "Rechaza Zcdlllo que sea el Tr.itndo un bloque cernido" El C.:niv~nal. México. 22 de ososto 
de 1996. pp. l. IS. 
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ca••.,•••• 
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL ACERCAMIENTO DE MilXICO HACIA LA 

CUENCA DEL PACIFICO. 

4.1. BALANCE DE LA POLITICA EXTERIOR DE MUICO HACIA LA CUENCA 

DEL PACIFICO 

La polltica exterior de un país es un concepto muy amplio, abarca aspectos 

políticos, económicos, diplomáticos, acad•micos y culturales, entre otros. En un 

mundo donde se observa una tendencia hacia la globalización y la apertura 

comercial, asi como la división del mundo en bloque• comerciales, resulta dificil 

desligar los aspectos políticos y económicos, por lo que los limites entre las 

relaciones comerciales y de política exterior entre los paises son prácticamente 

inexist8ntes. 

En el caso de México, principalmente desde la década de los ochenta ha 

mostrado interés por modernizar su política exterior como consecuencia de tos 

problemas económicos y políticos internos a los que se ha enfrentado, así como 

para estar en posibilidades de dar la cara a los cambios que se observan en el 

panorama internacional. Según los estrategas gubernamentales de la polltica 

exterior mexican•. ésta ha respondido al interés nacional del país en 

correspondencia directa v real a las necesidades internas y externas que en 

determinado tiempo y espacio ha enfrentado M•xico, considerando al mismo 

tiempo et contexto en que se desenvuelve ta sociedad internacional. 

, .... 



La aseveración anterior es muy convincente como referencia teórica, sin 

embargo, la realidad supera cualquier expectativa. En este contexto, la política 

exterior hacia la Cuenca del Pacifico, como la acción de diversificación política y 

económica ideal para México, no es la excepción y ha traspasado todo lo escrito 

de una manera vertiginosa. 

La Cuenca del Pacifico como una opción de diversificación para el pals, se 

convirtió en un concepto de moda desde el comienzo de la década de los ochenta 

e incluso se llegó a manejar como la panacea para México. es por eso que 

algunos analistas internacionales consideran que este tema aún se mantiene 

dentro de los de actualidad a nivel mundial, aunque ha adoptado nuevas 

connotaciones tanto en el ámbito intemacion•I como. en el interno, dado que las 

condiciones han cambiado. 

En el contexto intemacional, la Cuenca del Pacifico sigue conaideréndo- como 

una de las regiones que tendrén que deaempel'lar un papel importante en los 

al'los futuros, dado que se hace referencia a ella como una de las regiones que 

dominarén el mundo en el siglo XXI. No obstante, que a esta región se le continúa 

asignando un papel preponderante en el ámbito internacional, como ha sido 

desde que los altos niveles de crecimiento de algunos de estos paises, hicieron 

que el mundo centrará .su atención hacia esa zona y surgieran miles de teorías 

comentarios, estrategias, opiniones y estudios que enfocaron los acontecimientos 

de la región desde los diferentes puntos de vista. Pero, las condiciones y por 

ende, las prospectivas han cambiado como consecuencia de que los actores 

internacionales ya no son loa mismos de hace dos décadas y méa aún en los 

últimos 7 al'los, el panorama internacional ha dado un giro de noventa grados. 
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Por lo ciue toca a la situación interna de México, en los dos últimos años todas las 

consideraciones políticas, económicas y soci•I••. asi como las prospectiva• mas 

agudas y analiticas han sido superadaa. Por ello, el periodo de estudio que 

abarca la presente investigación es un tanto difícil sin embargo, lleno de 

posibilidades de enfoque toda vez que aunque inicia en una etape que se 

presentó dificultades para el pais, abarcó ciclos que fueron desde el acceso al 

primer mundo • nivel internacional hasta la debate económica y política interna, 

con sus respectivas consecuencias internacional••· 

Por todo lo anterior. para lograr llevar a cabo un balance de los alcances de la 

política exterior de M6xico hacia la Cuenca del Pacifico se reciuiera plasmar todos 

los aspectos qua intervienen en su desarrollo. 

Así, se abarcarán tanto las supuestas ventajas ciu• tiene el país para lograr una 

inserción ben6fica en la región del Pacifica, sus relaciones transpacíficas, como 

las principal•• estrategias para incorporarse a los foros de integración regional. 

4.1.1. Poalcl6n Eatrat ... lca da Másico anta la Cuenca dal Pacifico: ¿Mito o 

Realidad? 

Es durante la década de los ochenta. cuando la idea de la Cuenca del Pacífico. 

como una zona llena de posibilidades para México toma fuerza y se empiezan a 

ver los esfuerzos por parte del gobierno en tumo para lograr un acercamiento con 

esa región. A partir de e- momento las administraciones gubernamentales 

subsecuentes se guiarán por ese mismo objetivo global. 
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El discurso qua vendieron estos gobiernos a todos los sectores de la sociedad 

mexicana fue el concepto de que afianzar y estrechar las relaciones principales 

motores económicos de la Cuenca del Pacifico, traerí• como consecuencia que 

México se benefici•r• directamente con la bon•nza y crecimiento económico de 

esas naciones, logrando con ello, la diversificación económica y política de 

nuestro país a nivel internacional lo que derivaría tambi•n en una disminución 

paulatina de la excesiva dependencia de M6xico hacia los Estados Unidos. Lo 

anterior redundaría de fa miam• m•nera, en una expansión de la economía 

interna y saneamiento de éat•. asi como un mejoramiento d•I nivel de vida da la 

mayoría de loa mexicanos, con la consabid• generación de empleos. 

Esta posición fue m•• acentuada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el 

cual una da tas constantes durante el transcurso de su mandato, fue explotar las 

actividades realizadas para establecer vínculos con los países del Pacifico y 

difundirlas ampliamente a nivel nacional =mo internacional. Se llegó incluso a 

manejar que con el cambio de la estrategia económica se lograría que M6xico 

creciera como una economía más abierta, siguiendo el ejemplo de los paises del 

Pacifico asi•tica, lo• cual•• alcanzeron su crecimiento exportando e importando, 

así como dando la prioridad a la interrelación económica con otros paises. La 

estrategia de las naciones asiáticas fue ampliamente utilizada por todos los 

círculos políticos del país, asegurando que ésta podría utilizar esta misma 

estrategia para consolidar el crecimiento de las relacionas económicas y 

comercial•• que realizan en el país Japón, Corea, y otros paises de la zona y que 

además con la toma de conciencia de los empresarios mexicanos de las enormes 

oportunidades que existan en la región y al paulatino crecimiento de los 

empreurios de los paises asi6ti=• respecto a las ventajas de invertir en M6xi=. 

se obtendría un aumento en las relaciones comercial•• con la Cuenca del 

Pacifico.16• 

164 La postura del gobu .. "'f'tlo hac1a la Cuenco Jcl Pw:::ifico se ve claramente en: ••Defuuc1oncs de la politica cxtcnor de 
Mcx1co··. Te~t'" d' Poli/lea Exunor, NWn. 3, Secretaria de Relaciones Extcnores, Mé:iuco, l 989, pp. 18 Y 33. 
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Es indudable que el auge económico y el peso político que alcanzó la Cuenca del 

Pacifico a nivel internacional, además de la problemática económica intema y el 

rápido dinamismo del panorama internacional, influyeron decisivamente en los 

programas económicos y políticas de Má1dco. El éxito económico de los NIC ·s fue 

uno de los puntos focales que incidieron en la estrategia de desarrollo del 

gobierno mexicano y como ya•• seftat6 fue uno de las argumentos más utilizados 

por éste para sustentar las acciones en este sentido ante la opinión pública, 

social y polltica del país. 

Las acciones para modemizar la economía de México se observan de manara 

clara a partir de la década de los ochenta, con la apertura de la economla a nivel 

internacional a efecto de hacerla más competitiva, integrándola al mercado 

mundial y tomando como ejemplo el modelo exportador de los paises asiáticos. 

Desde el punto de vista de la retórica y del contenido de programas y documentos 

técnicos del gobierno todo parecía indicar que era el camino adecuado para 

lograr la diversificación económica interna del país dentro de una estrategia más 

amplia que incluía incrementar a nivel internacional la presente economía y 

política de México. 

Una de las criticas que recibió el gobierno fue en el sentido de que se manejó a la 

Cuenca del Pacifico como una panacea a los problemas económicos que 

enfrentaba al país, sin que se analizaran de una manera más profunda, se utilizó 

como uno de los elementos principal•• para apoyar la política de acercamiento a 

esa zona, el hecho de que por su situación geográfica México pertenece de forma 

natural del P..:lfico, además de que su ubicación se ha considerado estrat•gica, 

incluso en el aspecto geopolitico, al contar también con aguas en el Océano 

Atlántico lo que permite ser una vía nada despreciable para el comercio y la 

comunicación interoceánica. Sin embargo, se soslayaron algunos aspectos que 

han sido fundamentales en el acercamiento de Máxico hacia la Cuenca del 

Pacifico como es el caso de que las condiciones de México son diferentes a la• 

de los países asiáticos. 
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Los inconvenientes y deficiencias de la política da modernización económica no 

tardaron hacerse presentes. A finales del sexenio de Miguel de I• Madrid ya eran 

visibles los estragos de esa estrategia, como bien lo resuma Merí• Antoniet• 

Benejam al afirmar que " ... ast• intención modemizadora ha traído como 

consecuencia el deterioro sostenido de la economía nacional, el declinemiento 

acelerando de los nivel•• de vida de la gran mayoria de los mexicanos y por tanto 

una seria amenaza de inestabilid.cl politica".1 6 ' 

Si bien se ha afirmado que en M6xico se viven las consecuencia• del 

"'agotamiento del modelo neoliberal'', esto no puede ser del todo cierto, dado que 

el neoliberalismo aún est• en transición y no es correcto habler de su agotamiento 

cuando aún no se h• puesto en marcha todas las linees de acción que contempla 

dicho modelo. Por ello, la crisis política y económica que se observó de manera 

más evidente al término del gobiemo de Carlos Salinas de Gortari, en realidad se 

debió a las medidas adoptad•• par esa administración par• consolidar en México 

el neoliberalismo, de esta manera no se puede afirmar que este modelo se haya 

agotado, sino que la forma en la que sa instrumento en el país no fue la 

adecuada, toda vez que no - consider•ron lo• costo• políticos, económico• y 

sociales que traerían como conaecuencie dich•• medid••. 

Durante la administración salinista se retomó con mayor fuerze las postulados del 

neoliberalismo que a grandes rasgos, se refieren a la disminución de la 

intervención del Estado en la economla, la apertura comercial, la privatización de 

las empresas estatales y la liberación de los flujos da inversión, entre otros. En el 

marco de estai política se inscribieron las estrategia• de diveraificmción a nivel 

intema y par ende hacia el exterior, que contemplaban la apertura del comercio 

exterior así como el incremento de las importecionea y exportaciones, al 

conseguir una economía san• y pujante con el consecuentemente mejoramiento 

del nivel da vida. 

165 Ma. Antonieta Benejam. '"El Pac1tico, eje politu:o mternacaonal .. , Relacion•~ lnl•mac1onal.i, op. cit., p. 42. 
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Sin embargo, los objetivos que se plasman en un programa da gobierno, así como 

las estrategias para la consecución de éstos, no siempre están acordes a la 

realidad ciue vive el país y por consiguiente no llegan a cumplir- cabalmenta. En 

este sentido, la modernización económica con sus princip•I•• plantaamientos no 

ha correspondido a las necesidad••. recuraoa, condicione• históricas y política• 

si coma requerimientos soci•l•• y económicos de M*xico. 

La creencia de que el pais podría llevar a cabo una estrategia similar a los paises 

asiáticos del Pacifico, increment•ndo sus export•ciones y loa vínculos 

económicos con ellos se ha tropezado con diversos obstáculos por las 

limitaciones y deficiencias del modelo neoliberal, así como por los 

acontecimientos políticos y sociales; sin embargo tambi•n h•n sido determinantes 

los puntos débiles y objeciones que se desprenden del modelo de 

industrialización seguido por los NIC'S. 

En este tenor, el análisis que llevó a cabo Daniel Toledo sobre el modelo 

exportador asiático abarca de manera acart•d• el tema afirmando ciue se ha 

hablado mucho del éxito económico de los paises asiáticos como lo muestran I•• 

estadísticas, además de ciue se maneja como ejemplo y como solución para otros 

paises sobre todo en vías de desarrollo, por ello, se han minimizado las 

contradicciones, limitaciones y el costo social que tr .. consigo este modelo, et 

cual no debe adoptare sin llevar a cabo un análisis más profundo y critico, 

además de que se requiere tener presentes las diferanciss históricas y culturales 

con los paises asiáticos. Una de las aseveraciones de importancia que hace este 

analista es el hecho de ciue aún en contra de la postura propagandista de los 

defensores de e .. s estrategias, en los paises asiáticos, el Estado juega un papel 

central y protagónico en la actividad económica. 166 

166 Darucl Toledo, "'El modelo exportador ..... ", op. cit .• pp. 48, 52 y SS. 
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El acercamiento hacia los paises de la Cuenca del Pacífico por parta de México 

constituye un• opción viable y aconsejable, sin embargo, no ea la única ni 

tampoco es una fórmula infalible para todos sus problemas principalmente 

económicos; da esta manera se considera que se debe seguir con la política de 

diversificación hacia los p•í••• de ••• región, no sólo loa aai•ticoa, sino t•mbién 

con los de Oceanía, como Nueva Zelandia y Australia, los cuales han despagado 

como potencias medias y han tenido en los últimos ai'los un desarrollo favorable. 

Al estrechar vínculos con lo paises da la Cuenca del Pacifico, México, podría 

establecer una verdadera relación da intercambio comercial, tecnológico y cultural 

con ellos, sin olvidar las limitaciones que tiene M•xico desde al punto da vista da 

la economía y política interna, asi como los reclamos sociales cada vez más 

insistentes. 

La expansión económica de los paisas asi•ticos no es un mito, es una realidad, 

como lo es también la importancia y peso qua han adquirido estos y en su 

conjunto la Cuenca del Pacifico, a nivel internacional. Sin embargo. aunque desda 

el punto da vista geopolítico México tiene una posición envidiable, la explotación 

de ésta para su beneficio hasta la fecha no ha sido muy clara, dando qua es cierto 

qua se han estrechado los vínculos económicos, políticos y culturales con 1.os 

países da asa zona, y se ha logrado al traer inversiones de parte de ellos, pero 

las limitaciones económicas del modelo mexicano, así como los problemas 

políticos han frenado la obtención da mayores beneficios, aunado a qua tas 

condiciones que originaron el crecimiento económico de los paises asiáticos, 

tanto a nivel intemo como externa san diferentes. 

Para conocer las circunst•ncia• internas y externas qua han influido en la 

actuación, acercamiento a interrelación da México con las naciones de la Cuenca 

del Pacífico, en los siguientes apartados se haca un an•lisis de las relaciones 

transpacíficas da México y su participación en los foros da integración y 

cooperación regional, la posición da M6xico anta un mundo global, la actual 
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situación económica y política interna, así como la relación que se tiene con los 

Estados Unidos y las perspectivas para México en su inserción en Ja Cuenca del 

Pacifico. 

Las vías marítimas han sido desde siempre el medio de intercomunicación entre 

las culturas; se han utilizado para las conquistas coloniales, los intercambio de 

mercancías, el tránsito de personas y en la actualidad forman parte de la red de 

interrelaciones económicas y comerciales que se efectúan a nivel mundial. 

México, cuya situación geográfica le permite tener acceso a los Océanos Pacifico 

y Atlántico, tiene una vasta historia de relaciones, intercambios y contactos a 

través de estas aguas, que le han permitido enlazarse tanto con las civilizaciones 

occidentales como orientales. Por lo que respecta al Pacifico, las relaciones de 

México con esa zona se remontan al siglo XVI. con motivo de la expensión 

colonial espaflola, toda vez que la conquista y colonización de Filipinas se llevó a 

cabo desde tierras mexicanas en 1564. 

A partir de este hecho se inició el comercio entre el continente americano y Asia, 

a través de embarcaciones conocidas como Nao de Acapulco o Galeón de Manila 

que viajaron entre 1565 y 1815 desde el puerto de Acapulco hasta Manila. De 

México los galeon•• llevaban plata y oro aculladcs, que eran utilizados por la 

administración de la Nueva Espat\a en Manila (estas monedas tuvieron una 

amplia circulación en China y Japón, principalmente), adem•s. transportaban 

productos agrícolas como: maíz, frijol, tomate, cacahuete, tabaco, chile, así como 

algunas artesanías de Manila se traían mercancías diversas: sedas, marfiles, 
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porcelanas, té, casimires, bordados, especies y ornamentos procedentes de 

China, Japón, Málaca, Camboya, Tailandia e India. ••7 

A raíz da la independencia de México, los intercambios con el Pacifico 

disminuyeron y a nivel mundial se vivió una etapa colonial y neocolonial 

impulsada por las potencias emergentes durante los siglos XIX y XX en la región 

Asia-Pacifico. La repartición del mundo por los paises europeos, el estilo de la 

Primera Guerra Mundial, el debilitamiento de Europa, los movimientos de 

descolonización, aunados a una Segund• Guerra Mundial, el surgim•ento de la 

bipolaridad y el esquema impuesto por la guerra fria, donde se observan dos 

sistemas políticos, económicos e ideológicos a nivel mundial en clara lucha y 

contraposición, influyeron decisivamente en la evolución de las naciones del 

Pacifico, que en su mayoría sufrieron las consecuencias de todos estos procesos, 

tos cuales fueron determinantes para llegar a su desarrollo actual. 

Estos acontecimientos influyeron decisivamente en el acercamiento de M6xico 

hacia esa zona, toda vez que se registró un periodo en el que las relaciones del 

país con las naciones del Pacifico eran casi inexistentes, concretándose sólo a 

contactos ocasionales o accidentales. Sin embargo, con Japón se mantuvieron 

nexos más estrechos y constantes, incluso el gobierno mexicano, con base en el 

principio de la igualdad jurídica de los Estados. fue el primero eh establecer 

relaciones diplomáticas con Japón en 1888. 

Hasta el gobierno del presidente Adolfo López Mateas es cuando se observa 

cierto inter6s por aproximarse a los paises del Pacifico asiático, por lo que se 

establecieron lazos amistosos con algunos de ellos. en especial con Indonesia Y 

Filipinas, Ademés, en esta misma administración se hicieron intentos por 

diversificar el comercio exterior mexicano y disminuir la excesiva dependencia del 

167 Luts Miguel Vald1vu1 Swttn Mana, op. cit., p.J, Gudlcnno Garccs Contrcras en Alejandro Alvarcz Y John Boncgo 
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.mercado de Estados Unidos; la versión gubernamental enfatizaba en lograr una 

apertura de México hacia el mundo, impulsando una política exterior activa. Aún 

cuando estos propósitos, no fueron parte de una eatrategie bien definida y 

concreta destinada a ampliar los vínculos con esa región, si se vio inter6s por 

obtener beneficios de intercambio primordialmente económicos con las naciones 

asiáticas del Pacifico, dado que en esa época dichas naciones en su m•yorfa se 

encontraban en una etapa de descolonización, habían vivido procesos 

revolucionarios y se encaminaban hacia el progreso y ta modernidad. Aunado a 

ello se observaba el resurgimiento económico japonés. 

Dentro de los intereses antes sar'lalados destacan las •=iones implementadas 

por el Banco Nacional de Comercio Exterior, que de conformidad con el Plan 

Acción Conjunta en el Comercio Exterior de ~xico organizó una Misión 

Comercial de Oriente que partió de M•xico el 3 de abril de 1964 y regresó el 16 

de mayo del mismo ar'lo. La misión se integró con representantes del sector 

público y privado y tenía como objetivo primordial explorar los mercados de 

Japón, Hong Kong y la República Popular China, asimismo, se pretendía recopilar 

información económica general y de los sistemas, así como de los mecanismos de 

comercio exterior de cada uno de esos paises; con ello se buscaba sentar las 

bases para un comercio sólido y vigoroso con los paises visitados. 1 6~ 

Esta misión constituyo una estrategia que no fue debidamente explotada y 

aprovechada por el gobierno, siendo que contenía los elementos esenciales para 

continuar una políticai exterior que contemplara la diversificación de las relaciones 

económicas y políticas como factor primordial para M•xico en el contexto 

internacional. Esta acción contempló dos aspectos importantes: incluir en la 

misión tanto a representantes gubernamentales como del sector privado y la 

necesidad de conocer de manara directa las posibilidades de intercambio 

168 Banca Nuc1anal de Camcrc10 E)l{.tcnor, S.A.,.\lis1ón de On~nte. México, 19, pp. 13~15. 



comercial con las naciones del Pacifico asiático, a través de contactos 

personales. 

Si estas acciones fueran continuas y amplias, como parte de una estrategia 

integral hacia esa región, se tendrían resultados mlis favorables en el ámbito 

comercial que los ahora logrados, sin embargo, no hay que olvid•r que entre las 

circunstancias que intervinieron para que no se siguiera est• líne• de acción 

están las relativas a los cambios de gobierno y la falta de un programa que 

garantizara la continuidad de los planes y acciones de las administraciones 

precedentes, así como los conflictos políticos internos que tuvo que afrontar el 

país ~· la falta de una política económica que considerara la diversificación de 

exportaciones, el formato de la industrialización y Ja modernización económica 

como punta de lanza para estar en posibilidades de competir y obtener beneficios 

en las relaciones con esos paises. 

Con posterioridad el gobierno de Adolfo López Matees se llevaron a cabo 

acciones para mantener contacto con los paises de la Cuenca del Pacífico, 

principalmente se realizaron viajes presidenciales a los paises considerados 

prioritarios para Mlix!co. Si bien las visitas efectuadas por Luis Echeverria, José 

López Portillo y Miguel de la Madrid, afirmaron la presencia mexicana en es·a 

área. es hasta el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari cuando se da 

impulso al acercamiento con el Pacífico y se delinea una estrategia más definida 

de política exterior hacia esa región. Se intentaba intensificar las relaciones con 

esa región como un medio para diversificar y ampliar los espacio para el mercado 

mexicano y tener la posibilidad de acceso a tecnologías modemas más 

avanzada•.169 
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Cuando se habla de la importancia y posibilidades favorables que representa la 

Cuenca del Pacifico para México, automáticamente se tiene la idea de que están 

refiriendo a los principales paises asiáticos de la región: Japón, Chin•. los N1c·s 

y en menor medida los miembros de la ANSEA, por lo que se ha soslayado a los 

demás países que integran la región del pacifico a excepción de Estados Unidos 

que también pertenece a ésta y desde siempre se ha distinguido por ser el 

principal socio comercial de México, así como de CanadlÍ que con el TLC ha 

cobrado importancia para et país. Aunque en los últimos tiempos se han 

implantado acciones para activar las relaciones con los paises de Oceanía como 

Nueva Zelandia y Australia, éstos junto con América Latina han sido 

prácticamente relegados de las lineas de acción de la politicm exterior mexicana. 

Lo anterior ha generado que se desaprovechen oportunidades para lograr una 

verdadera diversificación de las relaciones exteriores de México. 

Aún cuando existen posturas defensora• de loa beneficios que ha reportado a 

México el intercambio comercial con loa p•i••• de la Cuenca del Pacifico, qua 

manejan de manera intencion•d• algun•• cifr•• como las relativas al intercambio 

comercial con Jos paises de esa región en su conjunto, a finales de Ja década 

pasada, que muestran que al 74°.4 de las exportaciones mexicanas se destinaron 

a esa zona. De igual manera se menciona qua el 77% da las importaciones·da 

México provinieron de Pacifico. Si se analizan detenidamente estos datos, se 

observa que consideran también al comercio con los Estados Unidos, siendo que 

dicho intercambio, como ya se mencionó, ha sido inherente a la historia comercial 

mexicana. Si se prescinde de las cifras de este intercambio, resulta que las 

exportaciones a la Cuenca del Pacifico sólo asciendan al 6ªAa, mientras que las 

importaciones son del 10ºAI. Por lo que respecta a la inversión extranjera de Jos 

paises de esa región, que ha sido también exaltada en círculos del gobierno y 

empresariales, los datos estadísticos muestran que en México dicha inversión 

proviene principalmente de Estados Unidos, la cual concentra el 72°A» y la de 

Japón alcanza el 2ª/o del total. Por último, en cuanto a la deuda externa casi la 
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mitad de ésta se contrajo con paises de la Cuenca del Pacifico. incluyendo a 

Estados Unidos y Japón.•7o 

4.1.3. Participación da M6•ico an ID• Foro• da lntagraci6n Regional 

Desde ta década de tos ochenta, México manifestó interés por participar de 

manera activa y obtener mayor influencia en los foros de cooperación regional de 

la Cuenca del Pacifico, derivado de la modernización económica y política 

abanderada por tas administraciones gubernamentales. Las estrategias 

orientadas a lograr la diversificación de las relaciones económicas y diplomáticas 

han considerado de manera importante la necesidad de fomentar la participación 

mexicana en tas organizaciones regionales de cooperación, como un medio de 

lograr la inserción a los procesos de integración de la Cuenca del Pacífico. 

El objetivo antes descrito de lograr et involucramiento de México en tos foros de 

cooperación regional y garantizar con ello que el país participe activamente en 

esos procesos, desde el punto de vista de metas y propósitos de los planes de 

gobierno constituye u~a premisa fundamental y congruente, sin embargo, aún 

cuando se ha logrado que México sea miembro de las principales organizaciones 

del Pacífico, como resultado de diversos acontecimientos internacionales y 

circunstancias como tas relativas a la apertura que se dio en los foros regionales 

del Pacifico, aunque fuera tímida. a tos países latinoamericanos. es innegable que 

la actuación meJCicana en dichos foros est• supeditada a factores más complejos 

e inciertos. 

170 IbiUcm .• pp. IS9. 160. 
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El periodo que abarca la presente investigación ha sido rico en acontecimientos 

de trascendencia tanto nacionales como internacionales, por 10 que aún cuando, 

muchas estrategias y objetivos aparentemente sean los mismos, las líneas de 

acción para llevarlas a cabo, así como la óptica de análisis deben ser diferentes, 

toda vez que no es lo mismo interactuar en un mundo bipolar, en el cual 

prevalecían dos potencias mundiales Que marcaban las directrices a los demás 

paises, que manejarse en un escenario multilateral y que tiende a globalizarse. 

De esta manera, los antecedentes de I• entrad• de M•xico a las organizaciones 

del Pacífico, es importante para sentar un marco de referencia, sin embargo, no 

se pretende sólo hacer una investigación descriptiva, sino despertar suspicacia y 

plasmar algunas consideraciones, fomentando a la vez que se busquen otros 

enfoques para entender el fenómeno de integración en el Pacifico. 

Desde un enfoque gubernamental, se ha alardeado de que la incorporación de 

México a los esquemas de cooperación de la Cuenca del Pacifico ha sido todo un 

éxito, de este modo. se toma como un triunfo de I• diplomacia mexicana, toda vez 

que se considera que gracias a la recuperación de la imagen da la política 

exterior mexicana fue posible conseguir acercamientos importantes con los paises 

asiáticos, con los cuales se comparten ínter•-• políticos comunes. Además, se 

ha enaltecido el pragmatismo político de la administración de Carlos Salinas de 

Gortari por haber logrado el apoyo de Estados Unidos y Japón para ·incorporarse 

a las principales organizaciones del Pacifico: Consejo de Cooperación Económica 

del Pacifico (PECC), Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico y el 

mecanismo de Cooperación Económica del Pacifico Asiático (APEC). 

Para conocer da manera más objetiva los alcances y repercusiones que han 

tenido las acciones de carácter multilateral en la Cuenca dal Pacífico, es preciso 

tomar en cuanta cómo ha sido el proceso de incorporación a estos esquemas por 

parte de M•xico. Es por eso que en los apartados siguientes se hace una breve 

semblanza de dichos procesos. 



4.1.3.1. Conaejo de Cooperaci6n Econ6mlca d•I Pacifico CPECC) 

La estrategia diplomática de México para lograr su inserción a la Cuenca del 

Pacifico se inició a principios de 1988, con las gestiones tendientes a ta 

incorporación formal del país a la entonces Conferencia de Coos:»eración 

Económica del Pacifico (PECC). En este tenor, al 15 de abril de 1988 se creó por 

acuerdo presidencial la Comisión Mexicana da la Cuenca del Pacífico, con objeto 

de que ésta promoviera de manera coordinada la participación de México en los 

diversos foros de cooperación regional. principalmente en la PECC. 

La Comisión Mexicana de la Cuenca del Pacífico tiene un carácter 

intersecretarial, tripartita y permanente (está conformada por representantes de 

los sectores gubernamental, acad•mico y privado) y su control lo ejerce 

directamente el Ejecutivo Federal. Su Secretariado Técnico recae en la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, cuya función es coordinar a loa diferentes Secretarios 

de Estado, asi como a las organizaciones pública• y privadas que tienen ínter•• 

en la promoción de relaciones de coopereción e intercaimbios con los países de 

esa zona. 17 1 

Para su entrada a esta· organización, México tuvo que hacer una intensa labor 

diplomática, a través de la diversificación de sus relaciones con esos países para 

lo cual se tuvieron que adoptar posturas similares a e•tos, relativos a la economía 

y política mundieles. Cuando México presentó su solicitud para entrar a la 

Conferencia contó con el respaldo de Japón, Estado• Unido•, Canadlil, China, 

Australia, Nueva Zelandia y Corea; sin embargo, las nacione• integrantes de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) manifestaron ciertas 

reservas ante la admisión de paises latinoamericanos por considerarlo como 

171 Luis Miguel Vuldiv1a, op. c1t. p. J 1 
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posible competencia. Las negociaciones realizadas culminaron con la 

incorporación de México como miembro de pleno derecho durante la Reunión da 

Singapur celebrada en mayo de 1991. m 

4.1.3.2. Conaejo Econ6mlco de I• Cuenc• del Pacifico (PBEC,. 

El PBEC es un organismo eminentemente empresarial, se puede definir como el 

club de empresarios de la Cuenca del Pacifico. Se creó en 1967 y agrupa en la 

actualidad a 17 paises, entre los que se encuentra México, que se convirtió en 

miembro en 1989, celebrándose la XXIV Reunión Internacional de dicho 

organismo en Guadalajara, Jalisco en mayo de 1991. 

El secretariado de esta organización se encuentr• en Hawai y tiene 

aproximadamente 1,000 socios, de los cuales 61 son mexicanos, por lo que 

México ocupa el lugar vigésimo entre los paises del PBEC, que tienen más 

miembros. 

Una de las estrategias que el empresariado ha utilizado para lograr inserción a 

las organizaciones de la región está la de la creación del Comité Mexicano del 

Consejo Económico de la Cuenca del Pacifico. A través de este Comité se han 

llevado a cabo acciones que le han redituado a M6xico una mayor presencia en la 

región del Pacifico como la organización de dos encuentros sobra las 

perspectivas de M•xico y de los empresarios en relación con su participación en 

la Cuenca del Pacifico, así como la ya mencionada reunión del PBEC en 

Guadalajara, Jal. 

172 Ibu.lcm. 
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•.1.3.3. Cooperecl6n Econ6mlca del Peclflco Aal6ttco CAPEC) 

El mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) ha adquirido 

gran importancia por ser el único organismo gubernamental transp•cifico. 

Actualmente, está conformado por 1 B paises y la relevancia que tienen las 

economías de éstos a nivel mundial, así como la tendencia de los procesos de 

integración en el Pacifico la han colocado al frente de dichos esquemas. 

México no ha soslayado la trascendencia Que tiene esta organización, por lo que 

encaminó sus acciones para lograr su incorporación a la APEC. Durante la 

primera reunión en la que participaron jefes de estado y de gobierno celebrada en 

Seattle en noviembre de 1993 y en la que el presidente de Estados Unidos, Bill 

Clinton fue el anfitrión, M•xico fue admitido como miembro de esta organización. 

En dicha reunión se planteó la posibilidad de crear una comunidad del Pacifico, lo 

cual fue relevante en virtud de que en la APEC tienen repre-ntación paises de 

Asia, América y Oceanía, además de que es un foro de consulta en donde se 

ventilan diversos asuntos, a partir de la participación en faros de asun~os 

económicos, en el que intervienen grupos da trabajo, así como los ministros 

representantes de los paises qua integran ese organismo 173. 

En continuidad a esta línea, el presidente Ernesto Zedillo durante su viaje a 

Osaka, Japón en 1995 trató como uno de los temas centrales las negociaciones 

en relación a la creación de una zona de libre comercio en la zona del Pacífico. 

Asimismo. M6xico ha participado en tos dos grupos y en el foro de empresarios 

del Pacifico (FEP). En el primero de ellos, se nombró a un representante de 

México el hoy Secretario de Energía Jesús Reyes Heroles, obteniéndose 

173 Gabncl Szckcl!o·. ··M~x1co !o' In APEC. Una cs1.n1tcg1n 1ntcmac1onal ~ el \'ncio, .. en As1a·Pac:iflc:o 1995. Ccnuo de 
Estudios úc Asia y Afncn, El Colcg10 úc Ml!x1co, Mcx1co. 1995. p. Z2. 
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importante información para el país dado que una de las reflexiones en el seno de 

ese grupo, fue la relativa a la falta de competitividad de los productos mexicanos, 

principalmente los ramos textil, de la confección, del juguete, de la electrónica, de 

los plásticos, entre otros, por ello, el sector empresarial ha expresado su 

preocupación en relación a que la apertura entre países asiáticos pudiera 

terminar con la planta productiv• ma•icana' 7" 

Es indudable que el proceso de integración en el Pacifico seguir* su curso, en 

este sentido M6xico debe buscar los canal•• idóneos para que su integración sea 

lo más favorable para el país, tomando en cuenta las condiciones econ6micas y 

politicas actuales. 

Además, el hecho de que M6xico forma parte de dos de los cuatro acuerdos de 

libre comercio subregionalas que subsistan dentro de la APEC; el TLC, con 

Estados Unidos y Canad•. así como al que se firmó con Chile, debe ser utilizada 

como instrumento por el país para lograr su inserción plena en la región. no 

obstante, antes que - logre la integración y el libre comercio entre todos los 

paises da la Cuenca del Pacifico, M6xico deber* fortalecer su economía, para 

lograr tener competitividad frente a los paí .. s aai•ticos, sin olvidar que es 

indispensable que se cuente con una situación politica y social intema_s estables, 

con objeto de que los flujos de inversión sean atraídos. 

'-1.3.4. Olroa eaquemaa de cooperación ret1lonal 

En los apartados anteriores se trató la participación de México en los principales 

organismos de integración regional en los cuales ya es miembro y participa 

activamente; pero, existe una organización que no ha sido tan exitosa como es la 

17 4 Carlos Garc1a Alba, op. cit., p. 37 
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Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). tanto por sus logros 

económicos como por alcance•.,....•cwit....-~ la región, sin embargo, ha 

tenido difusión a nivel internacional por estar integrada por 6 países del sudeste 

asiático; tres de los cuatro tigres asiáticos: Tailandia, Malasia y Singapur, los 

cuales han destacado por altas tasas de crecimiento que han alcanzado en los 

últimos arios, además de Filipinas, Indonesia y Brunei, que aún cuando no han 

registrado indices de crecimiento espectaculares, si han destacado por su 

desarrollo económico. 

Por lo anterior, en este punto se hablará del acercamiento que ha tenido México 

con los países de la ANSEA dado que éste sigue conservándose como una 

organización exclusivamente integrada por paises del sudeste asiático, por lo 

tanto, sólo se tratara de cómo han sido los contactos con esas paises, 

principalmente en el ámbito comercial. 

La relación con los paises de la ANSEA es muy reciente, por lo que el intercambio 

comercial asciende apenas a 100 millones de dólares, sin embargo, el comercio 

es prometedor, toda vez que sin potenci•• m•nufactureras, con grandes ventaj•s 

compar~tivas, qua a través da políticas públicas e industriales acertadas han 

convertido dichas ventajas en competitivas, can los que están logrando penetrar 

en los mercados internacionales, incluyendo a México.' 7' 

Cabe sei'leler que la reciente adhesión de Vietnam, Camboya y Laos, así como el 

acuerdo de creer en una zona de libre comercio entre estos paises le dan 

grandes posibilidades de lograr una real integración dentro del Pacífico asiático y 

pueda constituir el primer peso pera llegar a un auténtico mercado común con la 

posibilidad de ampliar paulatinamente sumarse a otros esquemas de integración 

en la región. Dentro del acuerdo de creer una zona de libre comercio, también 

conocida como AFTA, en el marco de la ANSEA ha generado polémica en cuanto 

17 s Ib1dcm., p. 33 
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.a la inclusión en el proyecto de paises de América Latina, sin embargo, México ya 

solicitó su incorporación como socio en el diálogo que se lleva a cabo por 

sectores en los rubros de comercio, inversión y cooperación para el desarrollo. 

Es en este contexto en el cual M•xico puede sacar provecho de su situación 

geográfica y de los beneficios que trajo consigo de la diversificación de la política 

exterior, principalmente durante al pasado sexenio, para conjugar todas las 

estrategias que se están llevando a cabo con los organismos de integración en el 

Pacífico y cubrir de esta manera todos los frentes y los principales actores para 

asegurar una completa inserción en la región. 

4.2 POSICION DE MEXICO ANTE LA GLOllALIZACION MUNDIAL 

A raíz del fin de la posguerra fría, la caída del comunismo y el desmembramiento 

de la Unión Soviética, ta realid•d internacional se ha transformado, en este 

contexto. también han cambiado la percepción y estrategias de México en sus 

relaciones con el mundo. Se ha observado que México se ha refugiado en su 

relación con los Estados Unidos ante la globalización y regionalización económica 

que se vive a nivel mundial y adem•s como una reacción al desequilibrio de poder 

que se observó a nivel internacional. principalmente a partir de 1989, con la 

desintegración de la URSS. Esta situación se reflejó en un desequilibrio de la 

política exterior de M•xico y se demuestra con la concentración de sus relaciones 

con Estados Unidos. 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se intentó internacionalizar al país bajo 

el argumento de insertar al país a la economía mundial, de este modo, las 

relaciones de M•xico con el exterior fueron fundamentales para las reformas 

económicas y políticas que se llevaron a cabo durante esa administración. Los 
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factores económicos predominaron antes que los políticos en las relaciones de 

México con el exterior, en ese periodo se llevó a cabo más bien una estrategia da 

expansión de las relaciones comerciales con diversas regiones y paises del 

mundo. 

La polttica de diversificación fue la manera an que el gobierno mexicano 

respondió a los cambios en el mundo y su objetivo er• insert•r a M6xico en los 

procesos comerciales internacionales. La administración de Ernesto Zedilla Ponce 

de León ha continuado las mismas directrices, sin que se observan cambio de 

fondo, sin embargo, se ve una carencia de una política exterior definida que 

incorpore las necesidades del país de conformidad con los cambios internos 

internacionales. 

Se debe llevar a cabo un análisis concienzudo del concepto de globalizaci6n que 

subsiste en et mundo, dado que existen criticas ex•cerbedas a estas teorías en el 

sentido de que disfrazan la intercomunicación mundial, la internacionalización del 

capital y et surgimiento de una sociedad global a costa de la pobreza y 

deficiencias que se viven en los paises subdesarrollados, dado que el concepto 

de ta globatizaci6n está basada en tas políticas del neotiberaliamo, que en 

términos generales no toman en cuenta los costos sociales que traen aparejadas 

las medidas económicas de restricción monetaria, disminución de la intervención 

del estado y la venta de empresas paraestatalea, entre otras. 
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4.2. 1. B•l•nc• de I• P•rtlcip.clón de M6xlco en I• Cuenc• del P•clflco en 

Co....,.r.clón con otroe Eequem•e lntem.clon•lee: Tr•tado de Libre 

Comercio (TLC) y Unión Europe• (UE) 

Dentro de la nueva relación de México con Estados Unidos, iniciada a partir de ta 

administración de Carlos Salinas de Gortari, sobresale la firma del Tratado de 

Libre Comercio (TLC). mediante el cual se modifica la solicitud mexicana hacia 

Estados Unidos, al que ya no se ve como enemigo sino como socio, tomando en 

cuenta la clara actitud proestadounidense del Presidente Salinas. El TLC fue 

concebido para Estados Unidos y México como una estrategia política más que 

económica, dado que para el primero era una forma de responder y enfrentarse a 

la formación de otros bloques económicos ~ggionales en el mundo. Mientras que 

para México lo consideró como un camino seguro ante la incertidumbre 

intarnacional. •.,6 

Desde la entrada en vigor del TLC, el 1 o. de enero de 1994, México forma parte 

(aunque sea en desvent•i• y minorit•ri•) de uno de los bloques económicos y de 

poder más importante a nivel internacional. Est• situación ha traído consigo 

diversas reacciones por parte de los principales actores internacionales, dado q.ue 

dicho tratado otorgó a México credibilidad ante estos, por ello siendo objetivos, el 

interés que han demostrado la Unión Europea, Japón y el mismo Canadá, 

especialmente después de la firma del TLC está supeditado a la importancia que 

tiene para ellos Estados Unidos, por lo que es triangular e indirecto. 

Dentro del marco de la globalización que se vive a nivel mundial la entrada en 

vigor del TLC ha generado expectación e incluso ha sido vista como un desafio 

por otros bloques regionales, entre ellos la Unión Europea y los paises de la 

región del Pacifico asiático, sobre todo por las implicaciones políticas y de poder 

que se desprenden. 

176 Humbcrto Garza Eli.zondo, .. Lo~ \;amb1os de lo polillca cxtcnor 1989-199""'"· Foro /n1'nfac1onal, Vol. 3"", octubre· 
dic1cmbrc, 199""· Num. ""·El Colc(Uo de Mciuco. MCx1co, p. 5""0. 
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En esta contexto, México se ha enfrentado ante una disyuntiva, por una parte esta 

su interés por participar en los principales foros de integración de la Cuenca del 

Pacifico, que lo ha llevado a instrumentar diversas acciones bilaterales y 

multilaterales para lograr el acercamiento con los principales países de la región 

y, por otra parte, el interés por estar acorde con los principales planteamientos de 

los Estados Unidos desde que se iniciaron las negociaciones para llevar a cabo el 

Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Ante esta situación se observó que México con tal de qua no contrariar los 

intereses de los Estados Unidos, dej6 de lado las inquietudes que manifestaban 

los principales países de la región desde que se iniciaron las negociaciones para 

la firma del TLC. En el caso de Japón, este país ha mostrado una constante 

preocupación por las consecuencias y riesgos que traería el TLC, entre ellos la 

implantación de nuevas barreras comerciales, mayores restricciones a las 

importaciones y la exclusión de terceros países en los casos de licitaciones y 

contratos par• compras gubernamentales. Sin embargo, como la mayor 

preocupación de México era lograr la ratificación del Tratado por parte del 

Congreso de los Estados Unidos, se decidió ignorar los inconvenientes que Japón 

le veía al TLC• 77 

Sin embargo, Japón no sólo ha visto el TLC como un instrumento económico, sino 

como una estrategia política de Estados Unidos que no sólo es una respuesta a la 

formación de bloquea regionales a nivel mundial (concretamente a la Unión 

Europea), sino un mecanismo que a largo plazo busca la formación de un bloque 

comercial continental con una evidente supremacía estadounidense con 

repercusiones de caráicter internacional, al considerar que se vive en un mundo 

que si bien tiende a la globalización, tambi8n está en un peri~do en que existe 

rivalidad por la hegemonía y preeminencia, en primar término económica, entre 

los principales actores internacionales. 

177 Gubncl Szckcty, op., 16-17. 
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El Tratado de Libre Comercio representa en sí mismo implicaciones de gran 

envergadura tanto políticas como económicas en el contexto de la Cuenca del 

Pacifico. En primer lugar el TLC es uno de los acuerdos de libre comercio a nivel 

subregional que han surgido en la zona del Pacifico, siendo su eje rector Estados 

Unidos, el cual desde el término de la segunda guerra mundial ha jugado un papel 

importante, principalmente en et sudeste asiático, donde ha mantenido intereses 

políticos y económicos, disputándose la hegemonía en la zona, durante la guerra 

fria con la Unión Soviética y posteriormente con Japón. el cual le ha dado la 

batalla en el ámbito comercial y aún cuando no ha querido ser el responsable de 

la seguridad de la zona, se ha constituido por su poder económico en un 

contrapeso para los intereses hegemónicos estadounidenses. 

Tanto México como Estados Unidos, así como Canadá se han caracterizado por 

mantener déficit comerciales con paísea del Pacifico asiático, es decir, sus 

compras han sido mayores a las ventas que realiza a las naciones asiática•. 

México, específicamente, se ha distinguido por tener déficit comercial con todos 

los paises de la región del Pacifico asiático. En el periodo de 1989-1994, el 60% 

del déficit comercial mexicano se concentró en la Cuence del Pacifico, sin 

embargo, el intercambio en materia de comercio exterior de México Con la región 

en ese período creció SOºAJ, convirtiéndose Japón en el segundo socio comercial, 

dado que del total de comercio con Asia acapara el 60% (aproximadamente 5,500 

millones de dólares).17• 

En cuanto a la inversión extranjera proveniente de los paises asiáticos hacia 

México, en términos generales se ha mantenido con la tendencia que presentaba 

desde antes de la firma del TLC. Por lo que respecta a Japón, el volumen de sus 

inversionea en México no ha variado substancialmente, no se ha observado un 

178 Carlos García d.:: Alba, op ctt , p 33 
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.mayor interés por parte de los japoneses por incrementar sus proyectos de 

inversión en tierras mexicanas, aún cuando en diciembre de 1995, se inauguró 

una planta automotriz en el estado de Jalisco, en diciembre de 1995, las más de 

260 fábricas que tienen los japoneses en Estados Unidos continúan ahí y contra 

todas las expectativas no han desmantelado ninguna para instalarl• en M6xico, 

desde el punto de vista económica. Esto se debió a que tos japona••• siguen 

considerando qua la infraestructura mexicana present• graves deficiencias, por lo 

que no ofrece las garantías que requieren para incrementar sus flujos de inversión 

en el país, aunque el costo de la mano de obra sea muy barata.1 79 

Desde el punto de vista político, no debe olvidarse que Japón desde que se 

estaban realizando las negociaciones para la entrada en vigor del TLC ha 

mostrado inquietud y desconfianza ante este acuerdo, dado que lo ha visto como 

una estrategia global de los Estados Unidos pare reafirmar su poder a nivel 

mundial en el marco de la globalización y la integración de bloques regionales. Es 

por ello, que ya se han dado disputas al interior de los principales foros 

regionales del Pacífico, como es el caso de la APEC, donde Japón y otros países 

qua integran esta organización se han opuesto a las intenciones de Estados 

Unidos .de imponer el TLC, como el modelo para el libre comercio en el Pacífico. 

Uno de los países que si ha tenido reacciones favorables para México a raíz de la 

firma del Tratado de Libre Comercio es Corea, nación que como ya se mencionó 

ha presentado un crecimiento económico elevado en los últimoa arios, además se 

ha caracterizado por el ahorro de grandes sumas de capital qua utiliza para 

invertir en el extranjero. Las inversiones que Corea anunció para llevar a cabo en 

1995 ascendían a los 2,500 millones de dólares, destinados a Gran Bretalla, 

Rumania y México.'ªº 

179 [bukm .• p. 3-1. 
ISO rlmicm .• p. 3-1. 
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Desde la ratificación del TLC se observó un incremento del interés de las 

corporaciones coreanas por invertir en México, un ejemplo de ello fue el anuncio 

por parte de las empresas Samsung, Halla y Daewoo de iniciar proyectos de 

inversión por un monto superior a los 30 millones de dólares, 11deméa tambi•n se 

está consider11ndo 111 posibilid11d de desmantelar una planta que tiene Samaung 

en Canadá par instalaría en M•xico, lo cual defensores del TLC lo 11tribuyen a las 

reglas de origen que fija éste en rubros específicos como el automotriz y 

autopartes, entre otros.1•1 

Si bien ea cierto el TLC fue como una llamada de atención a los paises del 

sudeste asiático, para que fijarán su atención hacia México, al cual sólo habían 

dirigido acciones marginal•• y de carácter secundario y que a partir de ese 

acuerdo empezaron a verlo como un país viable para realizar negocios. Las 

inquietudes económicas y políticas que ha gener•do el Tratado sobrepasan los 

limitas comercial••. dado si bien el acuerdo se ha interpretado como instrumento 

que trae aparejadas la implantación de barreras comerciales y restricciones para 

las exportaciones hacia loa pai-• integrantes, tambi•n lo sienten como un 

mecanismo de poder lidereado por loa Estados Unidos, el cual busca imponer 

directrices comerciales y política militarea. 

Esta situación alcanza ,..,;veles más amplios si se considera que Estados Unidos 

ha evidenciado claramente que sus acciones no sólo pretenden dar una 

respuesta hacia los bloques regionales que se han conformado a nivel mundial, 

sino que persigue adem•a la conformación de un bloque continental bajo su 

supremacía, con al cual estará en condiciones de ubicarse como una de las 

potencia• rectoras a nivel internacional. 

181 lbidem. 
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En este tenor, las misiones empresariales que han llegado con frecuencia a 

México, provenientes de Singapur, Filipinas, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Japón, 

Corea y Australia desde la firma del Tratado, aún cuando constituyen accione• 

derivadas de las expectativas generadas por el acuerdo, y también son producto 

de las estrategias de acercamiento llevadas a cabo por México, corresponden 

más a un intento por no quedar fuera del mareo del acuerdo de libre comercio de 

América del Norte. Lo anterior se debe a que los paises de la Cuenca del Pacifico 

que se han distinguido por sus altas tasas de crecimiento, principalmente Japón, 

los NIC'S, los paises de la ANSEA y China, dependen en gran medida del 

mercado estadounidense, el 40°.4 del comercio exterior total de esos paises tienen 

como destino los Estados Unidos.in 

En este sentido, se ve a México y a Canadá como posibles rivales dentro del 

intercambio comercial con Estados Unidos, por ello, también han buscado 

acercamiento con los otros dos integrantes del Tratado, a efecto de sondear las 

perspectivas que ofrece éste y en todo caso detectar cuáles son los puntos claves 

en materia comercial a través de roa cuales pueden obtener mayores beneficios 

para sus economías, sin que queden fuer• de ro términos que establece el 

acuerdo. 

Es innegable que los paises asiáticos del Pacifico seguirán fijándose en México, 

tanto por las oportunidades que ofrece como mercado potencial para sus 

exportaciones, como por la posibilidad de utilizarlo como vía de acceso hacia el 

TLC y por último, por ser una puerta para entrar a América Latina, sin olvidar que 

el Mercosur está ganando terreno en el ámbito internacional y la Unión Europea 

ha estado muy interesada en entablar relaciones con los paises que integran este 

mercado. 

1 H2 Jwan. Hung l lu1. op. cit .• p. 69. 
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Por lo que respecta a la Unión Europea se ha convertido en uno da los bloques 

regionales de mayor presencia a nivel internacional. Desde que se llevaban a 

cabo las negociaciones para conformar la Unión. se generaron diversas 

reacciones e inquietudes entre los actores internacionales, pues sa presentía la 

envergadura y consecuencias que acarrearía tanto políticas como económicas al 

constituirse en un frente comercial representativo del continente europeo. 

En un panorama mundial que tiende a la globalización y a la formación de 

bloques comerciales de carácter regional y donde los intereses económicos 

prevalecen sobre los políticos, la Unión Europea se mantiene como una de las 

fuerzas regionales que interactúan y luchan por el poder económico, y poHtico 

dentro del marco de un nuevo orden económico y político que se está delineando 

en el ámbito internacional en vísperas del siglo XXI. 

En el curso que han tomado los acontecimientos mundiales, la Unión Europea ha 

actuado conforme la tendencia que marca una economía global y dividida por 

regiones. Dentro de la Unión se est• viviendo una etapa de ajustes y 

negociaciones que son inherentes a un acuerdo de aste tipo, lo cual no ha 

impedido sino qua ha impulsado a esta organización europea a realizar acciones 

tendientes a expander su influencia en el mundo. Es por esto que. la UE ha 

mostrado un gran interés por participar activamente en el Mercosur, buscando el 

acceso hacia América Latina y un contrapeso para et TLC, dadas las diferencias y 

tensiones que mantiene con 1os Estados Unidos en materia económica, financiera 

y política, de cuyas consecuencias no se ha salvado México. 

El Tratado de Libre Comercio ha provocado reacciones en la Unión Europea, la 

cual lo ha visto como un mecanismo de Estados Unidos para lograr expander su 

influencia económica y política a nivel mundial. En cuanto a M6xico, éste ha 

absorbido parte de las consecuencias de las disputas que han surgido entre la UE 

y los Estados Unidos. En primer término, fue excluido del Sistema General de 
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Preferencias que la Unión ofreció a los paises en desarrollo, no obstante, 

posteriormente se ha dado cuenta que ese no es el camino y decidió llevar a cabo 

acciones de acercamiento hacia México a incluso se están llevando a cabo 

negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión 

Europea y México. 

México está siendo visto por Europa ccmo un país estratégico que puede servir 

como puente entre América del Norte y América Latina, además desde el punto de 

vista político, considera que serviría como instrumento para estar en condiciones 

de negociar con los Estados Unidos y demostrarle a éste que puede formar un 

frente con uno de sus principales socios comerciales, con lo cual entraría en su 

ámbito de influencia. 

La Unión Europea está aprovechando las oportunidades que se le presentan 

como es el caso del rechazo y condena que hizo la Unión Europea contra las 

medidas comerciales implantadas por Estados Unidos, en el sentido de sancionar 

a las empresas que inviertan en Cuba, lo cual fue plasmado en la Ley Helms

Burton y que afectó a la empresa mexican,. "Domos", aai como a intereses 

empresariales de Canadá. En esta sentido, el anuncio por parta de México, 

Canadá ·Y Europa de. establecer un mecanismo legal de carácter intemacional que 

defienda a tas empresas y empresarios da tos efectos de esa ley est•dounidense, 

se enmarca dentro de. una estrategia de la UE para contener los efectos 

comerciales negativos que esa medida acarreada para sus miembros, al mismo 

tiempo que busca reforzar las relaciones con los otros socios del TLC. 183 

La UE ast• llevando a cabo negociaciones con México para la firma del Acuerdo 

de Asociación Económica y Concertación Política, con lo cual pretende evitar que 

el comercio de la Unión Europea con América Latin• continúe disminuyendo. Esta 

183 Frnnc1sco PatTa ... Anunc1W\ M.:xu::o. Canad.ii y Europa pacto de deli:nsa ante Washington .. , El t .. .:mvrrJa/. MC:xico, 
:?.2 de U&O!ltO de 1996, p. 2. 

173 



· preocupación ha sido enfatizada por representantes gubernamentales de la UE, 

que han ser.alado que como consecuencia del TLC las exportacione• europeas 

hacia América Latina han disminuido y en lo que respecta a M•xico la reducción 

de las ventas por parte de los países europeos fue del 25.7% durante 1995. Las 

mismas fuentes insisten en sel'lalar que dicho acuerdo es diferente al TLC, toda 

vez que as más amplio al abarcar tambi•n la cooperación política y económica.1• .. 

En un mundo global, es indudable que M•xico d- participar en los esquemas 

económicos que le reditúen beneficios en materia comercial y le den una mayor 

presencia y poder político. Lo anterior como retórica suena bien, sin embargo, aún 

cuando México ha hablado de diversificación de sus relaciones exteriores, no 

existe una politica definida al respecto, adem8s de que los graves problemas 

políticos y económicos intemoa que enfrenta no le han permitido hacer 

negociaciones con dichos esquemas que le permitan beneficiarse plenamente. 

Así pues. del an81isis de la participación que ha tenido M•xico en la Cuenca del 

Pacifico en comparación con et Tratado de Libre Comercio y la Unión Europea se 

desprenden las siguientes consideraciones: 

1 ) México tiene una posición estratégica, geográficamente perten~ al Pacifico, 

del mismo modo, se ha distinguido por su vecindad de los Estados Unidos, el 

cual por su supremaC:ia política y econ6mica1 ha impuesto tos p•rámetros de las 

relacionas bilaterales entre ambos. La suscripción del acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos y Canad8, aunque tiene desventaja• económicas 

para México, ha colocado a M•xico a nivel intemacionat en el foco de atención 

para los paise• ylo regionea que pretenden acceder al área de influencia de 

América del Norte que encabeza Estados Unidos. 

1 H4 .-'\na Ma. Rosas Pcsl.o. --Ti.ene MCx1co m.D.s l!'<pcncnc1a que Europa para ncgoci11r pactos comcn:iolcs: Lecomtc ... El 
Unt\!Crsul, MCx1co, 8 Je JUho Je 1996, p 8. 
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2) La política de diversificación que los estrategas gubernamentales mexicanos 

han definido se ha reducido a una área: América del Norte y principalmente a 

un país: Estados Unidos. Por ello, el acercamiento y participación hacia la 

Cuenca del Pacifico y la Unión Europea (las cuales han sido ampliamente 

difundidas, especialmente las acciones emprendides en la región del Pacífico) 

se ha circunscrito a las exigencias impuestas por las relaciones México

Estados Unidos. 

Aún cuando se propague et incremento observado en el intercambio comercial 

entre México y los paises de la Cuenca del Pacifico. haciendo hincapié en la 

participación que se tienen en los principales foros de integración de esa región, 

así como en las acciones bilaterales llevadas a cabo con esas naciones, la 

realidad muestra que para 1.ograr una verdadera diversificación de la política 

exterior mexicana, es indispensable contar con lineas de acción definidas que 

correspondan al interés nacional del país. 

Para reforzar esta estrategia •• necesario superar los problemas económicos y 

políticos internos de México, con objeto de reflejar hacia el exterior la estabilidad 

que requieren los inv~rsionistas extranjeros. 

3) En materia de política exterior, el TLC puede convertirse para México en un 

instrumento que le permita negociar y fortalecer su presencia a nivel 

internacional, logrando también un acercamiento con los demás esquemas y 

foros económicos internacionales. 

En cuanto a las relaciones que mantiene México con la Unión Europea éstas 

deben ser utilizadas por el primero como un mecanismo político de poder frente a 

los Estados Unidos, por ello, se debe hacer énfasis en el logro de un acuerdo de 

libre comercio con esa región y utilizar los intereses que defienda la UE para 

obtener beneficios para el país. 
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4.2.2. Partlcl..-clón de M6alco en la• princlpeles organizaciones económica• 

mundlalea: Organiz.iclón Mundial de Comercio (OMC) y Organización 

para la Cooperación y el Des•rrollo Económico (OCDE) 

En un panorama internacional en el que prevalece una tendencia a la 

globalización y la regionalización de la economía, la imponancia de las 

organizaciones económicas se ha acrecentado. Dentro de este contexto, México 

se ha preocupado por participar de manera activa en dichas organizaciones para 

no quedar al margen de las negociaciones que se realizan al interior- de éstas. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha 

caracterizado por ser un foro de países industrializados, en el cual se ventilan y 

discuten medidas de política económica, y que no pretenda que los países 

miembros se integren formalmente, sino que busca fomentar el diálogo con objeto 

de estar en posibilidades de lograr la cooperación. 

La incorporación de México en la OCDE formó parte de la política neoliberal 

impuesta por el Presidente Carlos Salinas da Gortari. cuyo objeto era reforzar la 

imagen del país como una economía próspera y con un alto desarrollo, es decir 

del primar mundo. Aún cuando hizo grandes esfuerzos por integrarse a esta 

organización, al ingreso de México en mayo da 1994 se debió a la conjunción de 

diversos factores al interior de esa organización existía la preocupación de que 

los tres grandes bloques que la conformaban: Am6rica del Norte, Europa y la 

Cuenca del Pacifico se convirtieran en mecanismos cerrados, por tal motivo dicha 

organización se ofreció como un foro de negociación entre esas regiones. 18' 

185 Josc Juan de Olloqu1, op. cit., p. 281. 
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Dentro de esta conyuntura, M6xico que estaba negociando el TLC empezó a 

adquirir cier1a impo11ancia para los miembros de la OCDE, adam6a tambi6n al 

interior da asta organización se replanteó la posibilidad da ampliar la mambrasía 

como producto da las solicitudes qua otros paises hicieron, entre ellos Brasil y 

Corea. 

El discurso gubamamantal sobra las ventajas da la entrada da M6xico a la OCDE, 

exaltaba la impo11ancia da asta suceso, argumentando qua se apostaba al intar6a 

nacional da M6xico, dado qua dicha organización tiene como objetivos 

fundamantalas: fomentar al crecimiento económico, el incremento del nivel de 

vida da las naciones qua la integran, promover la expansión del comercio, la 

economía da marcado y el empleo, así como impulsar las esferas da la 

cooperación para al desarrollo, siendo estos propósitos los mismos qua defienda 

México. 1116 

Cuando en junio da 1993, los paí-• miembros da la OCDE, decidieron iniciar el 

proceso da adhesión da M6xico. a nivel intamo - vivía al "milagro económico del 

neolibaralismo", el cual el gobiamo salinista - había encargado de difundir 

ampliamente, la sociedad mexicana, sobra todo las clases media y alta, sa 

creyeron que su ingreso al mundo desarrollado era ya una realidad. Los 

desajustas económicoti, políticos y sociales internos se hablan ocultado tras las 

cortinas qua sólo mostraban prosperidad y bienestar económico, respaldadas por 

una supuesta estabilidad politica y social qua ofrecía garantías a los 

inversionistas extranjero• y a nivel intemacion•I se presentaba un México con una 

economía sana, cuyo crecimiento er• estable, e incluso representaba un ejemplo 

para los paí-• an vías da desarrollo. 

Ul6 lbidcm .• p. 282. 
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Sin embargo, a partir del 1 º de enero de 1994 el panorama cambió, el surgimiento 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (EZLN) como un grupo guerrillero 

que mostrab• la pobreza y marginación en que vivían algunos sectores da la 

población me><icana transformó la imagen de bienestar y prosperidad que tenia 

México a nivel interno coma internacional. Además, el desencanto continuó al 

suscitarse los asesinatos políticos que estremecieron al país e hicieron patenta 

que la estabilidad política y social había sido una falacia. 

No obstante, como el proceso se había iniciado, en mayo de 19~. Mé><ico ingresó 

a la OCDE y actualmente sigue perteneciendo a esta organización y aún cuando 

desde la crisis económica que se evidenció en diciembre de 1994, al país está en 

una clara desventaja al interior de esa organización, tiene acceso a información 

de carácter económico importante y además no se puede negar que en ese foro 

se llega a acuerdos sobre medidas económicas que repercuten a nivel 

internacional. 

El hecho as que Mé><ico participa en la OCDE, lo cual tiene varias implicaciones, 

en primer lugar se enfrenta con varios pai .. • que son claves par• 61, en primer 

lugar está su principal socio comercial, Estados Unidos al que no debe contrariar, 

además también se encuentra su segundo socio que as Japón, el cual desde las 

negociaCiones del Ti:-C ha mostrado cierta reticencia hacia México, asimismo, son 

también miembros da asta organización los paises de la Unión Europea. 

Aunque el panorama es difícil, si México maneja la posición como miembro de esa 

organización, podrfa fortalecer su presencia y poder de negociación, como se vio 

con las reacciones que tuvo la UE respecto a la Lay Helms-Burton. Por ello es 

necesario que aproveche el respaldo que le ha dado la UE en asuntos como éste, 

para empezar a tener independencia ante los Estados Unidos en los foros 

multilaterales. Del mismo modo, las relaciones con Canadá, asi como las posturas 

políticas que se comparten con este pais podrían ser canalizadas de manera 

favorable para Mé><ico. 
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· 4.3 CRISIS DEL ESQUEMA NEOLIBEAAL 

Dentro del esquema neoliberal, para la actividad económica se estableció un 

marco en el cual se redujeron las b•rrer•• de entrada y salida a los mercados, se 

promovieron las exportaciones, la• negociaciones comerciales fueron más activas 

y se dio impulso a Ja inversión extranjera. Estas directrices evidenciaron su 

agotamiento a partir de 1994 con et colapso financiero que surgió del interior de 

las estrategias neoliberales. 

Algunos analistas afirman que este modelo mostró una gran incongruencia al 

enarbolar como objetivo primordial Ja estabilización de los precios, " ... a través de 

la apertura comercial unilateral y abrupta, de una política cambiaría que 

desembocó en la creciente sobrevaruación del peso, y del achicamiento del 

Estado en sus funciones promotoras del desarrollo económico, en aras del 

equilibrio fiscal". 1s7 

Al hablar de crisis del modelo neotiber•I se asocia a deficiencia en tas medidas 

económicas que sustenta éste, sin embargo, el esquema no es el inadecuado sino 

la interpretación, manejo y aplicación que se le ha dado a la_s estrategias 

neotiberates. En este caso. el debilitamiento de dicho modelo se observó con ta 

desarticulación y desigualdad en et desarrollo del apartado productivo. por to que 

es dio el crecimiento vertiginoso de las importaciones a un ritmo mayor que las 

exportaciones, se redujeron el ahorro y la inversión, le dio preferencia a Ja 

acumulación y especulación financiera por encima del desarrollo productivo. 

1 87 JoSC.: Luis Calva, "El Colapso dual dd moddo ncohberal", El Fman~i~ro. MCx1co, 17 de febrero de 1995, p. 25. 
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Como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal, a nivel social se 

tuvieron repercusiones como el incremento del desempleo abierto y encubierto, ta 

distribuc:ón del ingreso fue cada vez más inequitativo. por tal motivo, el nivel de ta 

pobreza se incrementó considerablemente y la desnutrición entre la población fue 

un factor común. 

El esquema económico abanderado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 

basado en políticas naoliberalea empezó a evidenciar su deterioro. a raíz da los 

acontecimientos violentos iniciados el 1° de enero de 1994. Para ese af\o se 

había pronosticado tanto a nivel oficial como en et sector privado un crecimiento 

económico entre el 3 y 4%; una inflación de entre 5 y 8%; estabilidad en las 

finanzas públicas y un desequilibrio interno de entre 20 y 23 mil millones de 

dólares 11n1, sin embargo estas proyecciones no contemplaron los factores que 

desataron la incertidumbre que se empezó a manifestar al inicio de 1994 y que 

desviarían la economía nacional hacia otros caminos, lejos de las expectativas 

que se tenían. 

Algunos analistas se"alan que los modelos económicos no están disal'\ados para 

incorporar variables consideradas subjetivas como las de naturaleza social y 

política, por eso cuarido en el contexto de un país se observa preeminencia de 

esos factores, el modelo queda desfasado. En el caso de México, el Plan 

Nacional de Desarrollo y las políticas implementadas a corto plazo no cumplieron 

con sus metas originales, toda vez que las estrategias económicas y de cambio 

estructural estuvieron por encima de las cuestiones políticas y sociales, es decir, 

se buscó et equilibrio económico a toda costa, sin importar los interesas sociales 

y políticos de la población. 

188 Mir)·am Haz.iin y Marcos Ch.a'-"'"--Z ... lnp.rcso i=n su fose W:: agolarnlcnto el modc!lo icconóm1co del ~hmsmo"". El 
[•;ncmc1ero. ?<.téx1co. 4 ~juliodi: 1994. p. 34 
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La realidad superó al modelo económico con graves consecuencias para el país, 

y con un alto costo para México, observándose que dichos modelos no están 

diset'lados para medir variables cualitativa• o de incertidumbre en sus análisis, 

por ello, todo se queda en programas que prometen beneficios y crecimiento 

económico. Da este modo, factores como el levantamiento armado de Chiapas y 

los asesinatos políticos, entre otros así como sus consecuencias 

desestabilizadoras no puedan ser medidas. 

•.3.1. Fac:torea Económico• 

Dentro de ta crisis del sistema neoliberal los factores económicos fueron 

determinantes. dado que el modelo económico se sustentaba en dar continuidad 

al programa de ajuste macroeconómico, eliminar el sabreendeudamiento externo 

y atraer el financiamiento del desarrollo económico dando prioridad a la adopción 

de un patrón más activo para lograr la inserción en la economía mundial. 

La política macroeconómica y da apertura comercial se acompalló por procesos 

que estimularan la reactivación de la inversión privada, promovieran la eficiericia 

da las empresas, como la dasragulación y la promoción del desarrollo 

tecnológico. 1 K9 

México continuó enfrentando problemas económicos de relevancia, Aún cuando 

durante 1994 la inflación disminuyó a manos da 10%, era superior a la qua 

registraban los principales socios comerciales da M6xico, lo cual preocupaba al 

gobierno porque podría debilitar la competitividad comercial del pais, da esta 

manera, se hicieron esfuerzos para reducir la inflación al nivel de los principales 

l K9 Pedro No~ola y Armando GonLalc:z ••Mtbuco y la Apertura lnlem11cionar' Foro lme""acronal. octubrc-d1c1embrc, 
vol. 35, Num 4, p.618. 
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socios comerciales. En la balanza de cuenta corriente, empezó a registrarse un 

déficit importante desde 1989, alcanzando la cifra de 28,500 millones de dólares 

en 1994. Ante esta problemática, desde 1992 se empezó a seflalar en los circules 

financieros que era necesario el manejo del tipo de cambio, para sortear las 

dificultades de la bal•nza de pagos; sin embargo el gobierno mexicano se resistió 

a tomar esta medida, argumentando qua una devaluación traería como 

consecuencia el reinicio del proceso inflacionario, que el déficit se estaba 

compensando por una constante influjo de capitales y que las importaciones 

relativas a los bienes de producción, después contribuirían a una expansión de 

las exportaciones, con lo que se lograría un equilibrio de la balanza comercial.' 9 º 

Sin embargo, el gobierno salinista no quiso remediar esta situación y dejó esta 

responsabilidad al gobierno de Ernesto Zedilla Ponce de León, el cual se vio 

forzado a devaluar el peso, mostrando que la decisión del gobiemo anterior había 

sido errónea. La devaluación de diciembre de 1994 sumió al país en una crisis sin 

precedente con repercusiones a nivel internacional que puso en evidencia la 

crisis del modelo neoliberal. 

El gobierno Zedillista en lugar de aprender de los errores pasados y revisar a 

fondo las estrategia neoliberal que llevó el país al caos económico y político y 

plantear una nueva eStrategia económica real y de bienestar al sector social, se 

aferra al cadáver del modelo neoliberal, el cual ha sido rebasado por los 

acontecimientos económicos y políticos internos. 

l90 lbidcm. 
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4.3.1.1. Crl•I• Económica de 19M 

El sexenio de Carlos Satinas de Gortari inició con un panoram• interno 

encabezado por una crisis muy severa, heredada de la administración anterior, 

por lo que como medida prioritaria implementó el saneamiento de las finanzas 

públicas, la liberación del comercio y de la inversión, la privatización de empresas 

pública• y la dearegulación de la economía. Con eataa medidas, México pasó de 

una economía con una fuerte intervención del Estado a una con una amplia 

apertura al exterior. 

Desde 1989 fueron implantadas estas estrategia• y para 1994, los logros se veían 

impresionantes, la inflación disminuyó a menos del 10%, mientras que en el 

periodo 1981-1994 era de 86%, ademas el déficit presupuestario del Estado ·:ca 

en ese mismo periodo alcanzaba el 15% del Producto lntemo Bruto (PIS), en 

1994 no super6 el 2%. Aunado a esto la reestructuración de la deuda extema 

fortaleei6 la confianza en la economía del país, adem .. laa entrada• del capital 

registraron cifras sin precedentea.191 

A nivel internacional,.México se transformó en une de las economía• más abiertas 

del mundo desarrollado, incursionando en al comercio internacional de manera 

importante, llegó a ocupar el vigésimo lugar entre loa paises exportadores y el 

décimo noveno entre los importadoras, esto lo hizo convertirse en al principal 

importador y exportador de Am•rica Latina. El comercio exterior vio modificada su 

estructura, en 1985 el sector primario y el extractivo alcanzaban el 62.4% de la 

exportación total, predominando la exportación del petróleo crudo. Para 1993 esta 

cifra disminuyó a 19.Sºñ. participando el petróleo tan s61o con 14.2%, lo que 

significó una reducción del 42.8ºA:..192 

191 Gustavo Vega Clinovas, .. MO:x1co. 1988·1994. Rccsuucturocion Económu:a. crisis y evoluc1on futura del libre 
..:omcrc.10 '-"tl Amenca del None". Foro Jn1ernac1onal, Vol. 34, Núm. 4. octubre"'11c1embre de 194, p. 729. 
192 lb1dcm., p. 730. 
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Se difundió ampliamente que México había dejado una economía exportadora de 

bienes primarios y extractivos para convertirse en una abastecedora da productos 

manufactureros, además se afirmaba que las fuentes principales da divisas se 

diversificaron. 

4.3.1.2. Efecto Tequila 

La crisis económica de México, que se evidenció con la devaluación del peso en 

diciembre de 1994, tuvo repercusiones a nivel internacional Y se le dominó entre 

los círculos financieros mundiales como "Efecto Tequi_la". Si bien el objetivo de 

esta investigación, no es hacer un análisis económico sobre tas causas y 

consecuencias de la crisis mexicana de hace dos ar.os, se hace referencia a este 

suceso para contar con los elementos que permitan conocer las variables internas 

económicas que interactúan en el escenario mexicano. En este apartado se hace 

mención de manera general del Efecto Tequila, el cual dio fin a la imagen de 

México como un país próspero y que disfrutaba de bonanza económica. 

Desde el punto de vista económico, el Efecto Tequila se ubica dentro de un 

modelo en el que se le ·dio preponderancia a la inversión financiera a costa de ta 

inversión productiva, por ello, dicho efecto no se trató de un siempre desequilibrio 

conyuntural de liquidez, sino como un resultado del modelo da desarrollo antes 

mencionado que algunos analistas económicos lo han bautizado como de 

desacoplamiento financiero. Esto es, que en una economía nacional coexisten 

dos corrientes de capital; real (capital que se requiere para el pago de salarios, la 

compra de bienes de capital y de consumo) y financiera (complementa los 

recursos que requiere el sector productivo); de estas corrientes se deriva la 

división de los agentes económicos que interactúan en acreedoras netos Y 
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deudores netos, desprendiéndose de éstos dos flujos de capital, uno utilizado 

para la obtención de préstamos, adquisición de bonos y compra de valores y 

títulos, provenientes de los acreedores hacia los deudores y el otro flujo de capital 

se compone por intereses, dividendos y repagas de principal, el cual surge de los 

deudoras hacia los acreedores.193 

El flujo proveniente de los acr-dores hacia los deudores, repreaent• la deuda 

neta que adquiere el sector real, mientras que al flujo qua surge de los deudores 

hacia los acreedores, representa la acumulación de activos del sector financiero. 

Lo ideal es que se mantenga el equilibrio entre ambos flujos, para que el mercado 

asigne los recursos eficientemente. El modelo se desequilibra cuando los flujos 

financieros crecen en desproporción a los flujos reales, lo que ocasiona que el 

sector financiero crezca a costa del sector real, adquiriendo su propia dinámica de 

acumulación, por lo que se da un desacoplamiento entre los sectores.194 

En la economía mexicana se observó este modelo más abiertamente durante el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la que la apertura total a la inversión 

extranjera, tratando de imitar lo que ocurre en los países industrializados; al 

finalizar esa administr:ación se observó un desacoplamiento entre los sectores de 

Ja economía mexicana con la concentración del flujo da capital hacia el sector 

financiero. Lo anterior trajo como consecuencia que para el sector real el modelo 

se hiciera más frágil y difícil de sostener por la insolvencia de empresas y 

consumidoras. En este contexto, se dio la devaluación del paso y desde ese 

momento se ha incrementado el monto de la cartera vencida que asciende al 20ºA, 

del total de la cartera certifica porcentaje que si se compara con el que presenta 

Estados Unidos y Canadá (del 2%)19' pone de manifiesto la magnitud del 

problema dado que conlleva a un aumento de la inflación. 

193 Carlos A. Rozo, ··Efecto Tcqu1lo o moddo de desarrollo? ... Mc!xico. El Financiero. 14 de febrero de 1995, p.36 
l 94 [bid ... -m. 
19S lbid ... "m. 
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En el caso da México, la lucha antiinflacionaria ha ocasionado que se sacrifique 

no sólo el nivel salarial, sino también el crecimiento económico, aunado a c:iua la 

propuesta para salir de la crisis mediante nuevas entradas de capital, mayor 

endeudamiento externo, aumentos salariales insuficientes frente al incremento de 

los precios y recortes al gasto presupuest•I entre otros, han empeorado la 

situación, dado c:¡ue no se ha fortalecido el sector real y además continúa el 

desacoplamiento financiero. 

En este sentido, el paquete de rescata financiero gestionado por al presidente de 

los Estados Unidos, William Clinton para M~ ..... 1co, no hizo m•s que incrementar la 

deuda externa del país y hacer más vulnerable la economía mexicana al depender 

en mayor grado de los intereses da los financieros internacionales, además de 

qua se adquirió el compromiso de continuar recibiendo el mismo volumen de 

importaciones provenientes de Estados Unidos e incluso el gobierno de este país 

tiene claras intenciones de que crezcan. 

El anuncio da ayuda financiera impulsado por Estados Unidos para llegar la crisis 

económica de M6xico, a nivel internacional produjo estabilidad para los mercados 

financiaros, los cuales habían resentido la crisis mexicana por la incertidumt?re 

que generó entre los inversionistas extranjeros con la consecuente 

descompansación de los flujos financieros, por ello, el dia siguiente a la 

comunicación de c¡ue al gobierno estadounidense presentara un paquete da 

ayuda para M6xico, se observó una reacción positiva por parte de las principales 

bolsas de valores latinoamericanas e incluso la de Milán. 196 

Es indudable que la intervención de Estados Unidos para la recuperación 

económica de M•xico tan difundida en el ámbito internacional, no fue da ningún 

modo desinteresada, como se mencionó en la párrafo anterior, sino que respondl6 

a sus intereses financiaros y a la necesidad de garantizar que el capital financiero 

196 •·se rcv1rt10 el efecto tequila con el anuncio de Clinton", La Jol"l'lada, Mtx1co. l de ti:brcro de 1995, p.47. 
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proveniente de M•xico continuara fluyendo hacia el país es decir desde el deudor 

hacia el acreedor, con lo cual se sigue fomentando el acumulamiento financiero 

en detrimento de la productividad y el nivel de la vida de los mexicanos. De esta 

manera, Estados Unidos no est• interesado en una verdadera recuperación 

económica de M•xico. ya que de lo contrario no hubiera propuesto una salida 

para M•xico basada en un mayor endeudamiento externo. 

A nivel intemo, el efecto tequila surgi6 a raíz de la descapitelizeci6n y el grave 

desequilibrio comercial que registr6 el país a finales de I• administraci6n pública 

salinista, problemas que no fueron detenidos a tiempo, principalmente a causa de 

que se privilegiaron los intereses políticos del gobierno en turno. Al no tomarse 

las medid•• pertinentes fue necesario que el gobiemo de Ernesto Zedillo 

realizara acciones par• responder a la inestabilidad de los flujos financiaros, por 

to que no vio otra alternativa qua devaluar el peso. 

Los motivos que orillaron a le administreci6n zedillist• a adoptar la libre paridad 

del peso frente al d61ar y mantener aún este política, se explica con los 

argumentos presentados por el gobemador del Banco de M6xico Miguel Mancera, 

quien sel'lal6 que •... la profunde modificaci6n de los flujos internaciones de 

capital hacia y desde M6xico, es la raz6n principal para haber adoptado el 

régimen de flotaci6n del tipo de cambio ... ", agrega que " ... la flotaci6n permite a las 

fuerzas el nivel que el tipo de cambio debe tener a cada tiempo para equilibrar la 

oferta y la demand• de divisas". 197 

En las declareciones anteriores se evidencie que el gobiemo ha justificado sus 

acciones, da•t•cando los errores de la administración sin tom•r en cuanta que 

muchos de los participantes en la elaboraci6n de las políticas econ6micas y 

responsables de las decisiones en ese rubro fueron nombrados dentro del 

gabinete del nuevo gobierno. Así, se explica el porqué Miguel .Mancera, quien 

197 Aguslin Rodríguez TrcJO, .. Efc.."ClO Tequila"', EJtcel.s1or,. MCiuco, S dcjuruo de 1995, p. 10. 
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dirigía el Banco de México en el sexenio anterior. no reaccionó oportunamente 

ante los 
0

problemas de descapitalización y desequilibrio comercial que se 

observaban a finales del gobierno salinista. 

En los círculos financieros internacionales se ha manejado a la crisis económica 

mexicana como la causante del "colapso financiero más grande de la ara de la 

globalización económica"l9•, además dentro de los cambios en la política y statu

quo internacional se ha ubicado a la crisis de México dentro del nuevo contexto 

del poder mundial, llegándose a afirmar que en México "se manifiesta el efecto de 

la era potsovi•tic. • través del poderío financiero de nuestro socio comercial. Por 

ello, la crisis de México puede ser considerada como el eje del gran debate 

financiero internacional en la era posterior a la reunificación alemana; en la era de 

la supremacía militar y financiera de EU que le permitieron movilizar un paquete 

financiero jamás visto en la historia del mundo.199 

El Efecto Tequila hizo temblar el esquema económico y político mundial sin caer 

en la exageración, debido al papel que ha adquirido México en la economía 

mundial y que no es por su de•arrollo económico unieron . ni para las 

transac~iones comerciales qua realiza, dado que ya se vio en los puntos 

anteriores que su situación política y económica interna atraviesa por graves 

problemas. La importancia de M•xico se debe a que forma parte d&I Tratado de 

Libre Comercio (TLC), siendo su principal socio comercial Estados Unidos y el 

segundo Japón los cuales han traído al país flujos de inversión y dependen de las 

imponaciones a M•xico. De esta forma se explica la preocupación de Estados 

Unidos por remediar la crisis económica mexicana. 

198 Eiilc conccp10 fue muy ul1hzado por lu prensa y por los analistas politlcos u nivel intenu11:aono.l. veosc 1bidem. 
199 fbidem. 
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4.3.2. FACTORES POLÍTICOS: INESTABILIDAD POLITICA INTERNA. 

La desarticulaci6n del modelo neoliberal trajo consigo costos sociales muy altos 

como producto de las medidas económicas adoptadas. Es evidente que la 

instrumentación del neoliberalismo, dejó claro que en México coexistian dos 

mundos: el de la balanza económica, con acceso al primer mundo y el de la 

pobreza extrema en donde una parte importante de la poblaci6n carecía de los 

satisfactores más necas•rios, el desempleo se incrementaba y la inequidad en la 

distribución del ingreso era notable. 

En los últimos afies de la administraci6n salinista se manej6 la idea de que 

México había logrado su insertación en la economía mundial, que la política de 

diversificación había triunfado y que el prestigio del país a nivel internacional se 

incrementaba cada vez más. 

Sin embargo el afio 1994 e clave para el país, en primer lugar, era el último afio 

de gobiemo del presidente Carlos Salinas de Gortari, por otra parte, en ese afio 

entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC). que se pact6 con Estados 

Unidos y Canadá, además en 1994 también se concretaría la entrada de México a 

la OCOE, conocida como el "Club de los paises". lo cual afianzaría, desde el 

punto de vista gubernamental, la entrada de México al primer mundo. 

Sin embargo, 1994 excedi6 todas las expectativas dado que en el modelo 

neoliberat no se contemplaba un equilibrio entre crecimiento económico y el 

bienestar social para la población (educaci6n, nivel de vida aceptable, empleo, 

nutrición servicios de salud. alimentación. entre otros), descuidándose el aspecto 

social en su totalidad; sin embargo el gobierno supo ocultarlo ante los círculos da 

opinión internos y externos, así como ante la clase media y alt• mexicanas, las 

cuales se creyeron el bienestar y saneamiento económico de M6xico. 
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· No obstante. los cinturones de pobreza se habían extendido, afectando en gran 

medida a las poblacicnes que siempre habían padecido la marginación y 

exclusión de programas sociales y ayuda económica. Es el 1 de enero de 1994 

fecha en que entraría en vigor el TLC. cuando surge una insurrección arm•d• en 

Chiapas, que termina de golpe con la imagen de un M6xico que se ponla de 

ejemplo para los paises subdesarrollados, por su puesto desarrollo económico y 

su estabilidad política social. 

A partir de ese momento, México no seria el mismo, dado que ponía de manifiesto 

la externa pobreza en aquel vivían indígenas de Chiapas, los cuales fueron 

apoyados en su reclamos por la sociedad interna e internacional, considerándolos 

justos. 

Desde los al\os 70, no se había vuelto a hablar de guerrilla en Chiapas, por ello, 

el panorama político mexicano se transformó irremediablemente, para eso no 

sería todo 1994 tenia reservados otras sorpresas. En marzo de ese mismo at'lo . 

se da el asesinato del candidato priista a la presidancia, Luis Donaldo Colosio, un 

hecho que no se registraba de•d• la muerte de Alvaro Obregón en 1928 y qua 

terminó con la idea de que México era inmune con la violencia política que 

durante mucho tiempo había sacudido a otros paises de Am6rica Latina. Este 

clima de violencia no cesó dado que en septiembre de 1994, fue asesinado José 

Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI, por lo que el clima de 

inestabilidad politica era innegable. 

A partir de esa fecha el fracaso del esquema neoliberal ara un hecho, las medidas 

económicas implantadas durante más de una década generaron graves 

problemas económicos y políticos y al terminar 1994, el pals era otro sin embargo, 

lo peor aún estaba por llegar. El primero de diciembre de 1994, tomó posesión 

como nuevo presidente Ernesto Zedilla Ponce de León y a los pocos días de 

iniciados su gobierno tuvo que enfrentar una de las peores crisis políticas Y 

económicas que México ha tenido que enfrentar en los últimos ar.os. 
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A raíz de los sucesos antes mencionados, las luchas políticas internas de la élite 

gobernante se intensificaron peligrosamente, la fuga de capitales agotó las 

reservas internacionales del país, la bolsa de valores cayó un 44°4, más de 

500,000 personas perdieron su empleo y todo esto orilló al presidente Zedillo a 

anunciar una devaluación del 35°Aa del peso que sacudió los mercados financieros 

de todo el mundo.200 

Aún cuando el gobierno afirma que México se está recuperando de la crisis 

económica y afiad• que en materia política se estlÍI logrando un equilibrio entre 

las fuerzas que interactúan logrando un equilibrio entre las fuerzas que 

interactúan en el panorama nacional; es por demás evidente que aunque se 

manejen cifras alentadoras . de recuperación económica, la recesión todavía 

continúa, dado que los sectores productivos siguen enfrentando problemas de 

financiamiento y falta de recursos, además de que el nivel de vida de la población 

no muestra ninguna mejoría, el alza de precios no ha sido controlado. Asimismo, 

el ámbito político se ha complicado cada vez más, han surgido nuev··-. grupos 

guerrilleros, los crímenes políticos no han sido resueltos y no se ha llegado a un 

acuerdo entre los partidos políticos sobre la reforma electoral y el camino a seguir 

para lograr la democracia. 

El descontento entre la población se encuentra latente, el poder adquisitivo del 

promedio de ta ciudadanía ha disminuido significativamente, el desempleo no ha 

sido frenado y además, se tiene un gobierno que no da ser-tales de tener 

estrategias y políticas bien definidas, para hacer frente a los acontecimientos que 

vive México. 

:wo Andrcs Oppcnhc1mcr, .\léxico: f!tt Jafrontttl'O del caos. In. cd., Md:"<ICO, Javier Versara, 1996. p. 196. 
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El panorama no parece despejarse en el corto plazo, dado que 1997 sera un año, 

eminentemente electoral y se enfrentarán diversos retos. Los partidos de 

oposición como el PAN y el PRO han ganado espacios muy importantes en el 

ámbito político nacional. Por ello, las elecciones sarán decisivas para conocer 

hacia donde tienden las preferencias electorales de la población y si el 

descontento con las políticas del gobierno son suficientes para hacer que las 

elecciones federales y para gobernador del Distrito Federal sean ganadas por la 

oposición lo cual traería consecuencias de gran envergadura. como es el hecho 

de que se podria contar por primera vez con un Congreso de la Unión con 

mayoría de la oposición o que la persona que gobierne la ciudad de México sea 

también de un partido opositor cambiaría radicalmente el panorama político 

nacional. 

E los apartados siguientes se hará una semblanza breve y global de los factores 

políticos más importantes que evidenciaron la crisis del esquema neoliberal e 

hicieron que se habl•r• tanto a nivel nacional e internacional sobre el inicio de 

una inestabilidad política en México que finalizó con la imagen de un país que 

gozaba de un equilibrio envidiable entre las fuerzas políticas, económicas y 

sociales que confluyen en su interior. 

Estos dos factores son tos crímenes políticos y los grupos guerrilleros, los 

primeros continúan latentes. dado que no han sido esclarecidos, y los segundos 

son ya una realidad en el panorama político mexicano, dado que han surgido 

otros grupos guerrilleros en otros estados de la República Mexicana. Además, no 

debe olvidarse que México al igual que otros paises de América Latina y el mundo 

enfrenta el problema del narcotráfico, el cual se ja infiltrado en tos círculos 

políticos, económicos y sociales del pais y avanza inexorablemente, dado el 

poder financiero que ha alcanzado a nivel mundial, por lo cual no daba excluirse 

del presente y futuro de México. 
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4.3.2.1. Crfmenee Polltlco•. 

El titulo de este apartado puede sonar un tanto amarillista o cargado de 

intenciones sensacionalistas, sin embargo, no es el objetivo de ast• investigación 

hacer un recuento pormenorizado de cómo se dieron los dos crímenes políticos 

acaecidos durante 1994, tampoco se pretende ahondar las circunstancias, 

desarrollo, consecuencias y desarrollo de dichos hechos, sino sólo se 

mencionarán algunos antecedentes y manejo de estos asuntos para contar con un 

bosquejo de los factores politices que evidenciaron la que la aplicación del 

esquema neoliberal ha sido ineficiente y mal enfocada. 

En 1993, se había dado ya un asesinato que generó mucha polémica y levantó 

muchas expectativas. En mayo de ese ar.o, fue asesinado el Cardenal Jesús 

Posadas acampo y a la fecha no ha sido aclarado satisfactoriamente el caso, no 

obstante, las autoridades mexicanas han insistido en que el cardenal fue 

confundido con un capo del narcotráfico en México y que se trataba de luchas 

internas por el poder entre los grupos de narcotraficantes que operan en México 

incluso toda esta situación ha llevado a la captura de lugartenientes y capos de la 

droga, siguiendo la explicación oficial de las autoridades. 

Sin embargo, algunas otras versiones ser.alan que pudiera haber otras 

circunstancias ocultas que llevaron al asesinato del Cardenal, entre ellos sus 

posible vínculos con el narcotráfico o el hecho de que contara con información 

confidenci•I de alto nivel. Dentro del sector clerical, han surgido reacciones 

contrarias a la explicación de las autorid•d•• mexicmnas, que exigen el 

esclarecimiento del caso; sin embargo, aún cuando se ha afirmado qua una 

Fiscalía Especial continúa las investigacion••. no hay duda que existen intereses 

muy poderosos que luchan para mantener el caso sin resolver. 
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El caso de Posadas Ocampo, no figura como uno de los factores políticos que se 

manejan dentro de la crisis del esquema neoliberal, sin embargo, sólo se 

menciona como referencia de hechos violentos, e incluso podrian estar 

encadenados a los sucesos que dieron en 1994. 

El 23 de marzo de 1994 fue asesinado el candidato priísta a la presidencia, Luis 

Donaldo Colosio, durante una gira de campafla que realizaba en Tijuana, Baja 

California, aunque era considerado un hombre surgido del sistema: era 

considerado por muchos como un político reformista. Tres semanas antes de ser 

asesinado, pronunció un discurso que causó polémica y que molestó a los 

sectores tradicionalistas de su partido, criticó la excesiva concentración de poder 

en México que estaba en manos del presidente y prometía una serie de cambios 

democráticos que tendrían como objeto acabar con cualquier indicio de 

autoritarismo.201 

Este hecho dio paso a una crisis política sin procedentes en la historia reciente de 

México, desde el asesinato del presidente electo Alvaro Obregón en 1928; y 

permitió que afloraran todas las contradicciones y limites del sistema de gobierno 

instaurado en 1929. Se observó de una manera clara, que prevalece en el ámbito 

politice, la antidemocracia de las políticos neoliberales y la ambición de los 

grupos políticos para adueñarse del poder económico y político en el pais.202 

En torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio surgieron diversas especulaciones. 

dado que la explicación oficial que dio a conocer la Fiscalía Especial creada para 

esclarecer este caso, no fue satisfactoria. Se menciona que fue un asesino 

solitario, quien llevó a cabo el crimen, guiado por cuestiones ideológicas e 

idealistas. 

:::?.Ot {buicm .• p.7S 
:::?.02 Luis Jav1CT Garndo, .. Et asesinato•·, La Jornada, MCxico 2S de m11r.to de \994, p. l9. 
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· El caso de ha enredado irremediablemente son varios los fiscales especiales que 

se han encargado de este asunto y cada uno ha dado una interpretación diferente 

a éste. Se ha hablado de un complot, de la participación de diferentes personas y 

se ha involucrado desde personal de seguridad hasta al General encargado de la 

seguridad de ta campafla; sin embargo, en la investigación no se ha ido a niveles 

de poder más altos. 

En círculos periodísticos y sociales. se ha extendido la versión de que a Colosio 

lo mandaron matar representantes del gobierno y de grupos políticos de esferas 

del poder muy altas, toda vez que veían afectados sus intereses políticos por las 

ideas reformistas qua defendía Luis Donaldo Colosio. 

Existen otras versiones que sustentan que fue el expresidente Carlos Salinas de 

Gortari, quien dio la orden de matar a Colosio, porque no garantizaba la 

continuidad del poder salinista, dado que el expresidente planeaba seguir 

manteniendo las riendas del pais. También existen comentarios que seftalan que 

el complot fue manejado por el exasesor presidencial, Jos• Córdoba Montoya, 

quien llegó a denominarse como el No. 2 en los Pinos, por su poder e influencia; 

otros seftalamientos culpan a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente 

como uno de los que planearon el complot. 

A la fecha. el caso no· se ha aclarado y aunque se menciona que continúan las 

investigaciones , éstas han perdido credibilidad ante la ciudadanía que considera 

que es una estrategia del gobierno para dejar el caso inconcluso y 

posteriormente darle carpetazo, afirmándose que el gobierno no está interesado 

en llegar al fondo del asunto, porque esto implicaría que se involucrara a 

funcionarios y exfuncionarios del gobierno. 
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El 28 de septiembre de 1994 en el centro de la Ciudad de México fue asesinado 

José Francisco Ruiz Massieu, Secretario General del PRI. Este acontecimiento 

sumado a los qua se habían suscitado a partir del 1 de enero de ese afio, con el 

surgimiento de un movimiento guerrillero en Chiapas autodenominado como el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo tambalear el país por el 

clima de violencia que parecía estar resurgiendo en México. Entre los diversos 

sectores del país y también a nivel internacional se empezó a creer que se trataba 

de una conspiración para desestabilizar al país. 

En el crimen de Francisco Ruiz Massieu se entremezclaron diversos factores y 

circunstancias qua lejos de esclarecerlo. coadyuvaron a enredar y conformar más 

el panorama político nacional. Surgieron varias teorías sobre los móviles de este 

asesinato que fluctuaron desde la rivalidad entre grupos políticos opositores. 

venganza por parte de cárteles de la droga o que habían sido los propios 

dinosaurios del PRI los que habían fraguado el crimen para detener la gradual 

apertura política en el país. 

Al iniciarse la investigación sobre este caso, la opinión pública nacional e 

internacional coincidí~n en sel'\alar que todo seria una farsa; sin embargo, el 

gobierno trató de desechar este idea al nombrar como responsable principal de la 

investigación a Mario Ruiz Massieu, hermano del político asesinado, el cual unos 

meses después renunció a dicho encargo, señalando que se le habían puesto 

todas las trabas para desemper\o de sus funciones provenientes, principalmente 

de altos dirigentes del PRI. 

Tiempo después al entrar en funciones ta administración Zedillista, se nombró un 

nuevo Fiscal Especial para resolver los crímenes políticos, lo que dio como 

resultado que derivaron en el surgimiento de nuevos datos de información que 

han complicado aún más estos asuntos. Se han implicado en los crímenes de Luis 

Oonaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu a personajes vinculados con las 
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altas esferas del poder político mexicano. Se involucró a Raúl Salinas de Gortari 

hermano del expresidente, Carlos Salinas de Gortari, así como al exsecretario 

privado de éste, Julio Ceja. El primero fue encarcelado en 1995, acusado de ser 

el presunto autor intelectual del crimen de Jos• Francisco Ruiz Massieu. 

A la fecha no se han resuelto satisfactoriamente estos crímenes y aún cuando se 

ha tomado declaración hasta al expresidente Carlos Salinas de Gortari, se 

observa que no ha existido un verdadero interés por llegar hasta el fondo de 

ambos asuntos, por lo cual continúan latentes dentro del panorama político 

nacional que cada vez se complica más, con las respectivas repercusiones a nivel 

internacional, dado que la imagen de México se ha deteriorado visiblemente. 

4.:s.z.z. Grupos Guerrilleros 

A partir del 1 de enero de 1994, volvió a resurgir en México la sombra de la 

guerrilla, con el surgimiento en el estado de Chiapas del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) que fue un movimiento armado organiz~do 

militarmente, el cual declaró la guerra al ejército federal y al gobierno mexicano. 

Este rn'=.vimiento fue manejado como una rebelión por parte de los Indígenas de 

Chiapas, con motivo de las condiciones deplorables y de extrema pobreza en la 

que viven este argumento fue manejado como la bandera del movimiento 

zapatista, por lo cual se ganó la simpatía de la opinión pública y de la sociedad 

nacional a intemacional. 
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La rebelión indígena en Chiapas se justificó porque dicha población han vivido en 

la marginación y el olvido durante muchos anos, lo cual es una paradoja, dado 

que ese estado es uno de los más ricos en recursos naturales. Los diversos 

sectores de la sociedad pugnaron porque se le diera una salid• pacifica al 

conflicto, lo que obligo al gobierno a negociar con el EZLN. 

El EZLN mostró el fracaso del esquema neoliberal, al evidenciar los costos 

sociales de este que estaban ocultos por la cortina del crecimiento económico y el 

acceso al primer mundo. Todo lo demás que se ha derivado del movimiento 

zapatista y su desarrollo. para los objetivos de esta investigación se resume en el 

hecho de que dentro de los acontecimientos políticos que han trasformado el 

panorama mexicano de los ar'\os recientes la guerrilla ocupa un lugar importante 

dado que puso de manifiesto el deterioro del sistema de gobierno implantado en 

las últimas décadas. 

El EZLN surgió precisamente el día en que entraría en vigor el trat•do de libre 

comercio que había pactado México con Estados Unidos y Canadil. Es por eso. 

que algunos analistas políticos sel'\alan que la rebelión chiapaneca fue una 

muestra de las desventajas de las políticas neoliberales y un símbolo de 

resistencia contra la explotación y la injusticia de la globalización.203 

El movimiento zapatista·ha tenido una difusión sin precedente tanto a nivel interno 

como internacional y aún cuando se han llevado acciones ordenadas por el 

gobierno para desviar los propósitos y objetivos del EZLN, proporcionando incluso 

la verdadera identidad da los líderes de este movimiento y llevando a cabo una 

persecución en los campamentos zapatista, no se ha logrado que le EZLN pierda 

credibilidad y presencia en el ámbito político nacional. Dado que se ha convertido 

en realidad y parte de este. 

:?03 Noam Chomsky, et. al. La Soc1l!dad Global, la 1..-d. Mcxu:o. Joaquin Mortu. 1995 (2a cd.), p.10. 
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Aún cuando a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo para pactar la 

paz en Chiapas, ha recibido una respuesta por parte del Presidente Ernesto 

Zedilla, con el fin de que enero de 1997 se llegó a una negociación definitiva con 

el grupo armado. 

Si se lograra que el EZLN se convirtiera en un grupo o partido político oficial y se 

integrara a la sociedad, de todas maneras seguiría manteniéndose como la fuerza 

que logró mover la conciencia y opinión de la sociedad hacia la realidad actual de 

México; además de que abri6 la posibilidad de que la guerrilla también es una 

posibilidad en el país y podria incrementar su presencia cono en otros paises 

latinoamericanos. 

Esta última afirmación no es una prospectiva a largo plazo, si no que dos ar1\os de 

que surgi6 el EZLN, han irrumpido otros dos grupos armados: El Ejército Popular 

Revolucionario(ERP) y el Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular (ERIP). 

La zona de influencia del EZLN es Chiapas, mientras que se ha observado la 

presencia del ERP en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala. Estado de 

México, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Veracruz. Por lo que respecto al ERI. 

se presupone que mantiene influencia en Sonora, Coahuila, Ourango, Sinaloa y 

Baja California.20• 

Ante esta situación es indudable que el gobierno enfrenta una problemática muy 

especial, si bien es cierto es evidente que el modelo neoliberal ha soslayado los 

beneficios sociales y el incremento del nivel de vida de la población lo cual ha 

provocado alguna• circunstancias que suscitaron los acontecimientos políticos 

que han transformado el entorno internacional, también es cierto que yendo más 

allá podría llegar a pensarse que la problemática interna es producto de las 

contradicciones que se instauró en 1929. 

::o.i Mi.guc:l An¡.cl Ortega. c:l. al .. ERlP. Rostro oculto de Male::1 Soc1ah:s"", El F;nanc:1ero. Mé'xico, 2.i de noviembre de 
1996, p.1. 
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· ...... REGRESO A LA DEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 

Históricamente • México ha estado por su vecindad con los Estados Unidos, uno 

de los paises más poderosos del mundo. Está situación ha provocado que las 

relaciones exteriores del país hayan estado supeditadas al acercamiento con su 

vecino norteamericano. del cual ha dependido económica y políticamente. 

La relación de México con los Estados Unidos enfrentado la misma problemática 

que atraviesa las naciones cuyos vecinos son paises ricos y desarrollados. La 

influencia de la economía y cultura estadounidense ha ¡::. "' ·:11anecido al sistema 

mexicano. México tradicionalmente ha d8pendido de las inversiones. economía y 

política estadounidense y por su parte. los Estados Unidos también han 

desarrollado cierta dependencia de México. La mano da abra barata que 

representan millones de inmigrantes mexicanos que cruzan la frontera hacia los 

Estados Unidos, las inversiones de las empresas transnacionales en territorio 

mexicano, las exportaciones de productos estadounidenses hacia México y la 

riqueza de los recursos naturales de los países son algunas de las razones que 

Estados Unidos también depende de su vecino del sur; México. 

Por su naturaleza. las relaciones da M6xico con los Estados Unidos no han sido 

fáciles y han tenido que atravesar mültiples desavenencias y tensiones. Los 

problemas comunes que comparten ambos paises son: los inmigrantes 

mexicanos, narcotráfico, impuestos aduaneros, pesca ilegal por parte de barcos 

estadounidenses, entre otros. México ha recibido diversas presiones tanto 

políticas como económicas por parte de su vecino estadounidense, por ello 

tradicionalmente ha existido cierta resistencia y una actitud negativa hacia los 

EStados Unidos, el cual se ha visto como el vecino necesario, aunque "incómodo". 

Estados Unidos, tradicionalmente, se ha distinguido por ser el primer socio 

comercial de México, dado que éste ha centrado sus relaciones comerciales 

exteriores en el mercado estadounidense. 
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Dentro de los intentos realizados por la administración de Carlos Salinas de 

Gortari para insertar al país, a la economía y política internacionales, encaminó su 

estrategia de política exterior hacia su poderoso vecino del norte buscando un 

acercamiento cordial que garantizara la armonía en las relaciones entre ambos 

paises. M6xico abandona su tradicional actitud de antiestadounidense y dejó de 

ver a Estados Unidos como rival para pasar a ser comercial, del conflicto se da 

salto a la cooperación con ese país. 

La política proestadounidense qua caracterizó el gobiemo salinista ha sido 

criticado ampliamente, dado que diversos sectores opinan que durante esa 

administración se hizo todo lo posible por no contratar tos intereses de Estados 

Unidos e incluso se llegó a afirmar que al presidente Garlas Salinas de Gortari era 

incondicional del gobierno y los interese• estadounidenses, los cuales antepuso 

antes que los del propio país. 

Estos ser'\alamientos se hicieron más frecuentes sobre todo cuando se iniciaron 

las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y 

Canad• este acuerdo generó desde sus inicios gran polémica, dado que aunque 

el gobierno y algunos grupos empresariales destacaban las ventajas y beneficios 

que podría acarrear ese convenio, la mayoría de los sectores de la sociedad 

mexicana veían el tratado con un mecanismo que acentuaría más la dependencia 

con los Estado• Unidos, así como el subdesarrollado de la economía mexicana. 

La intención del gobierno de diversificar las relaciones exteriores de México, no 

ha dado resultado en su totalidad, dado que aunque se han ampliado con otros 

países y regiones. la dependencia con los Estados Unidos es innegable; el 

tratado de libre comercio ha venido a reforzar esta situación. 
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Sin embargo, en lugar de que este acercamiento con los Estados Unidos haya 

disminuido las presiones hacia México. éstas se han hecho, más intensas: se han 

tenido que soportar los ser'alamientos del congreso de Estados Unidos en cuanto 

a la insuficiencia de las medidas tomadas por México para combatir el 

narcotráfico, llegéndose incluso a que se tendría que esperar una posible 

"certificación" por parte del gobierno estadounidense; también se ha padecido el 

reforzamiento de las medid•• para evitar la entrad• a ese país de ilegales 

mexicanos y además ha padecido M•xico la aplicación de la Ley Helms-Burton 

que aplica a empresas que tengan negocios en Cuba. Asimismo, no hay que 

olvidar que los residentes mexicanos sufren la imposición de las layes que han 

restringido el acceso a servicios sociales y educativos. 

Actualmente México ha intensificado su dependencia hacia los Estados, Unidos 

siendo éste país su principal social comercial. el cual acapara el 80°/ó del 

intercambio comercial de México; aún cuando las cifras ser"'lalan que con la 

entrada en vigor del TLC, se ha reducido el d•ficit de 1, 798 millones de dólares 

que se mantenía con Estados Unidos, el cual se transformó en un superávit 

comercial de 4,574 millones de dólares durante el primer semestre de 1995;""' la 

realidad es que dicho tratado desde su concepción contenía un sinnúmero de 

desventajas para M•xico, es por eso que Estados Unidos y Canadá ha_n acordado 

solicitar la revisión de diversos rubros contenidos en éste. 

México depende hoy más que nunca de los Estados Unidos y no obstante, este 

país tambi•n depende aunque de otra manera, dado que se debe recortar las 

secuelas que tuvo la crisis mexicana de 1994 en los Estados Unidos, es evidente 

que el gobiemo mexicano, no ha sabido sacar provecho de esta situación y lo que 

es más no hay que olvidar que Estados Unidos fue quien negoció el préstamo 

ante los organismos financieros requirió México a raíz de la crisis da 1994, e 

205 Ma. Guudalupc Janumllo. ··cro::ccn IWI cxponac1oncs a E. U. 30% y a Canada 1 So/o"', El Fmanci~ro. MCx1co, 22 Je 
agosto de 1995, p 24 
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incluso ese país también cubrió una parte de ese préstamo. Pero, la intervención 

estadounidense no fue desinteresado, sino también fue una respuaata de Estados 

Unidos para paliar efectos y repercusiones qua la crisis tuvo para los intereses da 

ese pals. 

La idea de que México había dejado de ser para Estados Unidos el "patio trasero" 

para convertiste en el "jardín de enfrente" a raíz de la firma del TLC, se ha 

quedado sólo en retórica, y del mismo modo, ha pasado con el anuncio que 

hicieron tos gobiernos mexicano y estadounidense en el sentido de que buscarían 

"forjar una relación económica vigorosa".2oe Hasta ahora, no se ve un interés de 

los Estados Unidos para disminuir la s presiones hacia México, ni para llegar a 

acuerdos o soluciones a corto plazo, aunado a que el gobierno mexicano no ha 

hecho esfuerzos por fortalecer su presencia ante ese país. Por ello a corto y 

mediano plazo se prevé que México continuar• sufriendo los set'ialamientos y 

tendrá que seguir las directrices de este país hast• que el gobierno no se decida 

a implantar una estrategia de política exterior que contemple la utilización de 

algunos instrumentos como el TLC y su acercamiento con otras regiones como la 

Unión Europea y la Cuenca det Pacifico, para fortalecer su presencia ante los 

Estados Unidos. 

206 Vlctor Amaga ... El Manejo de la RdaciOn con Estados Umdos. 1990-1994•• Foro lnt~,.,.,acional op. cit. 572. 
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4.4.1. Estados Unido• anta el Nuevo Orden Mundial 

En un mundo que tiende a la globalización, en donde la posguerra ha llegado a su 

fin la bipolaridad ha quedado en el pasado con la caída del muro de Berlín la 

Unión Soviética se ha desmembrado; los Estados Unidos han intentado capitalizar 

estos acontecimientos para dirigirse como la única potencia que predomine en el 

ámbito internacional. 

Los acontecimientos en el escenario mundial han rebasado alas expectativas de 

los Estados Unidos. aunado a los problemas económicos internos que ha 

enfrentado éste. De este modo la conformación de regiones económicas en las 

que se divide el mundo actual, ta internacionalización del capital y los procesos 

productivos, así como el surtimiento de nuevas potencias como China y Alemania 

(ya unificada), que se suman a las existentes entre ellas Estados Unidos y Japón. 

hacen pensar en un mundo multilateral y que tiende a la regionalizaci6n, en el 

cual predomino de un solo país como la única potencia mundial es una utopía. 

Para enfrentar los cambios que sufre el mundo, los Estados Unidos han intentado 

consolidar y ampliar .$\J presencia en las regiones y paises que consideran su 

zona de influencia; no obstante, aún cuando mantiene tropas en algunos lugares, 

las estrategias que se utilizaban durante la posguerra frfa, en la actualidad han 

dejado de ser las adecuadas, dado que los aspectos económicos han desplazado 

a los políticos, (aunque éstos continúan siendo importantes, al igual que las 

cuestiones de seguridad y de carácter militar), por tal motivo, la supremacía 

político-militar), ahora no es la misma, puesto que el comunismo as historia, 

existen conflictos a nivel internacional, pero hasta ahora no representan peligro 

de expandirse y los acuerdos comerciales predominan en las relaciones 

internacionales. 

20~ 

-



. Si bien es cierto, aün persiste temor por una posible guerra nuclear y el hecho da 

que no exista un tratado de seguridad que garantice plenamente la paz en el 

escenario mundial, Estados Unidos ya no es visto como la potencia capaz de 

contrarrestar esta situación y dirigirse como único responsable de la seguridad de 

algún país o región, no obstante que mantiene fuerzas militares en lugares de 

Asia, particularmente en naciones pertenecientes a la Cuenca del Pacifico. 

Para responder a la formación de tos bloques económicos regional•• que - han 

formado a nivel mundial. Estados Unidos impulsó ta firma de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Canad• y México, el cual es parte de una estrategia para 

conformar un bloque económico que abarque todo el continente americano bajo el 

liderazgo indiscutible de tos Estados Unidos. 

Al gobierno estadounidense no le interesa promover el desarrollo en los paises de 

Am6rica Latina, sino que sólo le interesa convencer a esas naciones para que se 

establezcai una zona de libre comercio que de respuesta a los intereses 

norteamericanos. 

Dentro. del marco de la obligación, Estados Unidos eat• buscando redefinir su 

posición en el mundo y consolidar su liderazgo, sin embargo, debe. enfrentarse· a 

situaciones distinta• a las que prevalecían con posterioridad a la segunda guerra 

mundial, ahora en el mundo se observan potencias y regiones econ6micas que 

predominan a nivel internacion•I. 
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4.4.2. L• Segurld•d en el P•ciflco y l•s Repercusiones P•r• M•xlco. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial. la Seguridad en el Pacifico estuvo a cargo 

de los Estados Unidos, el cual intentó con su presencia en es• región 

contrarrestar al avance del comunismo, por tal motivo, contribuyó con recursos 

económicos para impulsar el desarrollo económico de las naciones del Pacífico 

asiático y con fuerzas milítares garantizó la seguridad en la zona. 

A la caída del comunismo y con el fin de la posguerra fria, Estados Unidos con 

motivo de las presiones internas que enfrentaba para que redujera los gastos 

militares. anunció el retiro de las fuerzas militares que tiene en el Pacifico, e hizo 

intentos porque Japón se hiciera cargo de la seguridad de la zona. 

Sin embargo. en fecha reciente se a observado que Estados Unidos sigue 

considerando prioritaria esa zona, por lo que no ha reducido siquiera el número 

de tropas que tienen asentadas en 111 zona del Pacifico. 

Es más esta situació':l se explica en el sentido de que Estados Unidos pretende 

seguir teniendo presencia en la zona, a efecto de cuidar sus intereses 

económicos y continuar disputándose el podar con Japón. 

La mayoría de los países de la zona del pacifico asiático ven con recalo la 

presencia de tropas estadounidenses en la zona y aunque lo consideraron 

necesario en la época de la guerra y posguerra fría, hoy en día sus perspectivas 

han cambiado y actualmente consideran que Estados Unidos pretende expander 

su zona de influencia en el Pacifico y establecer su liderazgo en éste. por ello ven 

como un elemento favorable para Estados Unidos el que cuente con fuerzas 

militares. en la región. 

206 

-



La preocupación de definir la seguridad en el Pacifico se encuentra latente, y con 

motivo del nuevo orden que se está conformando a nive• mundial se ha 

exacerbado la incertidumbre a cerca de la seguridad regional en siglo XXI. Desde 

los ar'\os sesenta, los Estados Unidos utilizaron los arreglos bilaterales en materia 

de seguridad y más tarde intentaron crear un sistema multilateral de alianzas para 

Asia con lineamientos similares a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN). sin embargo esta iniciativa no encontr6 apoyo entre los paises de la 

regi6n, y no fue sino hasta después de 1 986, que se dio paso a una serie de 

propuestas gubernamentales y no gubernamentales para explorar las opciones 

multilaterales para hacer frente a las nuevas realidades en el Paeifico.207 

Para abordar las cuestiones de seguridad regional para el siglo XXI, se han 

establecido dos vías de diálogo: una apoyada por los representantes de los 

gobiernos y otra apoyada por fundaciones y desarrollada por grupos de 

especialista• de instituciones no gubernamentales. Al interior de la ANSEA y del 

Consejo de Seguridad en Asia-Pacífico (CSAP), se han llevado a cabo acciones 

para la búsqueda de mecanismos que complementen los lazos de seguridad 

bilaterales existentes. así como para la creación da espacios para la cooperación 

regional en problemas específicos, estableciendo el diálogo multilateral. La 

propuesta mas ambiciosa para regularizar en forma exclusiva el proceso no 

gubernamental en temas de seguridad en el Pacífico es el CSAP. 

En dicho Consejo se han llevado a cabo reuniones de diálogo desde 1 993 en las 

cuales se aborda diferentes aspectos como los relativos a la definición macro y 

micro de la regi6n, la inclusi6n de miembros, la seguridad en la agenda de los 

estados, asi como ta definición de seguridad y acreditación de represe~tantes, 

entre otros. El concepto de seguridad para el Pacífico se ha discutido desde dos 

enfoques: el de la Seguridad Cooperativa y la Cooperaci6n para la Seguridad. 

ambas coinciden en vincular Jos mecanismos bilaterales y multilaterales para 

.:!07 Luis Miguel VulJ1vu1 Santa 1'.1nna. op. c:1t .• p 18. 
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complementar el diálogo, además defienden la consulta de logro de acuerdos y 

reconocen que los retos actuales en materia de seguridad nacional se extienden 

más allá de las fronteras tradicionalmente militares y abarcan áreas como las 

referentes a la degradación del ambienta, los movimientos de población, las 

disputas ecológicas, el narcotréfico, entre otras . 

Por lo que se refiere a Ja posición de México en relación con el aspecto de 

seguridad en el Pacifico, aún no se eat•blece una estrategia congruente y 

especifica en la .-- '3teria; por tal motivo así como el gobiemo y algunos grupos 

empresariales y académicos se han interesado en participar en los diversos foros 

de integración que existen en la Cuenca del Pacifico, es necesario que se defina 

una postura, así como las acciones a seguir por parte de México para integrarse a 

los intentos que se hacen por conformar mecanismos de seguridad en Ja zona. de 

otro modo, el país quedaría al margen de los procesos que se llevan a cabo en la 

región. 

4.4.3. FCH'mlleldn de un Bloque Econdmlco ,.eglon•I 

Como se ha plasmado en puntos anteriores, la idea de la formación de un bloque 

económico regional parte de los intentos que lleva a cabo Estad0s Unidos por 

reafirmar su liderazgo en el Continente Americano y extender su influencia a nivel 

mundial. Asimismo, este país pretende enfrentar la formación de bloques 

económicos regionales de una manera más firme y congruente, de esta manera a 

raíz de la firma del Tratado de Libre Comercie (TLC), que originalmente solo 

incluía a Canad8 y que posteriormente incorporo a México, los Estados Unidos 

han concebido una estrategia para que a pa"ir de América del No"e crear un 

bloque económico en al cual se lleve a cabo el libre comercio en todo el 

Continente Americano. con ello pretenden conformar la región económica más 

poderosa a nivel mundial. 

208 

... 



Históricamente, los paises de América Latina han defendido en gran medida de la 

potencia máa poderosa en el continente, representado por los Estados Unidos, 

sin embargo a este país, no le ha interesado impulsar el desarrollo económico de 

los paises latinoamericano•. sino que por el contrario, sólo los ha visto como 

ir .. umentos para proteger sus propios intereses. En este tenor, la concepción de 

formar un bloque económico regional en el Continente Americano es una 

estrategia de Estados Unido• por reforzar su posición y Hderazgo a nivel 

internacional en un mundo que tiende a la globalización y a la multipolaridad. 

4.5. PEl'llSPECTIVAS PAl'llA Mexico EN su INSERCION EN LA CUENCA DEL 

PACIFICO. 

En el marco de la globalización y la regionalización de la economía que se 

observa a nivel mundi•I. M6xico enfrent• una posición diferente en su inserción 

en la Cuenc.- del Pacifico que está leja• del "futuro optimista" que algunos 

sectores gubernamentales y empresarial•• pronosticaron a principios de la 

década de los ochenta: 

Al interior, México enfrenta los problemas que trae aparejados la transición del 

neoliberaliamo, dado que éste aún no ha sido consolidado como modelo 

económico. La economi•, aunque se difunda a los cuatro vientos que estlll en 

recuperación, no he podido recuperarse de la crisis de 1994, por lo cual el nivel 

de vide de la población a disminuido notablemente, la produ=ión no es 

competitiva a nivel internacional y la inflación no ha podido ser controlada. En 

cuanto al aspecto político, desde 1994 el país fluctúa entre la inestabilidad y la 

disputa por el poder entre los grupos políticos, sin olvidar que han resurgido los 

movimientos guerrilleros y que aún no se define un camino claro hacia la 
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democracia, aunado a que la administración de Ernesto Zedilla Ponce de León ha 

mostrado signos de debilidad y pérdida de la credibilidad por parte de los 

mexicanos. 

Aún cuando las acciones gubernamentales para insertar plenamente • M•xico en 

los esque1nas y organismos de cooperación en la Cuenca del Pacifico han sido 

exitosas, no se cuenta con una estrategia de política exterior que incorpore 

lineamientos congruentes y apegados a la realidad que vive M•xico para lograr el 

acercamiento con los países de esa región, dado que hasta ahora solamente se 

ha intentado la diversificación de los vínculos diplomáticos y económicos con 

algunos paises de la Cuenca del Pacifico, sin tomar en cuenta que existen 

desventajas para M•xico en materia económica y política, tod• vez que se ha 

soslayado el hecho da que los productos mexicanos aún no son suficientemente 

competitivos en comparación con los de las naciones asiáticas, principalmente los 

provenientes del sudeste asiático. 

En este sentido, se deben tom•r en cuenta la• siguiente• consideraciones: 

1.- Los empresarios mexicanos enfrentan dificultades ante sus colegas asiáticos 

en campos como el textil, confección, juguete, electrónica,. dado que en 

general los productos mexicanos, son manos competitivos que los asiáticos. 

2.- Para subs•n•r la situación antes mencionada las empresas mexicanas 

deben de llevar a cabo estudios de mercado en las naciones asiáticas que 

puedan convertirse en posible• mercado• para sus productos, asi mismo 

deben llevar a cabo la apertura de oficinas públicas como privadas para 

tener una participación mas activa directa y física en la región y así 

aprovechar la oportunidad de negocios que serán en esta. 
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3.- Se deben fomentar las relaciones económicas con países que ofrezcan 

oportunidades alentadoras para México, como es el caso de Taiwán y Corea 

del Sur los cuales cuentan con grandes reservas monetarias y siguen la 

política de llevar a cabo inversiones en paises extranjeros que sean 

prometedores para sus intereses. 

4.- Se debe tomar en cuenta que no existen milagros económicos ni generación 

espontáne• y que los paises asiáticos que tienen una economía en 

crecimiento han desarrollado políticas públicas inteligentes por parte de sus 

gobiernos, lo que les ha permitido industrializarse y tener una vocación 

exportadora. 

5.- Es necesario favorecer _los intercambios comerciales con los paises de la 

Cuenca del Pacifico que garanticen ventajas para Máxico, para lo cual se 

debe establecer una política especifica y definid• con base en la realidad 

mexican• sin olvidar los problemas económicos v políticos internos del país. 
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CONCLUSIONES 

El mundo se ha transformado y de una u otra forma tiende a globalizarse, aún 

cuando los detractores de las teorias de la globalización argumenten que éstas 

pretenden justificar la permanencia del neoliberalismo, el cual ha sido un modelo 

devastador para los paises en desarrollo al fomentar una excesiva concentración 

de la riqueza a costa del empobrecimiento, al desempleo o subempleo de la 

mayoría de la población. no existe vuelta atrás, el mundo bipolar y el clima de la 

posguerra fria son historia pasada. 

El escenario internacional se transforma rápidamente y el siglo XXI, ya no sólo es 

un elemento de referencia en las prospectivas del panorama mundial, sin una 

realidad palpable. Las condiciones actuales son las que determinarán los 

parámetros sobre los qua moverá el mundo al iniciar el próximo siglo; prevalece 

un esquema global en el que se distingue una tendencia hacia la regionalización. 

en la que los factores económicos predominan sobre los poHticos y militares. Se 

observa una internacionalización de capital y la producción que ha traspasado 

fronteras, por lo que se habla de la globalización del capitalismo en términos 

geográficos e históricos. 

Desde el fin de la segunda guerra mundial, se dio el surgimiento de los grandes 

monopolios, consorcios y cárteles en el mundo occidental, hoy predominan las 

empresas, corporaciones y conglomerados transnacionates, que mueven el 

mundo y han adquirido supremacía sobre las economías nacionales. El 

dinamismo del capital, la tecnología, la fuerza de trabajo y las comunicaciones 

han provocado una nueva división internacional del trabajo, donde se observa la 

generalización de las actividades productivas, principalmente en Europa y en el 

Pacifico, donde destacan las economías de los tigres asiáticos y Japón, en esta 

última región; y la Unión Europea y Alemania Federal, en el continente europeo. 
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La realidad del esquema mundial actual no as improvisada, sino que se ha venido 

gestando a trav•s de más de cuatro d•cadas, durante la guerra fria se observa 

que una parte importante del desarrollo industrial ocurrido en los países 

subdesarrollados fue impulsado por capitales provenientes da los paises 

desarrollados y de organizaciones monetarias mundiales como el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Mundial (FMI) es más, se pueda afirmar qua la• 

políticas, desafio• y ofrecimientos de negocios, de comercio, de intercambio da 

tecnología. de mercados y de posibilidades de exportación por parte de estos 

representantes del occidente a los paises socialistas provocaron Qua se 

empezaran a dar los cambios en •••• economi•• centralmente planificadas. 

El sistema internacional se caracteriza por el predominio de diversos actores que 

son de todo tipo: estados nacionales, empresas transnacionales c.-ganizaciones 

bilaterales y multilaterales, narcotráfico, terrorismo, y organismos no 

gubernamentales, entre otros. No obstante, loa eat8Clo• nacionales. esto es, tos 

paises y naciones siguen desampetlando un papel primordial, por lo que 

acaparan la mayoría de las relaciones, negociaciones, tensiones y 

reivindicaciones que se observan a nivel internacional. De esta manera, la 

interdependencia entre las naciones es indispensable en el sistema mundiat 

actual donde las relaciones entra éstas están regidas por conCeptos como: 

bloques económicos, integración regional, bilateralismo, multilateralismo, 

alianza•. pactos, diplomacia, cumbres, invasiones, desestabilización de 

gobiernos, guerra, espionaje y terrorismo, entre otros. 

La interdependencia entre la• naciones se observa principalmente en las 

relaciones diplomáticas que llevan a cabo cada una de ellas a nivel internacional 

en su papel de estados-nación soberanos en las cuales, se manifiestan luchas 

por el poder y la hegemonía, así como alianzas y disputas entre los bloques 

económicos y políticos a nivel regional y mundial. Dentro de esta 
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interdependencia se desprende un escenario en el cual sobresalen países 

dominantes o grandes potencias que tienen ventajas y responsabilidades en el 

actuar internacional, como es el caso de Estados Unidos y Japón, sobre los que 

actualmente gira la hegemonía mundial, sin olvidar el surgimiento de Alemania, 

como una de las potencias más fuertes y representativas de la Unión Europe•. y 

el resurgimiento de China como al gigante que busca redimensionar su presencia 

en el ámbito intern•cional. Tambi•n se cuenta con la presencia de naciones 

dependientes, subordinadas o alineadas, que sin ser su postura tan radicalmente 

supeditada a lo que dicten las superpotencias mundiales, como lo fue en la época 

de la guerra fria y en menor medida de la posguerra fria, dado que se han abierto 

mayores foros de participación internacional, si se encuentran en desventaja en 

cuanto al desarrollo económico, político tecnológico y social que presentan las 

naciones desarrolladas. 

En el contexto inter'""acional se han dado algunas fórmulas de integración regional 

como la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el 

Tratado de Libre Comercio de Am•rie9 del Norte, (TLC) el Mercado Sudamericano 

o Mercosur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y el 

mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), que también se 

organizan y funcior,•n con base en la definición de un sistema de 

interdependenCia. 

El sistema mundial actual se distingue por una constante globalización e 

interdependencia entre los actores internacionales que mueven el mundo, así 

como por una tendencia hacia la regionalización, con su respectiva formación de 

bloques económicos mundi•l•s como: la Unión Europea. la Cuenca del Pacifico y 

América del Norte. Asimismo. se observa en el mundo actual una supremacía de 

los asuntos económicos sobre los políticos y da seguridad militar: esto no quiere 

decir que la seguridad nacional da los paises quede en segundo término, dado 

que siguen teniendo gran importancia la proliferación de armas nucleares y la 

214 



incertidumbre generada por los conflictos regionales, sin embargo, el énfasis a 

estos asuntos no es el mismo que se le daba en la etapa de la distensión Este

Oeste. 

En esta sentido, se han observado disputas y enfrentamientos entra los polos da 

poder por conflictos de carácter económico como es el caso de las suscitada• 

entre Estados Unidos, JapOn y la UniOn Europea, las cuales se iniciaron desda ta 

década de tos ochenta por el creciente proteccionismo japonés y el déficit 

comercial da Estados Unidos frente a JapOn, tas cuales continúan prestándose en 

la actualidad y se prevé que sean recurrentes en ta dinámica que están tomando 

los acontecimientos mundiales. 

En el entorno internacional se observa que la formación de bloques económicos 

se ha convertido en un arma da dos filos; por un• parte, se les toma como un 

mecanismo para el logro del libre comercio a nivel mundial; y por otro lado, han 

generado recelo entre ta comunidad internacional, así como entre ellos mismos 

ante ta posibilidad de qua se levantan barraras proteccionistas. Conjuntamente 

con el surgimiento de dichos bloques, se ha dado la concentración de alianzas 

económicas. que están desbancando a las alianzas milit•r••· 

Estas alianzas son producto da tas condiciones qua impone un mundo global, 

puesto que los paises _subdesarrollados que no forman parta de dichos bloques o 

no están próximos a éstos, están buscando alianzas con los paises vecinos, a 

efecto de no quedar marginado de esta corriente internacional. 

En el contexto mundial, la Cuenca del Pacífico se ha convertido en una zona 

geográfica qua ha acaparado la atanciOn mundial durante tas últimas décadas. 

Existen indicadoras que presentan a esta ragiOn como todo un fanOmano 

econOmico y político, entre los que destacan: la importancia que ha adquirido 

JapOn como una de tas actuales potencias mundiales, producto del desarrollo y 

crecimiento económico mostrado con posteridad al fin de la Segunda Guerra 
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Mundial, en la cual resultó uno de los grandes perdedores. Asimismo. aún cuando 

Estados Unidos pertenece a la zona del Pacifico no está incluido dentro del 

"BOOM" que se ha dado en los últimos años. el cuál ha correspondido a los 

paises asiáticos. En el caso de Estados Unidos, su participación en la zona tiene 

características muy peculiares: 

.- Al finalizar la Segunda Guarra Mundial se convirtió en al responsable de la 

seguridad de la región a fin de contener el comunismo y también aportó 

recursos financieros para la recuperación de Japón así como posteriormente 

para inversiones en paises asiáticos emergentes. 

2.- Con posterioridad se ha enfrentado a Japón, el gran perdedor de la Segunda 

Guerra Mundial, en su carácter de potencia mundial por la importancia 

económica y política que ha adquirido éste. Además, también Estados Unidos 

en los últimos ar.os había tratado de que Japón se hiciera cargo de la 

seguridad de la región; sin embargo, éste escudándose en sus leyes internas 

así como los principios que han regido su actuación internacional, ha 

rechazado dicha proposición. 

3.- Estados Unidos ha argumentado que busca disminuir su presencia militar en la 

zona debido al gasto excesivo que debe afrontar en esta materia, por ello 

afirma que asta responsabilidad debe corresponder a Japón: no obstante, 

para los intereses estadounidenses el Pacifico continúa siendo estratégico 

desde el punto de vista político y económico, es por eso, que aunque ha 

anunciado que retiraría paulatinamente sus tropas, éstas permanecen en la 

región del Pacífico. 

4.- Estados Unidos impulsó la puesta en marcha de un Tratado de Libre 

Comercio, (TLC) en América del Norte con otros dos países que también 

forman parte de la Cuenca del Pacífico: México y Canadá, con objeto de 

responder y enfrentar a la formación de bloques a nivel mundial y no 

quedarse fuera de este proceso. 
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El TLC como estrategia de Estados Unidos va más alla, dado que engloba la 

intención de conformar un bloque regional que incluya al continente americano en 

su totalidad bajo el liderazgo estadounidense como potencia rectora tanto en 

materia económica como politica-estrat6gica. 

Ante la tendencia hacia la globalización que enfrenta el mundo, M6xico no puede 

quedar al margen de este proceso y aún cu•ndo en los últimos tres sexenios. las 

administraciones gubernamentales han realizado en mayor o menor medida 

esfuerzos y acciones por lograr su real inserción e incrementar su presencia en el 

ámbito internacional, as palpable que la posición internacional de México aún no 

es sólida y su imagen depende casi en su totalidad de las políticas y estrategias 

realizadas por el gobierno en turno. La problemática económica y política interna 

incide en la manera en cómo se percibe a M•xico en el ámbito internacional, de 

esta manara, la posición de M6xico aún no es sólida y su imagen ha dependido 

de las política• implantadas por las administraciones gubamamentalas en turno. 

Asimismo, la estrategia de diversificación de la política exterior impulsada por el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se centró en enfocar la actividad 

internacional de México, hacia aspectos económicos, promoviendo l_a inserciión 

del país en la econom.ia internacional. De esta manera se impulsó la participación 

de M6xico en los foroa económicos, del mismo modo se negoció el Tratado de 

Libre Comercio con Canad• y Estados Unidos y se gestionaron acuerdos 

económicos y un mayor acercamiento con la Cuenca del Pacifico, La Unión 

Europea y Am•rica Latina. 

Todas estas políticas estuvieron enmarcadas dentro del modelo neoliberal que 

durante los últimos 15 al'los ha sido implantada en M6xico y que ha caracterizado 

por abanderar la apertura Comercial y el Fomento a la inversión extranjera, entre 

otras acciones. Si bien , estas acciones le permitieron incrementar sus relaciones 
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económicas exteriores, estas medidas provocaron al interior del País una 

concentración de la riqueza a costa de la disminución del nivel de vida de la 

mayoría de los mexicanos. 

A raíz de la crisis económica de 1994, que surgió a partir de los errores de 

diciembre que desembocaron con la devaluación del peso, con repercusiones a 

nivel intern•cional (conocido como "efecto tequila"), se puso en entredicho la 

funcionalid•d del esquema neoliberal; sin embargo, el actual gobierno no ha 

modificado sus políticas y ha buscado salidas a la crisis a través de mayor 

endeudamiento externo, como el negociado por Estados Unidos y que lo han 

llevado a estar sujetos a las lineas y directrices que dicten tanto este país como 

Organismos Financieros Internacionales como el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial (BM). Es por ello, que en círculos internos e internacionales se 

ha llegado a afirmar que las decisiones más trascendentales no se toman en 

México, sino en Washington vía los organismos antes mencionados. 

Si bien, el Tratado de Libre Comercio ha sido defendido y enaltecido por los 

sectores gubernamentales, el hecho es qua éste acuerdo ha representado para 

México más conflictos que beneficios, tanto a nivel interno como internacional, 

debido a la falta de visión y capacidad del gobierno por identificar los rubros 

desfavorables para México en dicho Tratado e intentar negociarlos· con Estados 

Unidos. Además el TLC ha recrudecido la dependencia comercial y política con 

los Estados Unidos, dado que en la actualidad el 80% del total de las 

exportaciones mexicana• se destinan a ese País del cual provienen una parte 

importante de las importaciones de bienes de capital y materias primas 

fundamentales para la operación de la industria manufacturera. 

La diversificación de la política exterior como instrumento del gobierno, ha 

funcionado muy bien, dado que se ha resaltado el incremento de las relaciones 

políticas y diplomáticas con el exterior, haciendo énfasis a las negociaciones, 
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acuerdos comerciales e integración de México en Foros Regionales, 

principalmente con referencia a la Unión Europea y la Cuenca del Pacifico; no 

obstante, desde una perspectiva real se ha carecido de una política exterior 

integral, coherente y que responda al interés nacional, para lo cual se requiere 

definir éste último de conformidad con la realidad nacional e internacional actu•I y 

de esta manera detectar cuáles son los márgenes de maniobra con los que 

cuenta México en el contexto de la globalización mundial. 

En la actualidad, la actividad internacional de México, debe ser reorientada a luz 

de la globalización mundial y da las necesidades, así como problemática interna 

que enfrenta el país. En esta sentido, es claro que la apresurada apertura 

comercial ha traído consecuencias como deficiencias y falta de competitividad en 

la planta productiva; conflictos comerciales con Estados Unidos y déficit en el 

intercambio comercial con otros paises. Aunado a ello, a nivel interno, México 

enfrenta un panorama político interno muy complejo. 

Desde principios de 1994, cuando resurgió la sombra de la guerrilla con la 

aparición del Ejército Zapatista de Liberaciól"! Nacional (EZLN), que puso en 

entredicho la supuest• bonanz• económica mexicana, el clima politice continúa 

complicándose, dada que aún quedan sin resolver los crímenes políticos que 

acaecieron ese mismo ario y peer aún se continúan brotas da grupos armados 

como ha quedado de manifiesto durante 1996 con el surgimiento del Ejército 

Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular 

(ERIP). 

Esta situación ha incrementado la falta de credibilidad en el gobierno y ha 

evi.:~enciado al mismo tiempo, qua la política económica seguida en los últimos 

ai'los ha fracasado irremediablemente. 
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. México en la actualidad, aún cuando se afirme vehementemente que está en 

plena recuperación económica, enfrenta un panorama no muy alentador. Por una 

parte, el crecimiento económico ha sido casi nulo, el nivel de vida de la población 

es cada vez más bajo y los cinturones de pobreza se ensanchan cada día más. 

Por otro lado. la diversificación de la política exterior ha evidenciado una falta de 

planeación y constancia. además de que no se ha ajustado a la realidad que vive 

el país. 

Si bien se ha puesto como ejemplo el acercamiento con Ja Cuenca del Pacifico 

como una prueba fehaciente de qua la política de diversificación es todo un éxito 

y que se ha logrado incrementar el comercio con los paises asiáticos 

principalmente, la realidad es diferente. En sus :""elaciones comerciales con Asia, 

se ha incrementado el déficit de México en dicho intercambio: con Japón 

actualmente tiene un déficit de 2. 700 millones de dólares y con los Tigres 

Asiáticos, esta cifra asciende a 1,300 millones de dólares. 

Al finalizar esta investigación, se concluye con ras siguientes consideraciones: 

1. Los .conceptos de interés nacional y soberanía deben ser replanteados de 

conformidad con la globalización mundial y la realidad interna que vive el País. 

2. La definición de política exterior debe ser modernizada, considerando todos los 

factores que están vinculados a eHa como son los: económicos, comerciales. 

sociales (migración y narcotráfico}, así como ros ambientales. 

3. Es urgente retomar el proyecto de diversificación geográfica de las relaciones 

tntemacional•• de México, por lo que deben fortalecerse las relaciones con 

otras áreas regionales como la Cuenca del Pacifico, Europa y Amárica Latina, 

pero a trav•s de una simple política económica extema como la que se ha 

desarrollado en los últimos al'los. 
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4. La Cuenca del Pacifico si es una opción para diversificar la política exterior de 

México. pero es dificil hat>lar de t>eneficios económicos, cuenda la crisis 

económica interna no h• sido superada. 
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