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En el presente siglo las relaciones Internacionales han experimentado importantes cambios a 

causa de la liberación económica, el progreso de las comunicaciones y el increible avance científico 

cuyos efectos han acelerado el desarrollo de los Estados y en general han modificado cualitativa y 

cuantitativamente el orden económico mundial. 

La evolución de la estructura internacional se caracteriza por la multipolartlad, que tiende a 

poner fin a la interdependencia y a los regionalismos para alcanzar un desarrollo comparü:lo entre las 

economías. 

En un mundo en el que la globalización, la liberalización comercial y la cooperación 

internacional juegan un papel elemental en el escenario internacional, México se vb en la necesidad de 

reformar su política protecx:bnlsta de sustitución de importaciones, en una política de apertura 

comercial que incentivó la búsqueda de mercados externos, que proporcionen mayor posibilidad de 

desarrollo y permitan el establecimiento de mayores escalas de producci:ín. 

Toda vez que durante cinco décadas de adepción de un modelo de desarrolb sustentado en 

los principios de nacionalismo y la intervencón e:.-ratal en la economía el Estado Mexicano en los años 

ochenta incursionó el camino hacia grandes cambios de trascendencia que apuntaban a transformar su 

carácter y orientación ideológica. Estos cambios apuntaron de hedlo a efectuar una verdadera reforma 

neoliberal, la cual contempló un realineamiento de las relaciones entre los grupos sociales y el Estado, 

así corno la introducción de una nueva lógica social basada en la importancia del mercado como 

mecanismo de regulación. 

Lo anterbr sustentado en los principios de libre mercado y de libre oomercio entre naciones, 

por lo cual uno de sus elementos claves es la apertura de la economía al exterior. En estas condiciones 

se dependerá de mercados, recursos capitales y tecnología que tendrá que buscarse fuera de las 

fronteras nacionales por lo que resulta de vital inportancia ampliar las relaciones con otros países, a 

través de foros y mecanismos de cooperación que permitan establecer las bases para la integración de 

bloques económicos regionales. En este sentido la Cuenca del Pacífico es una de las regiones del 

planeta que más ofrece para estos fnes. 

Hay muchas formas de definir la región del Pacífico y de oonceptualizar su estructura. En ela 

se ubican países desarrollados y subdesarrollados, grandes y pequeños, autoritarios y democráticos, 

pero lo que origina el concepto de "Cuenca del Pacífico" y su uso, es sobre todo, el dinamismo 

económico de la regón. Por ello la definición debe referirse al comercio, inversión y otras formas de 
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interacción económica entre países y regiones que cooperan entre si de manera cercana. Para ellos el 

propósito del comercio internacional es promover la prosperidad de sus pueblos. 

Los paises y regiones de la Cuenca no caminan hacia la formación de una comuni:lad 

internacional debido a su gran heterogenei:lad polítlca, económica y cultural; por el contrario, al tiempo 

que se fortalecen las grandes economías, subsisten las profundas diferencias históricas entre las 

regiones que bordean el Pacífr::o. 

Sin embargo, el desarrollo económico que se está generando ofrece amplias expectativas de 

cooperación e intercambio internacional, que auguran un futuro prometedor para todas las naciones y 

regiones que la conforman. 

La Cuenrn del Pacífr::o no es propiamente un bbque económico, pues no existen acuerdos o 

tratados que obliguen a constituir una zona de libre comercio o un mercado común. Lo que la 

caracteriza es un principio de cooperación económica iniciado prácti:amente desde el fin de la segunda 

guerra mundial a Instancias de Japón, Australia y Nueva Zelandia, que invitaron a Canadá y E.U. a 

participar en ella. 

En la actualidad la Cuenca del Pacífr::o se manifiesta como una región o bbque económico que 

aglutina a países única y exclusivamente pertenecientes al PaciflCO y esta como tal presenta 

características tales como: 

• Falta de homogenei:lad entre sus paises miembros; 

•Países con diverso grado de desarrolio; 

• Existe gran heterogeneidad política, económica y cultural; 

• Región abierta a comercio, negocios, inversión; 

• Infinita diversidad de organizaciones políticas, características 

culturales, población, territorio etc.; 

• Una marrnda organización informal. 

sodoeconómicas y 

Es por lo anterior que esta regiín o bloque eoonómlco se denomina informal, ya no existe un 

ámbito legal que lo regule y a la vez la autodetennine. Por esto el bbque de la Cuenca del Pacífico es 

predispuesto por instituciones intergubemamentales, y se maneja a través de estrategias comerciales, 

de inversión y financieras. 

··'"-·· --~· ···-· ··--··------- .. , 
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Hoy en día la Cuenca es una entidad económica regional en formación, con importantes 

corrientes comerciales y de inversiones. 

El peso acumulativo y la creciente inportancia de la Cuenca del Pacífico en la economía 

mundial es clara. Su complementariedad interna la ha pennitido diversificar sus relaciones mundiales 

más allá de los vínculos comerciales. 

En este sentrlo, ha ocurrido una reorganización comercial, pues los consumidores de la zona 

satisfacen su demanda creciente de producto de alta tecnobgía y gran calidad mediante un proceso de 

inportaciJn-exportaciJn entre países y regiones de la misma área. 

Las economías asiáticas han evolucionado gracias a su desarrollo comercial, pues es 

indiscutible que sus procesos de industrialización y reindustrialización están orientados y guiados por el 

mercado mundial, en la actualidad la Cuerca es una entidad económica regional muy importante. 

El elemento decisivo para el éxito de su transformaciJn económica fue el cambio de desarrollo 

(modelo), el cual fomentaba el impulso de la industria con la aplicación de altos aranceles o 

restricciones cuantitativas a las importaciones, ahora su estrategia se basa en la continua promoción a 

las exportaciones mediante el libre acx:eso a los insumos importados, la aplicaciJn de tasas de interés 

reales positivas y el acceso automático a los créditos bancart>s para actividades de exportaoon. 

Además, se liberó el comercio exterior y se fomentó el ahorro interno. 

La Cuenca del Pacífico un fenómeno intercontinental y una zona geográfica con un matiz más 
económico que político será el centro que gravitará la estructura del siglo XXI. Se puede definir a la 

Cuenca del Pacífioo como la regiJn conformada por los territorios que poseen litorales en el Océano 

Pacifico y que comprende países industrializados como: Japón, E.U., Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda. Los NIE (New Industriallzed Economles) Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y 

Singapur, que son también conocidos como los Cuatro Tlg..- o Dragones de Oriente; países con 

menor desarrollo relativo como los de la ASEAN (Association of South East Asian Nations) 

Brunei, Indonesia, Filipinas, Malasla, Singapur y Tallandia; países de A.L. como México, 

Chile, el Perú, Colombia y Ecuador. 

La Cuenca del Pacífico en su sentrlo más amplio abarca tres continentes (América, Asia y 

Oceanía) y una extensión de 655 millones de kilómetros cuadrados. Su pobladón representa más de la 

mitad mundial; genera alrededor de 45% de la producx:iJn total del orbe, y en su territorio se realiza 

poco más del 50% del comercio internacional, se localiza 21 % de las reservas mundiales de petróleo, 

~------------ .. -
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se lleva a cabo 25% del tráfkx> aéreo y la mayor parte del marítimo, y se ubican las mayores reservas 

financieras del mundo y la tecnología más dinámica. Genera más del 40% de las exportaciones y el 

38% de las importaciones mundiales su ingreso per cápita anual se encuentra entre 500 a 23 mil 

dólares países de mayor desanolb económico es de más de su población y posee parte muy 

importante de las reservas internacionales de los países que la conforman. 

México debe aprovechar su posición geográfica privilegiada con litorales en bs Océanos 

Pacífico y Atlántico; por su vecindad con el mayor mercado, E.U., puede actuar como puente entre 

Oriente y Occidente. México busca nuevas formas de relacionarse económicamente con otros países. 

La Cuenca del Pacífico le ofrece una amplia gama de oportuni:lades de negocios comerciales y 

económicos que deben aprovedlarse mediante una eficaz inserción en el desempeño comercial de la 

región del Pacífico. Ante estos desafíos de la economía y el comercio exterior las relaciones de México 

con los países y las regiones de la Cuenca del Pacifioo Oriental adquieren particular relevancia e 

interés, sobre todo en cuanto a los términos que le permitan vincularse al desanollo de la Cuenca del 

Pacífico Oriental. Asimismo, se puede impulsar un programa de vinculación estratégica industria y 

tecnológica, establecer empresas conjuntas que tengan un mercado amplio en la zona y acceso a los 

países de la misma. La Zona asiática es la que dispone de más recursos financieros, por b que es 

fundamental promover la presencia de las empresas mexicanas en la captación de recursos, sean de 

inversión o de crédito. 

La Cuenca del Pacífico Oriental se presenta como una alternativa muy promisoria para el 

desarrollo de negocios internacionales, de comercio exterior, de integración regional, de suministro de 

tecnología y de diversificación de mercados. Este conjunto de oportunidades principalmente la de 

negocios para empresas mexicanas debe ser aprovechado por México. Los nuevos cambios en la 

economía mundial y la crítica situación a la que llegó nuestro país a principios de la década de los 

ochenta hicieron necesario realizar cambios profundos en las políticas y en los instrumentos 

económicos, pues de otra manera México no hubiese podi:lo estar en condiciones de participar en la 

nueva estructura internacional, en la que los bbques económicos y la gbbalización adquieren una 

singular importancia. 

La consecuencia de esta política ha sido la progresiva apertura de México al mundo, hasta 

llegar a ser una de las economías más abiertas aun si se le compara con países altamente 

industrializados. Como resultado de la apertura comercial, en el periodo 1990-1995 la relación 

oomercial de México ron los países del Pacífico Asiático se incrementó aproxinadamente 200%. 



Uno de bs principales escolbs que ha enfrentado México en su inserción al Pacífico es el 

desconocimiento del potencial de la región por parte de los empresarils mexicanos. En efecto, el 

empresario mexicano no ha logrado romper una cierta tendencia de inercia hacia los mercados que le 

son más famiíiares en el entorno continental, y hasta cierto punto Eurupa, desinteresándose de 

incursionar en el Pacífico. Para revertir esta actitud se prupone adoptar una labor de orientación que 

estimule al empresario a explotar el potencial de otras regiones, en parü::ular la del Pacífico. 

Una mayor penetración de México en la Cuenca es congruente oon una política de 

diversificación y ampliación de mercados para las exportaciones e inportaclones de nuestro pa5, y 

prupiciará el acceso a tecnologías más útiles para el desarrullo. 

Por ende el acercamiento de México hacia los países asiáticos ha sido abundante en retórica y 

buenos deseos, peru pooo eficaz. Cierto que las inversiones asiáticas principalmente de Japón han 

crecido en México peru no satisfacen nuestras expectativas. El valor de las mismas no es suficiente 

para contrapesar a las de E.U., nuestro comercio oon Asía Pacífico es exiguo no superamos ni en 

volumen ni en caridad a las importaciones provenientes de esta región. 

lPor qué esto?, en parte tiene que ver con nuestras inercias geopolíticas, peru también con 

nuestra pruverbial incapacidad para dejar de ver al Padtioo Asiático como un lugar exótioo, recóndito e 

inaccesible. A bs exportadores mexicanos les parece más asequible el mercado estadounidense, quizá 

lo es, peru casi no existe en ellos (salvo oontadas exc:epci:mes) el llamado "espíritu de riesgo". 

Tampoco parecen escuchar el llamado del dineru. Un empresariado que no arriesga y que carece de 

visión para multiplicar su capital, oontradice su esencia. Una nación que no cuenta oon un 

empresariado que emprende no se diversifica. 

La realidad es que el Pacífico Asiático requiere de una estrategia propia que forme parte de un 

gobierno mayor: el de acceder a la riqueza de la región para enriquecemos y fonnar parte del 

dinamismo regional. Para ello, en oc:asiOnes habrá que hacer frente común oon nuestros socios en el 

11.C para acx:eder a los mercados, pero asinlsmo, debemos tornar distancia de sus propios destinos en 

la zona en función de nuestro interés nacional, subrayando quizá nuestras afinidades con los pueblos 

asiáticos. 

En Asía Pacífico, hay riqueza, poder y oonocinientos básicos para nuestra supervivencia como 

nación. Aquí hay futuru para México y para su anhelo de diversificac(m daru está con una bien 

definida política hacia el Pacífico Asiático. 



La importancia que tiene y que tendrá esta zona fue factor detenninante para elaborar el 

presente trabajo en el cual, desde mi punto de vista intemaci::malista se requiere aún más del esfuerzo 

de profundizar para alcanzar un anáUsis lo suficientemente sólido que permita una orientación 

adecuada. El objetivO central de este esfuerzo ha sido el de reunir información, análisis y perspectivas 

en una síntesis que permita al empresariado mexk:ano ya sea privado o estatal visualizar un panorama 

general de las oportunidades de negocios, además de una visión económica y polil:lca de la región. Por 

otra parte, representa un esfuerzo para orientar a nuestro país en esta oportunidad que se le presenta 

como miembro activo y parti:ipe geográfico de la mna. Para lograr dichos objetivos, he dividido el 

presente trabajo en tres capitules. 

En el primer capitulo se expone la caracterización a detalle de la región en estudio, 

mencionando el desarrollo de estos paises asiáticos, los Cuatro tigres de Asia (Corea del Sur, Taiwán, 

Hong Kong y Singapur), los Pequeños tigres de Asia (Tailandia, Malasia e Indonesia), además de 

puntualizar las características del desarrollo económico de estos paises, así como las implk:ancias de su 

modelo de desarrollo y lecciones para México, analizando a su vez la crisis asiática y las perspectivas 

derivadas de esta. 

En un segundo capitulo intitulado "Importancia de la Cuenca Oriental del Pacifico para 

México", se anaUza la importancia de esta área económk:a para México, las perspectivas que se 

generan de este dinamismo, así como el origen y efecto de la crisis asiática en el país, el milagro 

económico de Corea, Taiwan, Malasia y Tailandia como punto de referencia y la reaa:ión de Asia frente 

al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En el tercer capitulo se destaca la importancia del empresario mexicano ante la disyuntiva del 

fortalecimiento de actividades comerciales y financieras como mecanismo para el logro del desarrollo 

de negocios en la Cuenca Oriental del Pacífico. Se menciona la postura de la empresa mexicana ante la 

tríada económica o de poder (Europa, Japón y Estados Unidos), y el 11.CAN, concluyendo con la 

estrategia exportadora de Corea del Sur, un modelo a seguir. 
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-CAPITULO I 

LA CUENCA ORIENTAL DEL PACIFICO 

En términos generales aún existe un profundo desconociniento de la región que 

geopolíticamente se denomina Cuenca del Pacífico espero, el éxito económico de algunos de los paises 

que la integran ha contribuido en buena medida a despertar un creciente interés por esa área. Una 

muestra clara de ello es el estrechamiento de las relaciones diplomáticas y económicas de México con 

el área. 

El éxito de la región del Pacífico ha sido foco de atención del mundo entero y México no es la 

excepción. En general pienso que se considera deseable para las políticas financieras de muchos paises 

(México) el asociarse con economías en rápido creciniento. Del mismo modo, la conformación de un 

mercado regional y la orientación de políticas económica del exterior, han permitido que los gobiernos 

participen, con diversos de intensidad, en la actividad productiva. 

Teniendo en cuenta que algunas de las economías más dinámicas y prósperas de la tierra 

están ubicadas en la Cuenca del Pacífico, particulannente en la región asiática, donde se han 

mantenido elevadas tasas de desarrollo en los últimos años, a pesar de la recesión y el lento 

creciniento de la economía mundial. Es por esto y por lo anterior que la ampliación y el fortalecimiento 

de los vínculos de México con los paises de la Cuenca se han convertido en parte importante de las 

acciOnes que el país lleva a cabo en el ámbito de sus relaciOnes internacionales; ya que México es el 

país más interesante de A.L. para los asiáticos y en el cual más han invertXto en los últimos años, ya 

que es la nación con mayor inportancia estratégica, justamente ahora que se habla del bloque 

norteamericano, con motivo de la entrada en vigor del Tl..CAN. 

La Cuenca del Pacífico no es sób un agrupamiento geopolítico, sino que constituye un espacio 

de desarrollo dinámico, estrechamente vinculado por las füanzas, el comercio y la tecnología del 

capitalismo asiático, el cual parece apartarse de las ondas recesivas del capitalismo mundial y colocarse 

a la cabeza de las grandes transformaciones del siglo XXI. 
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Sin embargo, la Cuenca del Pacífico no es una región económica homogénea, sino un 

agrupamienlD de economías y sociedades de diversa índole y magnitud, algunas a enormes distancias 

de las demás, unas economías a:mtinentales de orden gigantesco, otras insulares de dimensiones 

distintas y otras más situadas en archipiélagos de gran diver.;idad interna, cuyas caracteristic:as 

inpiden la aplicaciín pura y llana de las técnicas de la integraciín económica clásica, concepto 

incompatible con la realidad de esas naciones. De ahí que su dinámica, sus características y sus formas 

de organización sean diferentes, por decir algo, de las etapas y procedimientos que siguió la 

integración europea. 

Méxi::o busca nuevas formas de relacionar.;e económicamente con otros países. La Cuenca del 

Pacífico le ofrece una amplia gama de oportunidades de negocios comerciales y económi::os que deben 

aprovechar.;e mediante una eficaz inserción en el desempeño comercial de la región del Pacífico. 

La zona asiática del Pacífico es la que dispone de más recursos financieros, por lo que es 

fundamental promover la presencia de empresas mexicanas en dcha área para la captación de 

recursos sean de inver.;ión o de crédito. 

En el caso particular de México, la Cuenca del Pacífico ostenta un gran potencial que encierra 

la zona en términos de crecimienlD a futuro en las áreas económica, financiera y creación de 

oportunidades de negocios en la misma. 

Es necesario delinear una estrategia que permita consolidar nuestra presencia en esa área y 

promover nuestra inserción en la región y a la vez dejar atrás políticas aislacionistas que condujeron al 

país, de casi medio siglo de virtual autarquía, a la crisis económica de bs ochentas y noventas; por 

ende es necesario identificamos en nuestra presencia a la comunidad del Pacífico. 

En el presente capitub se da la caracterización a detalle de la región en estudio, mencionando 

el desarrollo de estos países asiáticos, los Cuatro tigres de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y 

Singapur), los Pequeños tigres de Asia (Tailandia, Malasia e Indonesia), además de puntualizar las 

características del desarrollo económico de eslDS países, así como las inplicancias de su modelo de 

desarrollo y lecciones para México, analizando a su vez la crisis asiática y las per.;pectivas derivadas de 

esta. 



1.1 CARACTERIZACION DE LA REGION EN ESTUDIO 

En nuestro tiempo, la gklbalizaci:ín y la interdependencia, han dado paso a una nueva realklad 

que nos lmpkle soslayar que kls principales socios comerciales de México participen activamente en el 

espectacular desanulkl económico de la Cuenca del Pacífico Oriental. 

Los países materia del presente capitulo son los del Asia Oriental (o el Este Asiático), 

integrantes de la llamada Cuenca del Pacífico Oriental, que toman cada vez mayor importancia en la 

econom:.:i mundial y cuya influencia se hace sentir de diversas formas, específicamente a partir de la 

década de 1980 los países del Asia Oriental se hicieron cada vez más notorios, como la parte más 

dinámica de la Cuenca del Pacifico. Algunas de las razones para esto son: 

a.-En 1980 el valumen de comercio aue EE.UU. realiza a través del Océano Pacífico con los 

países del Asia sobrepasó el intercambio con los países europeos a través del Océano Atlántico. 

b.-En la década del 80. con la crisis de la deuda externa gue se desato con México en 1982, 

muchos países en desarrolkl como Latinoamérica experimentaron lo que se denominó corno la "década 

pérdida", con un crecimiento negativo de sus economías. Los países industrializados, especialmente 

Europa, también afrontaron un periodo de bajo crecimiento económico. Frente a este panorama 

sombro, los países del Este Asiático miembros de la Cuenca del Pacífico, destacaron, continuando con 

sus altas tasas de crecmlento económico que venían experimentando desde algunos años atrás (ver 

Cuadro 1.1). Así, la importancia de los países asiáticos miembros de la Cuenca del Pacifico empezó a 

hacerse notar en la mayor producción mundial de muchos productos, y en sus crecientes 

exportacbnes al resto del mundo. 

c. -El ootencial de qgirniento económico de los países de la Cuenca del Pacíflc:o es inmenso. 

Especialmente China, con más de la quinta parte de la poblaci:ín mundial, está destinado a ser la 

mayor potencia económica en un futuro cercano. 
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Los países asiáticos de la Cuenca del Pacífi:o, han tratado de formar diversas organtzaciones a 

fin de fomentar una mayor relación económica y comercial entre ellos. La más importante es el APEC, 

formado ahora por 21 economías con la incorporación de Perú, Rusia y Vietnam desde noviembre de 

1998. 

El APEC (Asia Pacific Economic Coooerationl o el Foro de Cooperación Económica Asia -

Pacífico, fue formado en 1989 a iniciativa de Australia. Es un foro que reúne a funcionarios de más alto 

nivel de bs países miembros. Su objetivo es eliminar las diversas restricciones que puedan impedir una 

mayor relación económica entre ellos, como por ejemplo, trabas a un mayor comercio (eliminación de 

tarifas aduaneras), así como dar mayores facilidades para las inversbnes, entre otros. 

El APEC estí confonnado oor las sjguienres economías: 

En el continente americano: EE.UU., Canadá, México, Chile y 

Perú. 

En el continente asiático: Japón; los Cuatro Tigres: Corea del 

Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur; 4 países del ASEAN (siglas 

en Inglés de la A9Xiación de Nacbnes del Sudeste Asiático) 

como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas; Brunei; China; 

Papua Nueva Guinea; Australia; Nueva Zelandia; Vietnam y 

Rusia. 

Países asiáticos de la Cuenca del Pacífico 

Dentro de los países que conforman la Cuenca del Pacifico son los paises del Asia Oriental los 

que llaman la atención por sus altas tasas de crecimiento económico, sus grandes volúmenes de 

exportacbnes y su potencial de crecimiento. Las tasas de crecimiento económico anual de estos países 

es el doble de otros paises en desarrollo y el triple de las de los paises desarrollados (ver Cuadro 1.1; 

Hong Kong y Taiwán son parte de china). 

las economías del Este Asiático materia de estudb son los siguienres: 
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a) Japón, 

b) Los Cuatro Tigres: Singapur, Hong Kong, Taiwán, y Corea del Sur, 

c) Cuatro países de ASEAN (siglas en inglés de la Asoclaciln de 

Naciones del Sudeste Asiático) ( 1
): Malasia, Tailandia, Filipinas, 

Indonesia; y China. 

Cuadro 1.1 

Tot;;il crecimiento anual - PBI (1960 - 1999) 
de los países del Este Asiático y México 

P.11' l ,1,a 111rd1.1 dt· l'l l'\ 11111t·n10 .11111,11 IPBI t•JI 11 0) 

l 1Jhll-(1l) ltJ"'"ll- -q 11180-8'1 lt)t)H-9)4. l 9')\)>-

Japón 10.4 5.2 3.8 1.7 0.9 
Los 4 ti2res: 
Simmour 8.7 9.4 7.4 7.6 5.0 
Hong Kong 8.7 8.9 7.2 3.8 0.6 
Taiwán 9.1 10.2 8.1 6.2 5.3 
Corca del Sur 7.6 9.3 8.0 5.8 9.8 
Paises de ASEAN: 
Malasia - 8.0 5.7 6.9 52 
Tailandia 8.2 7.3 7.2 5.5 3.7 
Filioinas 4.8 6.1 1.9 2.7 3.2 
Indonesia 3.0 7.7 5.7 4.4 -0.4 
China 2.0 7.3 9.7 !O.O 7.3 

México 6.5 6.9 0.5 2.74 6.9 

* Proyectado (1999) de la revista semanal "Far Eastem Economlc Revlew" de 
Hong Kong del 23 de diciembre de 1999. Para el Perú proyectado por el autor. 
Fuente: "Ajla Kelzal 1999" de Kelzal Klkakucho, Tokio, junio de 1999. 
Para México: PIB 1960-1970, Nacional Financiera, La economía en cifra, 

1 ASEAN: Es el nombre en inglés de Ju Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (As,..,.,iution of South 
East Asiun Nutions). ASEAN fue formado en agosto de 1967 por Indonesia. Tnilundiu, Malasio y Singapur. 
Su objetivo iniciul cru trotar de formar un bloque diplomático común frente u Jo que se p~'l"Cibiu como lo 
amenaza de la ex1ensión del comwtlsmo en el Sudeste Asiatico, resultado del conflicto en Viemam. 
Actualmente busco uno mayor integración económico entre sus paises miembros. En 1983 Brunei se Wlió al 
llfUPº y en julio de 1995 lo hizo Vicmum. Enjulio de 1997 fueron admitidos Myurtrnur (Birmuniu) y Laos. La 
admisión oficial de Camboya se dio en abril de 1999. 
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1981, 1971-1993, Presidencia de la República, Sexto informe de gobierno 
1994, 1994-1999, Banco de México, Informes anuales. 

Estos países han sklo ordenados de acuerdo al grado de desarrollo económico alcanzado, y 

que corresponde al tiempo en que empezaron a adoptar sus políticas de industrialización. 

Esta primera parte está referida a la geografía, la gente que conforma estos países, los 

kllomas que hablan y las religiones que profesan. Esta visión es necesaria para entender cómo son 

estos países y cómo esto influye en su desarrollo económico ('). 

Para ello, dividiremos a las economías del Este Asiático en dos grupos: 

B Noreste Asiático: Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Hong 

Kong. 

El Sudeste Asiátjco: Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e 

Indonesia. 

2 Es necesario tener <"11 cuenta los siguientes factores para dct<Tlllinar cómo han influido en el desarrollo 
económico de estos países: 

Lu gcografia. Lo existencia o no de n.'Curnos naturales, como minerales, como minerales, petróleo, influye 
en lo estrategia de desOJTOllo de coda país. Si no tienen r<'CUrsos naturales que exportar como Japón, hay 
necesidad de conseguir divisas para su desarrollo por medio del procesamiento de materias primas 
importadas. Se incentivará entonces In promoción de exportaciones de manufacturas paro la obtención de 
divisas. 
La población. Se atribuye el rápido desarrollo, por ejemplo, de Japón y Corea del Sur, al hecho de ser 
países racialmente homogéneos. Se dice que la consecución de un objetivo nocional, en este caso el 
desarrollo económico, fue facilitado por esta situación que les permitió ponernc de acuerdo, es decir, 
lograr un consenso, favorecido además por la ausencia de todo discriminación racial. 
El idioma. Por ejemplo, el idioma chino que comporten las divcnms comunidades chinas dispersas en 
diverso paises, es un elemento que P<Tmite mayores relaciones, no sólo comerciales, sino toqmbién 
oconómicas y políticas. 
Lu religión. Lo creencia en uno filosofia comim en algunos pniS<."S contribuye al logro de un rápido 
desarrollo económico. Por ejemplo, el Confucianismo, común a algunos paises de Asia (China, Japón, 
Corea del Sur, Tniwlin, entre otros), aunque más que una religión, el Confucionismo es un código de 
ética. una filosofia de vida. 

i-----~~Xs~3-~<~;·;:;;----·· ·i 
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Esta división, que es en principio geográfica, nos permite observar algunas características 

comunes entre los países pertenecientes a cada grupo. 

Geograf'ia 

El Noreste Asiático abarca desde los 20 hasta íos 50 grados Latitud Norte del continente. 

Climáticamente presenta las 4 estaciones del año muy diferenciadas. El Sur es más cálido, y en el 

Norte, tanto en Japón como en China y en Corea, las temperaturas en Invierno pueden descender a 

muchos grados bajo cero. 

Gran parte de los territorios de Japón (excepto la isla de Hoklcaido en el Norte) y de Corea, 

están cubiertos de bosques. China. el ten:er oaís más grande del planeta, es un continente en si y 

presenta grandes estepas en el Norte (Mongolia), desiertos en el Noroeste y grandes cordilleras en el 

Suroeste (el Tíbet). Tanto en Oiina, a pesar de tener un territorio muy grande, como en los demás 

paises de esta parte de Asia, la población se concentra en algunos lugares. De ahí que Asia presenta la 

iTiagen de ser un continente densamente poblado. Lo que pasa es que gran parte del territorio en 

estos países, no son aptos para vivir pues constituyen bosques, desiertos, montañas, etc. 

Los países del Sudeste Asiático, ubicados entre los 20 grados Latitud Norte y 10 grados 

Latitud Sur presentan un cima tropical durante todo el año. Mucho del tenitorb de estos paises esta 

cubierto de bosques (especialmente Malasia e Indonesia). La lluvia que trae el Monzón también 

permite el cultivo de arroz. 

Estos países poseen abundantes recursos naturales, agrícolas y mineros, especialmente en 

Malasia e Indonesia que tienen abundante petróleo y minerales. 

Población 

Los países del Noreste Asiático presentan una población_más...bomogénea, en ténnino de 

razas, que los países del Sudeste Asiático. Japón y Corea del Sur son probablemente los países más 
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homogéneos del mundo pues en ellos sólo habitan una sola raza, la japonesa y la coreana, 

respectivamente (3). 

La raza china, la llamada Han, constituye el 94% de la población de China. El resto son 

minorías nackmales como los Mongoles, Manchu, Tibetana, etc. La raza china aclemás está reoartida 

en diversos oaíses clel Sudeste Asiático, confonnando una comuni:!ad, aunque pequeña en número, en 

muchos países, económicamente muy activa. 

Los chinos comenzaron a emigrar como comerciantes al Sur de Asia a partir del siglo XII, pero 

fue con la apertura de China a Occidente a mediados del siglo XIX, que muchos chinos salieron de su 

país como fuerza de trabajo. La mayor cantidad de gente oye confo!!Da la comunjdad chjna en los 

paises del Sudeste Asiático es del Sur de China como de Fujian {frente a Taiwán) y de Guangzhou {o 

cantón, en la provincia de Guangdong, al costado de Hong Kong). 

En los paises del Sudeste Asiático la poblaci:ín es heterogénea. La población mayoritaria en 

Tailandia, la raza tailandesa, se parece mucho a la de Laos y camboya. En Tailandia los chinos 

constituyen menos del 15% de la población y están en un rápi:!o pnxeso de asimilación. En Malasia, 

Indonesia, y Filipinas la raza malaya es el componente mayoritario de su poblaci:ín. En Indonesia los 

chinos representan sólo el 3% de su población, en Filipinas el 1 %. Malasia y Singapur tienen un 

verdadero mosaico de razas en su población. 

En Malasia, los malayos constituyen el 60% de la poblaci:ín, los chinos el 30% y los 

procedentes de la India el 10%. En Singapur la proporci:ín es chinos un 75%, malayos un 15% y los 

indios un 10%. Los indios llegaron durante el siglo XIX traídos por los ingleses para que trabajen en las 

plantaciones de caucho y caña de azúcar. Los indios en el Sudeste Asiático provinieron generalmente 

de la región de Tamil al Sur de India. 

Lenguaje 

La escritura china, que usa los jeroglífk:os, ha influenciado el lenguaje esaitD de los paises del 

Noreste Asiático. Esta escritllra, que se originó 2,000 años antes de nuestra era, fue hasta los siglos 

' Las rcfcT1cius en cuanlo a población y kT1guuje, han sido tomadas en parte del libro de Alcbl Gaukuln 
Dalgaku "Ajia 110 Jidai '', libro en japonés, titulado "La era de Asia". 
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XV y XVI la que permitió que la cultura china, los textos cientifJCOs, literarils, religiosos de esta gran 

civilización puedan ser compartidos por las elites de Japón, Corea, y aun Vietnam. 

El idioma japonés, hasta el siglo VI era sólo un idioma hablado y recién en ese entonces 

adoptó la escritura china, que ahora usan con algunas modificaciones. Fue en el siglo XV que Corea 

creó el hangul, la escritura coreana, y aun ahora usan un buen porcentaje de los jeroglíficos chinos en 

su escritura. 

En los países del Sudeste Asiático, se hablan idiomas totamente distintos a bs del Noreste 

Asiático. Tailandia tiene un idioma que se parece mucho a los que se habla en Laos y camboya. En 

Malasia, Indonesia, y Filipinas donde la mayoría de sus poblaciones son de origen malayo, hay más 

similitudes. Malasia e Indonesia hablan un idioma muy simjlar. variante del idioma malaVo. que es el 

idioma oficial de esos países. 

En Filipinas el idioma mayoritariamente hablado, el tagalog, tiene sus raíces en el idioma 

malayo aunque incorpora muchas palabras del español e inglés. Tanto en Indonesia como en Filipinas, 

se hablan muchos dialectos correspondiente a cada región del país. En Malasia, Filipinas y Singapur, los 

que tienen educ:aci:ln supelior hablan inglés, que a su vez sirve de idioma común para las diversas 

etnias que existen en países como Malasia y Singapur. 

Para conorer que tipos de religiones imperan en el Este Asiático tenemos que ver la influencia 

que China e India han ejercido en este campo. El Confucianismo y el Taoísmo de China. y el Budismo 

de India han influido y se han superpuesto a las creencias nativas imperantes en muchos de los países 

de la región. A esto hay que añadir la influencia del Islam (en los países del Sudeste Asiático) y del 

Oistianismo (la más reciente) ( 4
). 

En el Noreste Asiático la influencia que China ejerció en la filosofla y religiones de Japón y 

Corea es muy grande. El Confucianismo, que se origiló en el sigb V antes de nuestra era y que no es 

' Ver de Jnoue "Confacius y de Saunders "Buddhism in Japan-With an outline of its origins in India". 
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una religión en sí, sino más bien una filosofía de vida, un código de conducta ética y moral, tiene una 

influencia determinante en la vida y conducta de la población de los países del Noreste Asiático. 

El Budismo, que nació en la India en la misma época del Confucianismo, también influye en 

la vida de la gente de estos pueblos, aunque el Budismo que se practica en el Noreste Asiático fue 

asumido no directamente de India, sino a través de China habiendo sido modificado y adaptado a 

las realidades de la sociedad china, llegando así al resto de esos países. 

La maVoria de las religiones asiáticas. a diferencia del Cristianismo. se caracterizan porque: 

a.- No hay un Dios, una imagen o templo principal, o una clase sacerdotal. 

b.- Algunas religiones no son monoteístas, pues permiten que la 

persona pueda también profesar otros credos. 

c.- Cualquiera puede teóricamente convertirse en estas religiones 

en un "Dios" (en el Budismo por ejemplo). 

r··---·r.w:'.r~; ;:;¡:~1---1 
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Japón 

Cuadro 1.2 

Estructura de la población. lenguaje, y religión* 
en el Este Asiático 

!{,.,,, l l'll1,!U.lll' l{t•l1!!10ll 

Sintoísmo 
japonesa japonés Budismo 

Cristianismo 

Corca del Sur 
Budismo 

coreana coreano Cristianismo 

China China 
mandnrin v Taoísmo 

dialectos- Budismo 

Taiwán China 
mandarin y Taoísmo 

dialectos Budismo 

Hong Kong China mandnrin, Taoísmo 
eanlonés, in11.lés Budismo 

china, inglés, chino. 
Budismo 

Singapur Islam 
malaya, india malayo, indio Hinduismo 

Tailandia tnilandcsn, tnilandés, Budismo 
china chino Taoísmo 

Malasia malaya, china malayo, chino, Islam 
india Budismo 

Indonesia 
malaya, indonesio Islam 
china Y dialectos Cristianismo 

Filipinas Malaya, tagalog, inglés, Cristianismo 
mcsti?.a, china dialectos Islam 

* El Confucianismo está presente en los paises del Noreste Asiático (Japón, Corea 
del Sur, China) y en los paises donde hay una comunidad china. El Confucianismo 
mas que una religión es una filosofía de vida y un código de conducta. 
Fuente: "Ajia no Jidai", Alchi Gakuin Daigaku, 1992, Japón, y otras fuentes. 
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1 . 2 EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES ASIATICOS: EL MILAGRO 

)APONES 

Al rápido desam>llo experimentado por Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor 

dicho, a su rápida recuperación, se le conoce como milagro económico. El esfuerzo hecho por las 

empresas japonesas y el papel del gobierno con su política de desam>llo, se aprecia claramente en el 

ejemplo del desamillo de su Industria autnmotriz ( 5
). Luego de analizar esto, haremos un resumen de 

los factores que han contribuido al rápido desarrollo japonés de la posguerra. 

Antes de hablar del desanullo de la industria automotriz, es necesario recordar que la 

ocupación de Japón por EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial introdujo algunas reformas 

económicas que liberaron al país del peso de mantener una industria militar, pennitiendo destinar 

estos recursos a su desamillo económico. Las reformas económicas incluyeron, entre otros, cambios 

en la estructura agraria y la disolución de los Zaibatsu, todo lo cual permitió un desamillo más 

equilibrado de la economía del país. 

Qesanollo Económico de lapón 

a) Condiciones íni::iales para el desanvlb económico japonés: 

1.- En 1868 empieza la Restauración Meiji, un esfuerzo nacional para alcanzar y sobrepasar a 

Occidente. Hay unidad de criterbs para este esfuerzo. 

' Ver el libro de Nakamul'll "El desarrollo económico del Japó11 A/odemo ", El libro di! Yamuawa 
"Eco11omic Deve/opmem arul lntema1iar1al Trode - The Japa11ese Alodel" dL.,.,ribl! en fonno excclentl! como 
sur¡¡e lo industrio japonesa. entre ellos lo textil. en le ero ML~ji, El libro di! Komiya, Okuma, SuRanuma 
"Thc /11dus1rial Policy o/ Japa11" narro L"ll formu sucintu todo el procc"° de dcsmrollo y los cfoctos de lo 
polllico industrio! japonesa en los divcnm.• drcos. Asimismo, <!l libro de Jhonson "Af/TI an 1he Japa11eu 
Alirac/e - Thc Grow1h o/ lndu!lria/ Policy 1925-1975" que es Wl clásico en el tema, y Kosai "The ero o/ 
/ligh Speed Growth ". 
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2.- La brecha de Japón con Occidente no era tanta corro entre un país subdesanollado y uno 

desanollado ahora. 

3.- Japón tenía una clase empresarial formada durante el período Tokugawa. Existían grupos 

empresariales como Mitsui, Sumitomo y rápidamente aparecieron otros ante las oportunidades que 

ofrecía Ja apertura del país al comercio con el exterior. 

Ventajas: 

a) País homogéneo en términos de raza e idioma, la población de Japón era alfabeta en un 45% 

(población masculina). Había una clase empresarial-comercial preparada. El país tenía una gran 

poblaciín y por lo tanto un gran mercado interno. 

Desventajas: 

b) No tenía materias prmas, pero esto, en vez de ser una desventaja se convierte en una ventaja, 

pues Japón puede conseguirla más barata de donde más le convenga. 

b) Oesa11rJ/lo Industrial 

1.- Durante Jos primeros 30 años (hasta 1899), Japón no pudo proteger su industria por medio 

de aranceles. Esto significa que estuvo sometido desde el primer momento a Ja competencia 

extranjera. Como no había tantas divisas disponibles no se importó mucho y esto obligó a pltXfudr 

muchas cosas en el país. 

2.- La inexistencia de materias primas (excepto exportaciones de seda y carbón en Jos 

prtneros años), lo obliga a inportar éstas, procesarlas, y venderlas como productos manufacturados. 

3.- Japón comienza su desarrollo industrial con Ja industria textil. El gobierno establece algunas 

fábricas, pero el sector privado las desarrolla. En 1883 se establece Ja fábrica de Hilados de Osaka. Las 

fábricas estatales son vendidas al sector privado (por ejemplo, la compañía de seda de Tomioka, 

establecida por el gobierno en 1872, fue vendida en 1893 al grupo Mitsui). 
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4.- Se inportan maquinarias, se envían técnicos al extranjero, se traen técnicos del extranjero. 

Con maquinaria moderna y materia prima barata, más mano de obra barata, su industria se vuelve 

competitiva y se reemplazan importaciones por exportaciones. Los empresarios se unen para traer 

materia prima barata, las "sogo sosha" (las comercializadoras) les ayudan a colocar sus productos en el 

extranjero. 

5.- Por otra parte, en el desarrollo de la industria de acero, el papel del gobierno fue 

determinante, pues es éstE quien lo crea realmente. Asi, en 1901 "Yawata Iron Woric", establecido por 

el gobierno, comienza su producción. En 1911 el gobierno pone tarifas al acero importado. En 1917 

decreta exención de impuestos a la industria y aparecen nuevas firmas. En 1934 se forma "Nippon 

Steel Company" (Yawata y 5 firmas más se unen). Japón se vuelve entonces competitivo y exporta 

acero. 

La Industria de acero fue desde el primer momento considerada estratégica. Especialmente 

desde 1930 cuando Japón se embarca en el cur.;o de la guerra y los militares tornan el poder, la 

industria de acero (cuyo producto es necesario en la fabricación de barcos, aviones, automóviles) es 

considerada estratégica y recibe todo el apoyo del gobierno. 

Después de 1945, la industria siderúrgica otra vez es considerada estratégica. Se le da acceso 

a materias primas, divisas y financiamiento, escasos por ese entonces. La industria se recupera y 

desarrolla. 

e) La industria automotriz 

El desarrollo de la industria automotriz tiene que ver con el despegue de muchas otras, como 

por ejemplo, la industria del acero, de metales, de maquinaria, caucho, química, etc. Cuando un país 

alcanza el desarrollo de su Industria automotriz se dice que su nivel de industrialización es bastante 

alto. 

La Industria automotriz empezó en Japón en 1902 oon la producción de un pequeño vehi::ulo 

de baja potencia (12 caballos de fuerza) por dos productores independientes. La General Motors (G.M.) 

y la Ford, oon sus técnicas de producción superior, su marketing y su sistema de distribución, 
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establecieron compañías subsidiarias en Japón en 1925-26, y empezaron a ensamblar camiones y 

autos a partir de partes Importadas. Pronto llegan a dominar el mercado. 

Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz japonesa, bajo dirección 

gubernamental, se concentró en producir camiones para los militares. Compañías como Nissan, 

Toyota, y la que después sería Isuzu, fueron autorizadas a producir bajo una ley de la Industria 

Manufacturera Automotriz, esta tenía como objetivo proteger y promover la producción doméstica de 

automóviles por medio de la provisión de ventajas tributarias para los productores focales y la 

inposición de restricciones a las compañías extranjeras. Así, en 1936 la Ley de Produa:ión de 

Vehículos congela el nivel de producción de la G.M. y la Ford, y cuando en 1939 estas se retiran, 

Toyota y Nissan comienzan a incrementar su producción. 

d) Políticas relativas a la industria automotriz 

* Políticas de preparacón de condiciones para el desarrollo de la industria autDmotriz. 

* Protección y desarrollo del sector automotriz 

(1) Protección de las importaciones de autos y de fa inversión extranjera. 

(2) Ayuda financiera del gobierno. 

(3) Fácil acceso a fa tecnología extranjera. 

* Actividades de mediación y el rol del gobierno. 

Desde 1979 los gobiernos de EE.UU. y Japón negociaron la forma de corregir el balance 

comercial favorable que tenía el país nipón en el sector automotriz, en mayo de 1980 se acordaron que 

Japón limite sus exportaciones de automóviles a EE.UU .. Este número se fijó en 1'680,000 unidades 

para el año que comienza en abril de 1981. Este acuerdo debería terminar en marzo de 1984, pero se 

prolongó por más tiempo. 8 15 de febrero de 1983, Toyota y G.M. establecen un joint venture para 

fabricar automóViies en EE.UU., empezando otras compañías japonesas a establecer plantas de 

producción en ese país. Hoy día casi todas las compañías japonesas tienen plantas productoras en los 

EE.UU .. 
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\1)11 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

1982 

1992. 

1996° 

1997° 

Cuadro 1.3 

Prajycción jaoonesa de automóviles 

Exoortaciones totales v exoortaciones a EE.UU. 

(miles de unidades) 

( \)'111 LH IOUt•'- l 'portm 1om .... 
P1 od1Hl tOll 

1111.1\t•' .1 l I l l 

165 7 1 

696 101 22 

3,179 726 233 

4,568 1,827 712 

7,038 3,947 1,819 

6,881 3,770 1,692 

9,379 4,655 J,580 

7,864 2,860 -
8,492 3,579 -

Fuente: Tomado del cuadro 11.3 Pág. 287, del libro de Komiya, Suzumura. 

Editores: Nihon no Sangyo Seisaku, 1984. 

Datos de Japan 1995: An Intematlonal Comparison de Keizai Koho Center, 

diciembre de 1995. 

Datos de Nippon 1998 Bussines Facts & Figures de JETRO, junio de 1998. 

e) Desarrollo industria/. El milagro Japonés 

El milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial se debe a que si bien la guerra 

destruyó la infraestructura e induslrias del país, no pasó lo mismo con la capacidad de aprendizaje que 

tenían los japoneses. 

A continuación se exponen algunos factores determinantes para el desanollo: 

1.- El país dedicó el 100% de sus energías al desanollo de su economía. Atrás quedó el 

militarismo que absorbió las energías y recursos del país. 
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2.- Japón priorizó su esfuerzo de desarrollo a determinadas industrias. Con escasas divisas y 

financiamiento, el gobierno pudo dirigir la inverson y el esfuerzo empresarial a determinadas áreas. El 

poder del gobierno para dirigir se debía a la existencia de una burocracia hábil y al hecho de que desde 

1930 a 1945 los militares (y la burocracia) controlaron la economía del país. 

3.- La destruccon de la industria existente en la Segunda Guerra Mundial permito el desarrollo 

de las nuevas fábricas que se establecieron absorbiendo la tecnología extranjera y las últimas técnicas 

de manejo empresarial. Esto aunado a la laboriosidad de los japoneses, a su deseo de aprender y a su 

propio nivel de ternología ya lograda, les permito ak:anzar un rápido desarrollo económico en tan 

breve tiempo. 

f) Papel del gobiemo 

Desde 1868 el gobierno priorizó la educación del pueblo al hacer que la primaria sea universal, 

gratuita y obligatoria. En 1905, el 94% de los niños en edad escolar, iban a la escuela, fomentó la 

formación de grupos empresariales nacionales para no depender de los extranjeros. Vendió al sector 

privado nacional las industrias que había establecido. Trajo técnicos del extranjero para que enseñen a 

los japoneses. 

De 1945 a 1955, con el control de las divisas y el escaso financiamiento disponible, el gobierno 

pudo orientar mucha de la inverson privada a los sectores que el gobierno estiTió conveniente. Estos 

sectores eran los estratégicos (acero, refinación de petróleo) o donde la demanda en el futuro sería 

mayor (automóviles, electrónk:a), hasta 1960 el gobierno pudo proteger a la industria nacional de la 

rompetencia extranjera por medio del uso de aranceles y del control de capitales para evitar la entrada 

de inversión extranjera en determinados sectores. 

A partir de 1960 el gobierno promovió la Investigación tecnológica y la unión de esfuerzos del 

sector privado, así como la raciona6zacon (concentración) en el número de empresas. Sin embargo, 

desde 1964 ron la inrorporacon de Japón a la OECD el gobierno no pudo hacer uso de aranceles o de 

control del capital extranjero. 

Fue recién desde 1970 que las empresas japonesas pudieron disponer de divisas y 

financiamiento, y el poder del gobierno disminuye. Aunque no deja su rol de orientar el rumbo del país 
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hacia metas establectlas. El conflicto comercial de muchas industrias con paises extranjeros obliga al 

gobierno asimismo a actuar de mediador. 

g) Po/mea de ptTJmociin de exportaciones: 

El gobierno japonés ha jugado un rol importante en la promoción de exportaciones a través de 

JEffiO (Japan Externa! Trade Organizafun o la Organización Oficial del Japón para el Comercio 

Exterior), organismo a cargo del Ministerio de Industria y Comercio Internacional ("); este fue creado 

el 28 de febrero de 1951 {y relanzado en 1958). Su principal tarea es la "investigación de los mercados 

externos, organización y participación en ferias internacionales, actividades de relaciones públicas en el 

exterior y la labor de mediador en el comercio intemack:mar'. Sin duda, una importante labor de JETRO 

es el establecmiento de oficinas comerciales en los principales países del mundo, que procesan 

infomnación comercial que luego facilitan a los exportadores o potenciales exportadores japoneses. 

Su labor es muy eficiente al haber logrado incrementar las exportaciones de Japón. En los 

últimos años, más que promover las exportaciones japonesas (ya no necesita hacerlo) se ha dedicado 

en forma creciente a promover las importacic:mes hacia Japón de productos de los países en desarrollo 

{y del mundo en general). Esto lo hace para desarrollar el comercio exterior y también para evitar las 

criticas provenientes del extranjero, que dicen que Japón exporta mucho e Importa poro acumulando 

un gran superávit comercial. 

h) PtTJmoción de la pequeña y mediana empresa: 

En Japón la pequeña y mediana empresa tienen una gran partic:ipación en la actividad 

económica, en términos de empleo y producción. Por ejemplo, en el sectDr manufacturero, la 

participación en el total de la producción fue de 54.6% en 1955 y de 52% en 1980. Por el lado del 

empleo, la participación fue de 73.5% en 1957 y de 74.3% en 1981. En ruante a las exportaciones de 

productos industriales en 1997 el 25% provinieron de las pequeñas y medianas empresas (datos y 

estadísticas tnrnados de Komiya: "Industrial Policy of Japan", de Keizal Koho Center: "Japan 1995 - An 

Intemational Comparison", y de JETRO: "Nippon 1998, Business Facts and Figures''). 

6 Ver el follclodcJETRO "HütoryofJetro". 
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En Japón mediana empresa es la que emplea menos de 300 trabajadores y una capitalización 

de menos de 100 milkmes de yenes, la pequeña empresa, es aquella que emplea menos de 20 

trabajadores (según definición de 1983). 

La racionall:!ad de una política de promoción de la pequeña y mediana empresa (PYMES) esta 

dada por el hecho de que existen imperfecciones en los mercados de trabajo, de dinero, de bienes y 

de infolTTlélclón. En el mercado laboral, es más dlficil que las PYMES puedan obtener trabajadores 

califlc:ados, pues estos preferirán grandes empresas que pueden brindarles mejores remuneraciones y 

entrenamiento en el trabajo por lo que prefieren quedarse más tiempo en ellas. 

En el mercado del dinero, es difícil para las PYMES obtener financiamiento, ya sea a través de 

emisiones de acciones o bonos, o en el banco, donde las tasas de interés son airas, en tanto el 

volumen de las transacciones de estas empresas es bajo por lo que riesgo asociado con ellas es mayor. 

En el mercado de bienes, las PYMES asimismo están en desventaja frente a las grandes 

empresas ya sea como vendedoras o compradoras de bienes (pues el volumen de sus ventas y 

compras es poco en comparación a las grandes empresas), o porque las grandes empresas pueden 

abusar de su poder de vendedor o mmprador frente a las PYMES. 

Finamente, en el mercado de la infolTTlélción, debido a las economías de escala o a las 

limltacbnes en la folTTlélción de rerursos humanos y de financiamiento, las PYMES no pueden conseguir 

o internacionalizar la infolTTlélción, por ejemplo, obtenida a través de actividades de investigación y 

desarrollo, que las grandes empresas sí están en capacidad de conseguir por su cuenta. 

Por todo lo anteriOr, se justifican políticas para aliviar estas inperfecciones en los mercados. 

Estas políticas deben inch.Jir subsl:!i:>s para la folTTlélción de recursos humanos y medl:!as especiales 

para la provisión de fuianciamiento y de infolTTlélción. 

El gobierno en Japón ayudo en ese sentX!o a las PYMES, por ejemplo, mediante el 

financiamiento, muchas veces a bajas tasas de interés, a través de instituciones especialmente 

establecidas. Así, en 1949 se organizó la "People's Finance Corporatiln" para otorgar préstamos a las 

pequeñas y medianas empresas y en 1953 la "Small Business Finance Corporati:Jn" creada para ciar 

préstamos a mediano plazo. Estas instib.Jciones se añadieron a la ya existente "Central Bank of 

Commen:ial and Industrial Cooperatives". En 1953 fue establecido un programa de crédito con la 
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"Credit Guarantee Corporation law" para reforzar la provisión en favor de las PYMES y el "Credit 

Insurance Program" en 1950, para garantizar los préstamos de las Asociaciones de Garantías de 

Crédito. 

En el aspecto organizativo, en 1949 se estableció la ''Small and Medium Enterprises 

Cooperative As'Soc:iation Law" y en 1952 la ''Small and Medium Enterprises Stabilization Law", para 

evitar la quiebra de PYMES en problemas y Imitar la competencia de las empresas más grandes. 

Las medidas tomadas por el gobierno para ayudar a financiar las PYMES fueron decisivas si se 

tiene aienta que el financiamiento llegó a representar el 29% del total de la financiación del capital fqo 

de las PYMES en 1960 y el 20.1% en 1980, así corno 5.2% del total del capital de trabajo en 1960 y el 

10.3% en 1980'. 

En cuanto a la provisión de la infonnación, se aprecia que la forma corno las PYMES se 

relacionan con las grandes empresas, es a través de la subcontrata, que ayuda a suplir las 

iTiperfecciones en el mercado. Un aspecto peculiar del desarrollo económico de Japón es el rol que las 

empresas subcontratistas juegan en el proceso productivo del país. Por ejemplo, las grandes empresas 

manufactureras como las automovilísticas tienen a miles de PYMES corno subcontratistas para la 

fabricación de las diversas partes y piezas de un automóvil. 

De hecho, el 65.5% de las PYMES en 1981 eran subcontratistas (en 1966 lo eran el 53.3% del 

total). De las PYMES subcontratistas, el 80% son empresas muy pequeñas (menos de 10 

trabajadores). 

8 sistema de subcontrata tiene ventajas para las grandes empresas, pues al subcontratar una 

parte mportante de las partes y piezas, no tienen necesidad de utilizar recursos propios para este 

proceso. Asi aseguran la obtención de bienes en forma estable, de calidad, en el tiempo y cantidad 

requeridos, usando las facilidades de producción y la tecnología especiaizada de las subcontratistas. 

• Lu importancia que: Jupón <lu al linanciumicnlo de lu pc:qucllu y mulianu c:mpn:su put:<fo v=«l en d hecho 
oiguk·ulc:. En 1993, d Bw1co Muudiul público uu lil>l'U Jc:uomiuwo "El Milugro deA•iu urienlu/", "''.:.t.: el 
BM reconoce el rol OCIÍ\'O que tuvieron las políticas gubcmwnentalcs en d desarrollo coonórnico de los paises 
del Asia Oriental. En la edición al idioma japonés de csl.: libro se e>.-plica que el mismo nació de la insistencia 
de Japón a que el BM ailicnda mejor el proceso de desarrollo económico de los paises de la región, que 
incluyó el dar préstamos del gobierno n bajas tasas de interés a las pequcftas y medianas empresas. 
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Para las PYMES, el ser subcontratislas les asegura un negocio estable y obtener la guía y 

asistencia de la empresa ''madre". Además, al tener una relaci)n de largo plazo pueden acumular 

tecnología, ronocimientns y facilidades especializados para responder en forma adecuada a las 

demandas de las compañías madres en calidad y cantidad en el tiempo requerido. 

De hecho, las subcontratistas tienen que responder a la demanda de las rompañías madres, 

sino corren el peligro de ser desechadas. El gobierno japonés en 1956 promulgó una ley para evitar el 

abuso de la posición dominante en las transacciones de las rompañías madres sobre sus 

subcontratistas. 

i) Particulatidades de la eamomá japonesa 

Alta prooensión al ahorro, Los japoneses tradicionalmente han ahorrado bastante en 

romparación a otros países industrializados. Las razones son varias: una baja tasa de inflaci)n, hábito 

al abono para asegurar la educación de los hijos (la educaci)n es muy cara en Japón), para comprar 

una casa (el valor de la propiedad inmobiliaria es alto en Japón) y para mantener.;e en la vejez (el 

sistema de pensiones no garantiza una remuneración significativa después de jubilar.;e del trabajo). De 

igual modo se desincentivó el consumo. 

Una manera de impulsar el ahorro en Japón es a través del ahorro en las Oficinas de Correos, 

ron b que el gobierno dispone de amplios recursos. Las Oficinas de Correos, repartidas en todo el país, 

ac:tÍJan también romo bancos, recibiendo dinero del público. Sus casi 25,000 dependencias tenían a 

romienzos de 1999, dos bilbnes de dólares en depósitos. La Oficina de Correos tiene más dinero que 

bs bancos comen:iales más grandes del Japón. Sus ventajas son varias; por ejemplo, están en todo 

lugar, atienden más horas al día y ofrecen una tasa de Interés mayor que k:Js bancos, entre otras (7). 

caracrerísticas del sistema administrativo jaoonés: 

a. Un sistema de empleo que consiste en: salarios y ascensos basados en la antigüedad 

(conforme uno tiene más años trabajando en la rompañía, gana más y tiene una mejor posición), el 

7 Ver el libro de Yamazawa, lppel: Economic Deve/opmelll and lntemational Trade - Tite Japanese mode/, 
East-Wcst Centcr, 1990. 
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empleo vitalicio (hay estabilidad laboral permanente, pues nadie es despedido de una compañía, salvo 

por falta grave) y relaciones laborales basadas en el ronsenso (casi no hay disputas laborales). 

Todo esto garantiza una relaci:ln laboral estable y annónica entre los empleados y 

empleadores, minimizando el número de huelgas lo que permite la colaboración entre los empleados y 

empleadores. Esto también hace posible, ios circuitos de calidad y el control de calidad imperantes en 

cada empresa, que han elevado la eficiencia de la producción en Japón. 

Sin embargo, es necesario recalcar que este sistema de empleo sólo se da en las grandes 

empresas y sólo rige para los empleados varones, graduados universitarios y empleados. No se aplica, 

por ejempb, en las pequeñas y medianas empresas. Así este sistema de empleo se aplica a sóio la 

tercera parte de la mano de obra japonesa. Desde 1990 en que el pais entra a una etapa de bajo 

creciniento económico y recesión, sus empresas comienzan a reestructurarse, hay despidos en las 

empresas, algo que antes no había sucedido. 

b. Relación de Zaibatsu a Keiretsu. Los Zaibatsu fueron los grandes conglomerados financieros 

que surgieron en Japón desde la Restauración Meiji. Grupos romo Sumitomo, Mitsui, están entre los 

más antiguos. Como se vio ron el caso del grupo Sumitomo, los Zaibatsu eran rongiomerados que 

abarcaban empresas en diversas ramas de la industria y que tenían a un Banco romo eje principal. 

Los Zaibatsu llegaron a dominar parte Importante de la eronomía japonesa de los años 20 a 

ios 30 y adquirieron gran importancia durante la época del militarismo en la década del 30, cuando 

secundaron los intentos militares de Japón de expandirse por todo ef Asia Oriental. 

Los Zaibatsu fueron disueltos por las autoridades de ocupación de EE.UU. cuando este pais 

ocupó Japón al ser éste derrotado en 1945. Se obligá a los Zaibatsu a la separación de sus empresas 

para que sean independientes, así corno a la venta de algunas de sus unidades. Sin embargo, al 

retirase las autoridades de ocupación de Japón, las empresas que pertenecían a los Zaibatsu 

empezaron otra vez a agruparse bajo el nombre de Keiretsu, que significa algo así romo "empresas 

afiliadas". Una diferencia mportante entre los Zaibatsu y los Keiretsu es que los antiguos Zaibatsu eran 

rontrolados por una sola familia, ahora los nuevos están manejados prindparnente por profesionales, 

donde la injerencia de las familias que le dieron origen, ha sido reducida a su minina expresión. 
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Se dice que los Keiretsu son una particularidad de la economía japonesa pues negocian entre 

ellas y a veces a:>ncertan preci:Js y se convierten en barrera para que abas empresas (fuera de su 

grupo) puedan vender sus productos a empresas de un Keiretsu. Además, las empresas de un Keiretsu 

se ayudan, esto hace a estas empresas competitivas en su campo (sin embargo, ron la gradual 

apertura en la economía desde la década de los 90 estos lazos tenderán a hacerse más tenues). 

c. Competencia interna muy fuerte, aunque bien protegida de la competencia externa. Japón 

es para muchas un país donde hay un proteccionismo que iTipide la libre competencia de productos 

del exterior. Si bien es cierto que la tasa arancelaria que pagan los productos iTiportados al entrar al 

mercado japonés está entre las más bajas en el mundo, hay muchas barreras para-arancelarias que 

hacen que un producto inportado demore en llegar al consumidor japonés y además sea caro con 

relación a su precio original. 

Por otro lado, dentro del país hay mucha a:impetencia entre los diversos fabricantes japoneses 

de un mismo producto. Por ejemplo, hay más de nueve fabricantes de automóviles, más de cinco de 

televisores, más de cinco de fotocopiadoras, etx: .. Japón tiene dentro de su mercado más a:impetidores 

para un mismo producto que cualquier otro país en el mundo. Hay demasiadas empresas japonesas 

que fabrican un mismo producto. 

Esta sobre competencia ha sido posible en parre por el grado de proreccón interna acordada, 

pero también se debe a que cada Zaibatsu, o ahora Keiretsu, quería tener su propio fabricante de los 

principales productos. No obstante, desde fines de la década de los 90 se ha visto que demasiadas 

empresas en un sector específico no son eficientes y algunas se están uniendo entre ellas, induso 

empresas de diferentes Keiretsu. Un ejemplo reciente es el caso de la unión del Banco Sumitomo (del 

grupo Sumitomo) y del Bana:> Sakura (del grupo Mitsui). 
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Cuadro 1.4 

La economía iaoonesa en los 90's 

J>,1f11, h,l,H O'- ,11ii1 t J.1pOll \ '11 t l ltllHllll.1 

l'l1 JS 

Población 126.2 millones 

Extensión territorial 378,000Km.-

Producto Bruto Interno (POI) 3,806,351 millones de dólares 

Tasa de crecimiento anual del PHI -2.81% 

PHI per capila 30.120 dólares 

Ex porta dones 
386,898 millones de dólares 

(% del PBI = 10. l 6) 

(Tasa de exportaciones de algunas 

industrias en %)* 

- Industria del acero crudo 19.6 

- Industria de vehículos 41.5 

Importaciones 280,012 millones de dólares 

Balanza Comercial 106,886 millones de dólares 

Balanza en Cuenta Corriente 121,167 millones de dólares 

Tasa de in nación anual 0.6% 

Déficit fiscal -l.3%del PBI (1997) 

Reservas Internacionales Netas 
215,471 millones de dólares 

(a fines de año) 

Tasa de desempleo 4.1% 

Tasa de cambio al 30-10-99+ 105 yenes por dólar 

Fuente: Nía Keizai 1999, Keizal Klkakucho, Japón 1999. 

"Nipón 1998", JETRO Business Facts and Figures, JETRO, Japón, 1998. 

+ Al cierre del mercado de ese día. 
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La difícil situación de la economía japonesa en los últimos años de la década de los 90, 

constituye un desafío similar al de períodos anterbres. Por ejemplo, en 1868 (la abrupta apertura al 

extranjero), en 1945 (derrota en la Segunda Guerra Mundial), en 1973-74 y en 1979-80 (cuando el 

precio del petróleo que Japón importa en su totalidad, se triplica), y otra vez en 1985 (con la 

revaluackín de su moneda que encareckí su producción). En esas etapas Japón logró recuperarse de 

condiciones económicas adversas. Se espera que lo haga otra vez superando la presente crisis 

económica. 

Japón confronta actualmente la más grave crisis de posguerra. Desde entonces su economía 

sólo había decrecido una vez en 1974 a 0.7% por el shock del petróleo. En la presente crisis, en 1997 

decreckí otra vez a 0.7%, y en el año fiscal 1998 tuvo un crecimiento negativo de -1.8%. En 1999 se 

espera un crecimiento que podría ser de 0.9% (datos oficiales y proyecciones del gobierno de Japón 

para los años fiscales, esto es de marzo a abril), las causas de la crisis son múltiples, y su solución (que 

demora en llegar) tiene que ver mucho con su sistema político (y social) actual. 

La causa inmediata de la crisis es la ruptura de la "burbuja económica" que se formó entre 

1985 y 1990. En esos años los precios de las acciones y el valor del terreno subieron en promedio 3 

veres. El índice Nikkei (que mide el valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio) pasó de un 

promedio de 12,557 yenes en 1985 a 38,915 yenes en 1989. Luego, las acciones, desde 1990, y el 

valor del terreno, desde 1991, empezaron a bajar. El índice Nikkei el 8 de octubre de 1998 cavó a 

12,800 el mismo nivel de diciembre de 1985. En resumen, las acciones han perdido un tercio de su 

valor y el terreno la mitad del valor de su precio pico alcanzado en los años 1989-90. 

Lo anterior ha ocasionado una baja en el ingreso de empresas y familias que invirtieron en la 

Bolsa de Valores o compraron terrenos. Su riqueza se evaporó. De igual modo, el sistema financiero, 

que otorgó créditos para que empresas y familias invirtieran, no puede recuperar su dinero. Se calcula 

que la deuda por este concepto supera el billón de dólares (cifra a abril de 1999, que representa el 

22% del PBijaponés). 

Todo esto está ocasionando que el consumo y la lm1erslón caigan (la riqueza se evaporó), los 

bancos no tengan dinero para prestar o no quieran prestar. El PBI cae y la economía está en crisis. 

Ahora, lpor qué surgió la "burbuja económica'? Una "burbuja económica", es el incremento 

desmedido en el valor de ciertos activos financieros, sin fundamento real en la economía del país. 
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Estos activos, las acciones y el vabr del terreno, subieron porque en cierta fonna "sobraba dinero" en 

Japón en la segunda mitad de los años 80 y todos especularon en esos activos. 

lQué había pasado? Con la revaluación del yen desde 1985, muchas empresas no invirtieron 

todo su dinero en la producciln (era caro producir en Japón). El dólar pasó, por ejemplo, de 238.50 

yenes en 1985 a 128.20 yenes en 1988. Frente a esto, las empresas invirtieron parte de su dinero en 

el exterior y otra en activos financieros. 

Las familias también invirtieron parte de sus ingresos en esos activos. Esto fue motivado por el 

dinero barato y abundante. Hubo una baja en la tasa de interés en bs bancos de 1985 hasta 1989 y 

un aumento de la oferta monetaria, así como préstamos fáciles que hacían las propias instituciones 

financieras a familias y empresas, sin pedir muchas garantías, para que inviertan en esos activos 

financieros. 

lQué está haciendo el gobierno para enfrentar esta crisis económica?. Los problemas de la 

economía japonesa empiezan en 1992. Ese año la economía sób crece 1.0% y en 1993 sólo 0.3%. 

Ante la desareleración del crecimiento en su economía el gobierno ya había empezado. a bajar la tasa 

de descuento de su Banco Central desde 1991 (lo había subido entre 1989 y 1990). 

La oferta monetaria, que había silo restringida a partir de 1990, Negando a ser negativa en 

1992, empieza a aumentar desde 1993. Hay más dinero, barato y abundante en la economía, pero 

esta no se reactiva. Las empresas no invierten, las familias no consumen. La política monetaria activa 

no funciona. 

Frente a esto, el gobierno torna una política fiscal activa, esto es, inyectar dinero en la 

economía a través de obras públicas y recorte de impuestos. Desde agosto de 1992 a noviembre de 

1999 el gobierno japonés ha dado 8 paquetes fiscales. El úlino, en noviembre de 1999, de 15 billones 

de yenes o 140,000 milbnes de dólares (algo más del 3% de su PBI). 

Hasta ahora, a pesar de los paquetes fiscales el consumo no aumentó, y las empresas 

tampoco han aumentado su inversión. Para incrementar a como de Jugar el consumo, el gobierno 

introdujo a comienzos de 1999 cupones de consumo de 20,000 yenes, que dio a los jóvenes y 

personas de la tercera edad, para ser gastados en compras durante el año 1999 (por otro lado, la 
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Introducción de un impuesto al consumo de 5% desde abril de 1997 -en vez del 3% vigente hasta esa 

fecha-, fue un factor que disminuyó el consumo, que ahora se quiere elevar). 

El problema más grave, y aun no del todo resuelto en Japón, es su sistema financiero cargado 

de deudas Incobrables. Recién el 16 de octubre de 1998, el Congreso japonés aprueba un paquete de 

ayuda de 60 billones de yenes (unos 501,546 millones de dólares). Después de 8 años el gobierno y la 

comunidad empresarial empieza al parecer a atacar el problema real de la economía japonesa, para 

sanear su sistema financiero endeudado. 

No hay liquidez, pues los bancos no quieren prestar y así las empresas no pueden Invertir. Las 

familias no consumen (no lo hacen frente a la incertidumbre de que la situación económica empeore) y 

prefieren ahorrar que consumir. En todo caso, se espera que esos paquetes de ayuda al sistema 

financiero puedan solucionar el problema de las malas deudas de este sector y así hacer que la 

economía marche otra vez. Asimismo, se observa que muchos bancos e instituciones financieras están 

uniéndose entre sí para poder sortear los problemas. Por ejemplo, en octubre de 1999 acordaron 

unirse el Banco Sumitomo y el Banco 5akura (del grupo Mitsui). 

lPor qué se demoró tantos años Japón en reconocer el problema real de su economla? Esto 

tiene que ver con el carácter de su economía, en el que los grupos económk:os y las empresas a veces 

ocultan los problemas (especialmente el sistema bancario, donde orultaron la magnitud de los 

préstamos impagos en cartera). También el sistema de toma de decisiones políticas es poco 

transparente y lento en reaccbnar en casos de problemas corno este. 

Japón está ahora en un ambiente distinlD al que enfrentó en crisis anteriores. Está sometido a 

presbnes del exterior para que abra su economía. Ahora tiene responsabilidades ante el mundo, se 

espera que en medio de la crisis asiática y su repercusión a nivel mundia~ el país nipón cumpla su rol, 

que reactive su economía y así la del resto del mundo. 

Japón tiene también ahora problemas estructurales en su economla. Por ejemplo, la población 

que envejece (y esto significa fuerza laboral joven que disminuye y más personas que no trabajan, que 

no pagan impuestos y a las que hay que sostener). Asimi5rno, el país está en busca de un nuevo 

modelo a seguir, un paradigma a seguir. Hasta ahora siempre estuvo tratando, de acuerdo al lema de 

la Restaurackín Meiji, de: "alcanzar, sobrepasar'' a Occidente. Ahora que ya lo ha hecho en muchos 

campos, no tiene un nuevo modelo, un camino que seguir. 
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También el sistema de dominio de la vida política del país por parte de un solo partido, el 

Partido Democrático Liberal, en colaboración con la burocracia y el empresariado japonés, en una 

especie de trío exduyente, no es adecuado a los desafíos que enfrenta ahora Japón. Asinismo, la 

inexistencia de un líder con poder de decisión y que por lo mismo, convoque una adhesión mayoritaria, 

hace más dificil la soluciln de los problemas económcos. 

Cuadro 1.5 

La Economía Jaoonesa en cifras I 

Evolución de sus principales Indicadores económicos 

(%anual) 

PBI l .1 .... 1 dt· 
~ B.il.11Ht li-.t .11 

\'\()..., (tll'llllllllllO J11fl.lll1tll tft''l'lll\llt11 

a11ual) (" .. ddlol.dl 

Promedio I960's I0.4 5.3 

Promedio 70's 5.2 9.0 

Promedio SO's 3.8 2.5 

Promedio 90's 1.7 1.4 

1990 5.1 3.1 

1991 3.8 3.3 

1992 1.0 1.6 

1993 0.3 1.3 

1994 0.6 0.7 

1.5 -0.1 

0.1 

1.8 

0.6 

Fuente: AJ/a Keiza11999, Kelzai Kikakucho, Japón 1999. 
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1.3 

1.7 

2.5 

2.9 

2.1 

2.1 

22 

2.5 

1" .. 1ltl 1'111) 

1.2 

-1.7 

-1.1 

-0.9 

3.5 

3.4 

0.1 

-1.4 
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Promedio 1960's 

Promedio 70's 

Promedio 80's 

Promedio 90's 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996. 

1997. 

1998 

30-10-99" 

Cuadro 1.6 

La Economía Jaoonesa en cifras II 

(Evolución de sus principales indicadores económicos) 

360.0 

286.9 15.4 

198.9 9.0 

119.4 3.0 

144.8 23,848 8.1 

134.7 22,983 2.5 

126.7 16,924 -0.I 

111.2 17,417 2.2 

102.2 19,723 3.1 

94.I 19,868 2.7 

108.8 19,361 2.3 

121.0 15,258 3.1 

130.9 14,243 3.7 

105.0 17,800 

Fuente: "Ajia Keizai 1999"Kelzai Kikakucho, Japón 1999. 

"Nipón 1998", JETRO Business Facts and Figures, JETRO, Japón, 1998 y anteriores. 

º Valor al cierre del mercado de ese día 

6.00 

4.50 

3.25 

1.75 

1.75 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.25 
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1.2.1 LOS CUATRO TIGRES DE ASIA: COREA DEL SUR, TAIWAN, HONG 

KONG Y SINGAPUR 

COREA PEL SUR 

La presión de Japón abrió a Corea al mundo por el Tratado de Kanghwa de 1876 y su triunfo 

sobre China en la guerra de 1894-1895, elinina la influencia de este país sobre Corea. En tanto su 

victoria frente a Rusia en la guena de 1904-1905 le deja el camino libre para ampliar su influencia en 

la península coreana. De este modo, por el Tratado de Portsmouth de 1905, se admite la supremacía 

de Japón sobre Corea y en ese mismo año los japoneses extienden un Protectorado sobre la península 

coreana. Finalmente, en 1910 Japón anexa a Corea corro una colonia("). 

En marzo de 1919 ocurrió una represión a gran escala contra un movimiento independentista 

en Corea hasta que finamente, en 1945 la denota de Japón permite la liberación de la península 

ooreana. 

Durante el dominio japonés la economía de Corea crece. Se calcula que entre 1911 y 1938 

Corea repuntó a una tasa anual de 3.5% (mientras que en ese mismo periodo Japón lo hizo a un ritmo 

de 3.4%). Sin embargo, este crecimiento económico benefici:l más a Japón. Corea exportaba a Japón 

anoz (la mitad de su producción) al punto que el oonsLmO per cápita de anoz de los coreanos declinó 

durante la ocupación de la península. La manufactura y la minería, que en el período 1910-20 

oonstituía en promedio el 4% del PNB coreano, en el periodo 1938-40 llegó a representar el 26.4% del 

PNB. Claramente se había iniciado un proceso de industrialización. Los japoneses propiciaron de este 

modo la creación de una industria ligera (la industria pesada se instaló en la parte norte de la 

península, en lo que hoy es Corea del Norte), el desanollo de la infraestructura agraria, el tendido de 

8 Sobre economlo coreana ver entre otros el libro de Muon "Studies in tire ll!oden1izatio11 oftlre Republic of 
Kona: 1945-1975 - The Ecxmomic and Social Alodemization oftlre Rep.,blic of Kon!a "',de Amsden "Co,..a, 
un proceso exiroso de industrialización tardía .. y de Watanabe "KankoÁu no Vencha Kyapitarisumu ". 
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ferrocarriles, la construcción de puertos, así como de hidroeléctricas para la generaciín de energía 

eléctrica. Pero la guerra de 1950-53 destruyó después mucha de esta infraestructura. 

Cuadro 1.7 

l>.110-. h.1 ... u ''' tlt ( 111t .1 del '11• t l 1>•1s1 

Población 
1 

46.4 millones de habiiantcs 

Extensión territorial 99mi1Km.-

Producto Bruto Interno 320,748 millones de dólares 

PBI per capita 6,908 dólares 

Tasas de crecimiento anual 

En (%)del PBI 

1960-69 7.6% 

1970-79 ,,.. 9.3% 

1980-89 8.0"/o 

1990-98 5.8% 

1999. 7.0"/o 

Exportaciones 132,313 millones de dólares 

Importaciones 93.282 millones de dólares 

Fuente: A}ia Keizai 1999, Keizai Kikakucho, Japón, junio 1999; 

* FEER, revista semanal, Hong Kong (proyectado). 

Los primeros años de independencia de Corea del Sur transcurren en un ambiente confuso. En 

1947 la península coreana se divide en Corea del Norte y Corea del Sur. Syngman Rhee es elegido 

presidente de Corea del Sur en 1948, inaugurando la Primera República. El 25 de junio de 1950 

comienza la guerra cuando las tropas de Corea del Norte invaden el Sur de la península. EE.UU. en 

representación de las fuerzas de las Naciones Unidas acude a defender a Corea del Sur. En los casi tres 

años que duró la guerra murieron más de 6 millones de personas y se calcula que el 80% de la 

industria, servicios públicos, medies de transporte y las 3/4 partes de los edificios y casas fueron 

destruK!os. 
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En las elecciones de 1952 Syngman Rhee fue elegido otra vez Presidente entre acusaci:mes de 

fraude. En 1956 postuk:í una vez más pero pierde. En 1960 Rhee vuelve a postular. las 

manifestaciones esllldiantiles de abril de ese año lo fuerzan a deponer su candidatura. En julio de 1960 

hay otra vez elecciones inaugurándose la Segunda República, pero las continuas manifestaciones 

callejeras de estudiantes y huelgas de trabajadores originaron en 1961 el golpe de Estado del general 

Par1< Oiung Hee. En 1963 se realizan elecciones y éste gana, inaugurando la Tercera República y un 

período de estabilidad politic:a y crecimiento económico. Parle gobierna el país hasta 1979 en que es 

asesinado. 

Desanollo económico del país 

Las bases del desarrollo económico de Corea del Sur se sustenta en la Reforma Agraria que se 

llevó a cabo entre los años 1947 a 1952. La reforma empezó oon la distribución de la tierra de los 

terratenientes japoneses poniéndose luego un límite al tamaño de la propiedad (máximo 3 hec:tíreas). 

Esta reforma prácticamente eliminó a los arrendatarios del campo, creando un campesinado dueño de 

su tierra. De este modo, si en 1945 el 48.9% de los que labraban la tierra eran arrendatarios, en 1952 

este porcentaje se ubicó entre 5% y 7%. la eliminación del latifundismo en Corea del Sur ayudó a 

crear las oondiclones de una sociedad igualitaria en este país (similar a la de Taiwán y Japón). la 

Reforma Agraria fue acompañada después por un programa de desarrollo agrario por parte del 

gobierno. 

Durante los años 50, Corea del Sur tuvo tasas relativamente altas de aec:imiento económico. 

Este desarrollo se sustentó en la industrialización orientada hacia el mercado interno que el país 

experimentó. la industria ligera, caracterizada por el uso intensivo de mano de obra, con relativamente 

poco capital, como la industria textil, de muebles, procesamiento de alimentos, ett., creció para 

satisfacer el mercado interno. La población creció de 20.18 millones de habitantes en 1949, a 23.33 

millones en 1958, a 30.13 millones en 1967, a 37.43 millones en 1980, y a 45.5 millones de habitantes 

en 1997 (º}. 

9 VLT o Colllns, Susan M. And Pari<, Won-Am: EXlemal Deht a11d Macroeco11omic Perfonna11ce ;,, South 
Korea, a11d Developi11g Coulllry Debt alld Economic Pelfonna11c.!, Vol. 3, NBER Project report, Thc 
Univcrsity of Chicogo Press, 1988. 
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El crecimiento de la industria se sustentó en la recuperaciln económica que el país 

experimentó después de la destrucción que sufriera por la guerra de 1950-53. 8 país y su Industria se 

beneficiaron también de la ayuda económk:a que EE.UU. les brindó después de la guerra. De 1953 a 

1960, la ayuda económica de EE.UU. representó un tercio del presupuesto del país, financiando un 

85% de sus inportaciones y un 75% de la fonnacián del capital fijo; en resumen, un 8% del PNB. La 

industria creció y la infraestructura del país empezó a recuperarse. La base educatiVa también se 

expandió ( 10
). 

Hacia inicios de 1960 el país enfrenta dificultades en su economía, pues su industria ya había 

llegado a un límite respecto a su crecimiento con la saturación del mercado interno. Además, el monto 

de la ayuda económica (base de sus divisas} de EE.UU. decae y se anuncia que temiinará pronto. 

Corea del Sur no tiene materias primas para exportar y seguir pagando por sus importaciones de 

alimentos, insumos y bienes de capital para que su industria siga creciendo. El país y su industria 

enfrentan la necesidad de conseguir divisas y crecer mirando hacia fuera. 

El nuevo gobierno militar de Parle Chung Hee de 1961 dio comienzo a una nueva estrategia de 

desarrollo del país. La industria se orienta al exterior, donde el mercado es iimitado. Así, a través de 

las exportaciones de manufacturas, el país podrá obtener divisas y recursos necesarios para que su 

industria siga creciendo. 

Sin embargo, esto requiere que los productos a exportar sean competitivos en el extranjero. El 

país puede ser competitivo en los productos que usan el recurso que más tiene, en este caso la mano 

de obra. Se decide por la exportación de bienes de la industria ligera y de las industrias de ensamblaje 

que usan en fomia intensiva mano de obra. Para esto, el gobierno decide dar una serie de medidas 

para favorecer al sector. Esto se enmarca dentro de los "Planes Económicos Quinquenales" que el 

gobierno comienza a establecer desde 1962. Así, el Primer Plan Quinquenal de 1962-fi6 y el Segundo 

Plan Quinquenal de 1967-71 definen la política de desarrollo industrial de bs años 60. 

La política industrial contempla b siguiente: 

1.- Se da el marco legal con normas para el financiamiento de las exportaci::Jnes y la ley de 

fonnación de parques industriales para la Industria de exportación. Estas leyes definen que Industrias 

'ºVer a Amsden,Alke H. Corea, un proceso exitoso de i11dustrializac/ó11 tanlia, Editorial Nonno S.A. 1992. 
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son consideradas de exportación para darles financiamiento favorable por medb de bajas tasas de 

interés. Se establece la Organlzaci:ln para la Promoci:ln de las Exportaciones (KOTRA). 

2.- Se dan leyes para crear un marco adecuado para atraer la inversión extranjera, con el fin 

de atraer financiamiento de afuera para el esfuerzo exportador. 

3.- Se expande la infraestructura industrial a través del establecimiento de vías de 

comunicación, construcción de puertos y de hidroeléctricas. 

El objetivo de estas medidas fue crear un ambiente favorable para que la Industria ligera se 

oriente hacia el mercado externo. Con préstamos a bajas tasas de interés bs exportadores pueden 

financiar su producción. A través dé una tasa de cambio favorable, Jos productores reciben más wones 

(el won es la moneda coreana) por cada dólar obtenido por sus exportaciones. Se dan condiciones 

favorables para que empresas extranjeras vengan a producir para la exportación. Se trata de eli'ninar 

las trabas administrativas que demoran el proceso de exportar un producto. 

Las medidas implementadas dan sus frutos, pues durante el Primer Plan Quinquenal la 

economía crece a un promedio anual de 85% y durante el Segundo Plan Quinquenal en un 9.7% 

anual. Las exportaciones se multiplican desde US$ 41 milbnes en 1961 a US$ 1,068 millones en 

1971(11
). 

Hay que mencionar que durante Jos años 60 ocurrieron dos hechos que ayudaron a que la 

industria coreana incremente su producción. El primero fue la guerra de Vietnam, en la que EE.UU. 

interviene con su ejército, creando una demanda de parte de este ejército por bienes de Corea del Sur. 

Este país también envió sok!ados a Vietnam y los pagos a este ejército en dólares generaron divisas 

para la economía coreana. El segundo factor fue el estableciTiiento de relacbnes diplomáti:as con 

Japón en 1965, que slgnificxí el pago de indemnizacbnes por parte de éste (por la ocupaci6n colonial 

que sometió a Corea del Sur) y la apertura de préstamos para Corea del Sur. Esto abrió una fuente de 

financiamiento y de acceso a la tecnología japonesa, especialmente para la Industria ligera. 

11 Ver a Amsden, Alice H. Corea. u11 proceso eriloso de i11duslria/izació11 tardía, Editorial Norma S.A. 
1992. 
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La década de los años 70 significó un cambio en la política industrial del gobierno roreano. El 

3er. Plan Quinquenal de 1972-76 y el 4to. Plan Quinquenal de l9n-a1, pusieron énfasis en la industria 

pesada, mientras rontinúan las exportaciones de la industria ligera. El gobierno se da cuenta que 

Corea del Sur no podrá tener un desarrolb sostenido en el tiempo sób ron la industria ligera, por lo 

que requiere de una industria de más alto valor agregado, de mayor tecnología como la industria 

pesada. Se incentiva y protege el desarrolb de industrias como la siderúrgica, de maquinarias, de 

automóviles, de barcos, la electrónica, la petroquímica, etr: .. 

La industria pesada es una industria intensiva en capital, que necesita de grandes inversiones 

y de avanzada tecnología. Para esto se requiere un aumento del ahorro interno, mayores divisas y 

financiamiento externo. El gobierno coreano, a través del rontrol de los bancos (en su mayoría 

estatales) financia el desarrollo de la industria pesada orientándolo hacia ciertos grupos empresariales. 

En esta década se empiezan a ronsolidar grupos como Hyundai, Samsung y Daewoo. Además, el 

gobierno roreano para proteger su industria nacional de la competencia de empresas extranjeras, 

admite inversión extranjera sólo en la fonna de joint venture ron grupos nacionales y a través del 

acceso a la tecnología extranjera. Se evita que una empresa extranjera se establezca por sí sola en el 

país en el ramo de la industria pesada. Para traer mayores capitales el gobierno coreano prefiere 

endeudarse en el extranjero a través de préstamos ron la banca comercial extranjera y este dinero b 

presta a su vez a los grupos nacionales. Por eso la deuda externa coreana pasa de US$ 2,300 millones 

en 1970 a US$ 29,400 milbnes en 1980 (De Ajá keizai1990). 

Los incentivos para desarrollar una indusbia nacional intensiva en capital incluyeron el 

financiamiento a tasas de interés reales a veces negativas, la protección de la competencia extranjera 

(mercado interno cerrado), acceso preferencial a divisas para importar maquinaria y tecnología 

necesaria para esta indusbia. Así, durante los años 70 hubo una industrialización por sustitucbnes de 

i'nportacbnes (ISI) de la industria pesada, paralela al sostenimiento de la indusbialización orientada a 

las exportaciones (IOE) de la industria ligera. 

Pero la protección acordada a la industria pesada nacional se db con la rondi::ión de que ésta 

sea competitiva en un período de tiempo y transcurrido este lapso, salga a exportar. No fue una 

protección indefinida en el tiempo y se procuró que no sea indiscriminada a tDdos bs sectores 

industriales. Se esrogieron ciertas industrias oon posibilidades de desarrollo detenninado tiempo. Por 

ejemplo, el grupo Hyundai se asoció ron Mitsubishi de Japón para producir autos. los primeros años 

su producción se orientó al mercado interno, donde no tenía competencia del extranjero. Al cabo ele 
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algunos años Hyundai comenzó a exportar vehculos. El carro Pony justamente se produce en estos 

años y a fines de la década de los años 80 se exportan a los EE.UU. donde tienen un éxito 

considerable, empezando asi los carros Hyundai a hacerse conocidos en el mundo entero. 

Cabe mencionar que el gobierno coreano también participó directamente, aunque en forma 

limitada, en el desarrollo de la industria pesada. La industria siderúrgica se inició con el establecimiento 

de POSCO (Pohang Jron and Steel Corporation), una empresa estatal. Hacia comienzos de los años 70 

esta empresa empezó a producir acero. Por esa época solicitó un préstamo al Banco Mundial, pero éste 
se lo negó aduciendo que Corea del Sur no tenía ventaja comparativa para producir acero, por lo que 

la industria pesada no podría instalarse en Corea. Sin embargo, POSCO, que comenzó su desarrollo 

con la Introducción de tEcnología japonesa, es hoy una de las acerías más competitivas en el mundo y 

está en camino de convertirse en la mayor (ahora está en segundo lugar después de la Nippon Steel 

de Japón). 

Los resultados de la política económica en la década del 70 fueron impresionantes. En el 

período del Jer. Plan Quinquenal de 1972-76 la economía creció a un promedio de 10.1% anual, 

durante el 4to. Plan Quinquenal de 19n-a1 a un 55% anual. Las exportaciones principales de este 

período siguieron siendo los productos de la industria ligera como textiles, pero ya otros productos 

como los de la electrónica empiezan a exportarse en cantidad. En 19n las exportaciones pasaron la 

marca de los US$ 10,000 millones. 

Durante la década de los años 70 ocurrieron eventos externos que tuvieron efectos negativos 

y positivos en la economía coreana. El principal evento negativo fue el aumento en los precios del 

petróleo de 1973 y 1979-80. Corea del Sur depende casi en su totalidad del petróleo extranjero. El 

mayor valor de las importaciones de este producto empeoró el déficit de la balanza comercial coreana 

y produjó una alta inflación Interna. Pero este hecho también tuvo un efecto positivo, pues varias 

empresas coreanas de construcción aprovecharon el "boom" del petráleo de los paises del Medio 

Oriente, ofreciéndoles sus servicios. Estos trabajos en los paises árabes generaron divisas para el país 

y sirvieron de campo de entrenamiento para las empresas constructoras coreanas, hoy en día una de 

las más competitivas en el mundo. 

El otro hecho que tuvo impicanclas en la economía y 9lbre todo en la política industria 1 

coreana, fue el acercamiento entre EE.UU. y China a comienzos de 1970. En 1972 el presi:lente Nixon 

visitó China creando un ambiente de distensión entre estas dos grandes potencias menci:>nándose el 
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posible retiro de las fuerzas militares de EE.UU. de territorio coreano presentes desde la guerra de 

Corea y mantenidas ahí para defender al país de un posible ataque de Corea del Norte. la posibilkJad 

del retiro de las fuerzas militares de Corea del Sur generó incertidumbre en los militares surcoreanos 

que empiezan a pensar que el país debe preparase por sí mismo para defenderse. Se opta así por el 

desarrollo de la industria pesada, necesaria para el desarrollo de una industria militar propia. 

El alto creciniento de la economia de los prineros años de los 70 experimenta una 

desaceleración hacia el final de esta etapa. Hay varios factores para esto. Primero, el gobierno coreano 

se excedió en la financiación de ciertos proyectos industriales de la industria pesada. El déficit fiscal se 

expande, las industrias demoran en desarrollarse y la devolución de los préstamos se hace difícil. 

Segundo, esto se complica con el alza en los precios del petróleo que representa también un 

incremento en los costos a nivel general de la economía; la inflación se dispara. Tercero, a esto se 

añaden las malas rosechas agricolas de 1979. Para romplicar las cosas, la incertidumbre política se 

apodera del país, cuando ese año el presidente Park es asesinado. 

Choi Kyu Hah reemplaza a Park pero un año después sube al poder Chun Doo Hwan. Los 

primeros años de la década de los 80 representa un peri:x:lo de ajuste para la economía y la industria 

roreana. El Sto. y 6to. Plan Quinquenal de 1982-86 y 1987-91, respectivamente, traducen esto. Ocurre 

un proceso de racionafización en la industria. Se reduce el número de empresas que producían el 

mismo producto, ron el fin de tener economías de escala en unas pocas empresas y así ser más 

rompetitivos. El gobierno disminuye los préstamos a los grupos empresariales, a los cuales se les 

indica que deben concentrarse en algunos sectores industriales y no abarcar todo. Se les pkJe que sean 

rompetitivos y se romienza a liberalizar la economía con las privatizaciones que el gobierno hace de 

algunos banros, la privatización parcial de la empresa de telecomunicaciones, etc .. 

Se empieza a abrir la industria nacional a la competencia extranjera ron la liberalización de las 

inportaciones en casi toda la industria, pero manteniéndose una restricción selectiva a ciertos sectores, 

romo la de automóviles (se establece el sistema de cuota en vez de prohibición o un alto aranceQ. 

Recién en julio de 1999 Corm levanta la prohibición a las importaciones de autos, maquinaria industrial 

y otros productos de Japón, su principal competidor. 

Como resultado de esto la alta tasa de inflación baja y la economía empieza a mejorar. la 

economía crece en el periodo 1982-86 a un 9.8% anual, en el periodo 1987-91 a un 10.1 % anual. Las 

exportaci:Jnes se incrementan y la proporción de productos de la industria pesada aumenta en 
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comparación con la industria ligera. El país vende automóviles, lV, acero. El monto de las 

exportaci:mes sobrepasa los US$ 60,000 millones en 1988. En 1986 el país experimenta por primera 

vez un superávit comercial lo que se mantuvo hasta 1989 (ver Cuadro). 

Cuadro 1.8 

Exoortaciones de Japón v los 4 Tigres - 1960-1998 

(en millones de dólares FOB) 

Fuente: Keizai Kikakucho "Nía Keizai 1999", Japón; en base a la Información de los 
mismos países. 

Corea del Sur, hacia la segunda mitad de la década, enfrentó otra vez algunos hechos que 

influyeron en fonna negativa y positiva en su economía. Los factores positivos llegaron primero con la 

baja en los precios del petróleo en la segunda mitad de la década, la baja en las tasas de interés en el 

mercado internacional y el won barato (más wones por dólar). Estos factores bajaron los costos de la 

economía y hicieron más atractivas las exportaciones. Pero los factores negativos empiezan en 1987 

con el proceso de democratización en el país, después de casi 30 años de gobiernos militares 

autoritarbs. En dieiembre de 1987 es elegido el general Roh Tae Woo. Con él empiezan las demandas 

de mayores salarios por parte de los sindicatos que ahora pueden hacer sus reclamos libremente. Los 

conflietos laborales ocasionan huelgas y salarios más altos. También el won comienza a revaluar.;e 

respecto al dólar (la moneda coreana pasa de un promedio, en el año 1987, de 881.5 won por dólar a 

671.5 won por dólar el año 1989). El costo de la mano de obra sube por los mayores salarios y por la 

revaluaciln de la moneda coreana. Corea del Sur ya no es competitiva en industrias intensivas en 

mano de obra, pues ésta ha pasado a ser muy cara. Además, por el crecimiento de la economía, y por 

motivos especulativos, el precio de los terrenos sube. Con costos altos en el país, las empresas 

coreanas empiezan a invertir en el extranjero. 
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La década del 90 es una época de transfonnación de la economía coreana. Corea del Sur deja 

de ser una economía de bajo costo, exportadora de productos intensivos en mano de obra. Se 

convierte en una economía que exporta bienes de industrias intensivas en capital. Se trata de 

desarrollar una tecnología propia que sustente el desarrollo de la industria avanzada. Además, la 

presiín de la comunidad Internacional hace que el país se vea forzado a abrir su economía, eliminando 

trabas a las importaciones. Esto se traduce en las políticas implementadas en el 7mo. Plan Quinquenal 

de 1992-96, corregilo por el nuevo Plan Económico de 1993-97. 

Las industrias exportadoras coreanas se benefician con la revaluación del yen. La moneda 

japonesa, que se revalúa desde 1985 en adelante (pasa de un valor promedio de 230.50 yenes por 

dólar en 1985 a 94.1 yenes por dólar en 1995) encarece sus productos. Debido a esto, productos 

coreanos como automóviles, artículos electrónicos pueden competir en precio con smilares japoneses. 

Las exportaciones coreanas aumentan de US$ 60,696 millones en 1988 a US$ 136,134 millones en 

1997. Pero, en lo que constituye una característica de la industria coreana, las mayores exportaciones 

se traducen en mayores importaciones también, pues los productos exportados requieren para su 

producción de insumos y bienes de capital de países avanzados, especialmente de Japón. Las 

inportaciones suben de US$ 51,811 millones en 1988 a US$ 144,616 millones en 1996. El déficit 

comercial aumenta. 

En julio de 1997 estalla la llamada "Crisis Asiática" con la devaluación de la moneda de 

Tailandia. EstD ha afectado a todos los países del Este Asiático en mayor o menor medida. En el caso 

de Corea del Sur, hacia diciembre de 1997 se ve obligado a acudir al FMI a solicitar un paquete de 

ayuda por un monto aproxmado de casi 60 mil millones de dólares. La moneda de Corea del Sur se 

devaluó de 887 wones por dólar en julio de 1997 a 1,361 wones por dólar a fines de agosto de 1998. 

Su Bolsa de Valores cae de un índice de 758 a 305 en ese mismo lapso. El masivo endeudamiento de 

las empresas coreanas en el exterior (en deuda de corto plazo mayonnente) y sus sobre-inversiones 

en algunas áreas, han hecho que no puedan devolver sus préstamos, poolendo en serio peligro a su 

sistema financiero. En 1998 la economía decreció en 5.8%. Sin embargo, se espera que la economía 

coreana pueda recuperarse pronto y continuar con su senda de crecimiento económico• • 

De hecho, a octubre de 1999 hay indicios de recuperación de la economía coreana. La 

Bolsa de Valores se ha recuperado a un valor de 798 (más del doble de hace un año), el won se ha 

• Ver información en .. 1.4" sobre crisis asiática. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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estabilizado en un promedio de 1,165 por dólar y se espera que su economía crezca a una tasa 

anual de 9.8% en 1999(12
). 

TAIWÁN 

Hacia el siglo xvn habitantes de la provincia de Fujian en China empezaron a emigrar a la isla 

de Talwán (hasta ese momento habitada por un pueblo de origen malayo-polinesio). En 1885 la isla 

pasó a convertirse en una provincia de China. En 1895 China pierde una guerra con Japón y le cede 

Taiwán ( 13
). 

Con Ja denota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Taiwán vuelve a ser parte de 

China. Sin embargo, en 1949 el gobierno nacionalista de Chiang Kaishek pierde la guerra civil con los 

comunistas en China y más de 1.5 millones de sus seguidores huyen a Ja Isla con él. De esta forma se 
establece en Taiwán el gobierno nacionalista del partido Kuomintang de Chiang Kaishek, separado de 

la China comunista de Mao Zedong. 

Los nacionalistas gobernaron el país con mano férrea instaurándose un gobierno de carácter 

autoritario. Chiang Kaishek muere en 1975 y le sucede su hijo Chiang Chingkuo. Éste en 1987 levanta 

Ja Ley Marcial existente en la isla desde la llegada de los nacionalistas. Al morir Chiang Chinkguo en 

1988 asume el gobierno Lee Tenghui. Posterionnente, en las elecciones de 1996, éste es elegido 

Presi:lente, en las primeras elecciones demooáticas para nominar un gobernante en la historia del 

pueblo chino. 

La ocupación de Taiwán por Japón durante SO años, hasta 1945, dejó como herencia una 

infraestructura agríaJJa y alguna industria ligera, como de refinación de azúcar. Japón quería a Taiwán 

como productor de arroz y azúcar sobre todo. Durante Ja dominación japonesa se construyeron 

sistemas de Irrigación y se mejoró el rendimiento de los cultivos. Asimismo, se expandió la 

infraestructura en general, como las vías de comunicación con los ferrocarriles y la construa:ión de 

12 Ver publicación de Fondo Monetario Internacional: World Econonüc 011tlook. Octubre de 1999. 
"Sobre Taiwún ver o White "Deve/opmelll States in East Asia" y de T"'u Ja...-fa1ui "NICS Kogyoka 
Ajia "'º Yomu". 

-¡ 
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plantas de energía eléctrica. Hacia el final de su periodo de dominación los japoneses instalaron 

además fabri:as de fertilizantes, cemento, papel y textiles. La base educativa también se expandió, 

aunque los japoneses limitaron la educación obligatoria hasta el nivel prinario. 

Lo primero que hicieron los nacionalistas al llegar a Taiwán en 1949 fue emprender un 

Programa de Reforma Agraria, que duró hasta 1952. El programa fomentó la estabilidad social y 

politlca e incrementó la producción agrícola. La mayor producción agrícola proveyó de productos para 

exportar y ganar divisas para la importación de maquinaria, equipo e insumos industriales. Esto a su 

vez sirvió para hacer posible después un rápido desarrollo guiado por las exportaciones. 

A la llegada de los nacionalistas la isla vivía una economía de guerra con escasez de 

productos, baja en la producción agrícola e industrial, además de hiperinflación. Una de las tareas fue 

crear un ambiente de estabiload económica y para ello vencer la inflación se hizo vital. Se inplanta 

una nueva unidad monetaria, el dólar taiwanés, equivalente a 40,000 unidades de la monedla antigua. 

Además, el gobierno nacionaliza las fábri:as dejadas por los japoneses. 

En la dé<:ada de los 50 el gobierno introduce los Planes Económicos de 4 años. El Priner y 

Segundo Plan Económico de 1953-56 y 1957-60, tienen como fin incrementar la producción industrial. 

Ante la escasez de divisas se sigue una política de sustitución de importaciones y para esto se ponen 

tarifas altas y restriccones a las importaoones. Se restringe el ingreso de nuevas empresas para evitar 

una sobre-competencia. Se establece un sistema de tipo de cambo múltiple para favorecer las 

inportacones de maquinaria e insumos y desfavorecer la de productos terminados y de lujo. También 

se establecen altas tasas de interés para los depósitos de ahorros. 

Taiwán se ve favorecido durante estos años con la ayuda económica de EE.UU. que oomienza 

ron la guerra de Corea en 1950, ante el avance de China y el comunismo en la región y el peligro de 

que la isla sea atacada por China. La ayuda de EE.UU. financió el 49% de la inversión gubernamental 

en infraestructura durante este peri:xlo. Como resultado se desarrolló la industria ligera de bienes de 

consumo. La produccon industrial hacia el final de la década de los 50 había aumentado el doble por el 

incremento en la producción de industrias intensivas en mano de obra como textiles, ropa, productos 

de cuero y madera, bicicletas, etx: .. 

Sin embargo, hacia finales de la década del 50 el pequeño mercado Interno talwanés queda 

salllrado y la Industria encuentra un límite a su crecimiento. A su vez., el déficit comercial aumenta por 
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las Importaciones de maquinaria e insumos. Se hace inminente el ténnino de la ayuda económica de 

EE.UU. y ron él llegará el fin de la disponibilidad de divisas. Se hace neresario mirar a los mercados 

extranjeros para eicportar y así ronseguir divisas. 

El Tercer Plan Eronómico de 1961-64 definirá un cambio de estrategia de desanollo 

económiaJ, de una de industrialización por sustituciones de importaciones de la industria ligera a otra 

de lndustrializaclón mediante las exportaciones de productos de esta industria. Esta estrategia se 

ronsolida ron el Cuarto y Quinto Plan Económico de 1965-68 y 1969-72. En Taiwán comienza el 

proceso de fomentar la industria de exportación y por esta época nace el eslogan de "exportar o 

morir''. 

Ya en 1957 se había empezado a dar préstamos a bajas tasas de interés a las industrias que 

exporten. A partir de 1961 ron el establecimiento del Banco de Taiwán estos préstamos aumentan. Se 

unifica la tasa de cambio múltiple a una tasa única de 1 dólar igual a 40 dólares de Talwán. Después se 

evitará la revaluackín de la moneda para favorecer las exportaciones. Se relajan los rontroles del 

régimen de importaciones y se reducen las tarifas para los insumos importados usados en los 

productos a ser exportados. 

Se atrae inversan extranjera para que vengan a producir para la exportación. En 1962 se dicta 

una ley para atraer inversión extranjera con medidas que induían el no pago de impuestos por 5 años 

a las compañías recién establecidas y a partir del sexto año una tasa baja de impuestos, exoneración 

del pago de aranceles a las importaciones de maquinaria y equipo, exoneración del pago de impuestos 

a la exportaciones, etc •• A mediados de los años 60 se establecen tres Zonas Francas (unas de las 

pr'meras en el mundo). la inversián extranjera llega, y aunque sólo ronbibuye ron el 6% de la 

formación de capital bruto en los años 60, casi el 80% de esta fue a la industria manufacturera. Se 

establecen empresas de productos electrónioos, ropa y relojes. 

Como resultado de la politica de promoción de exportaciones estas aumentan de un promedio 

anual de 12% entre 1953-62, a 28% anual entre 1963-72. Hacia el final de los años 60 las 

manufacturas reemplazan a las productos primarios en la canasta de exportaciones (un 75% del total) 
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y la industria, ron un 35% de participación, desplaza a la agricultura romo el mayor componente del 

PNB ( 14). 

A partir del Sexto Plan Económico de 1973-75 y el Séptimo de 6 años de 1976-81, el objetivo 

del gobierno taiwanés fue, continuar con la política de promoción de exportaciones, y fomentar una 

industria nacional que sustituya las mportaciones. Especlamente se busca sustituir a los insumos 

mportados que se usan en la industria, a través del establecimiento de empresas públicas en la 

llamada industria básica o industria clave como petroquímica, acero, además de barcos. Se fomenta el 

desarrollo de la industria pesada, protegiéndola de la competencia extranjera. 

Se busca así ronsolidar el desarrollo de la industria para depender menos del exterbr. La 

industria pesada, intensiva en capital, requirió una segunda etapa de sustitución de importacK>nes. El 

gobierno, a través de sus empresas públicas emprende esta tarea (ver ruadro adjunto). Para que 

Taiwán pueda seguir su desarrollo económico y enfrentar el desafío de otros países con mano de obra 

más barata, no podía seguir dependiendo de la industria ligera, de uso intensivo en mano de obra. Se 

necesitaba avanzar en el desarrollo industrial, ron mayor valor agregado en los productos. 

8 rápido desarrollo de la década de los 70 hizo que la infraestructura exiStente no pueda 

soportar este proceso por lo que el gobierno emprende 10 grandes proyectos a un costn total de US$ 

8,000 millones en la mejora de la infraestructura. Se ronstruyen nuevas autopistas, líneas férreas, 

puertos y aeropuertos, y se empieza la ronstrucción de plantas de energía nuclear. 

La eronomfa taiwanesa de los años 70 resiste bien por ello los shocks del petróleo de 1973 y 

1979-80. Las exportaciones siguen creciendo a tasas altas y productos intensivos en capital empiezan a 

ser exportados. La industria se consolida con su contribución al 45% del PNB y ron más del 90% del 

total de los productos exportados. Después del déficit de la balanza comercial de 1973-74 a causa de 

las importaciones de petrÓleo, Taiwán empezará a tener superávits comerciales que se mantendrán en 

el tiempo. En tanto, la inversión extranjera aumenta. 

Los años 8 O presentan nuevos desafíos para la eronomía taiwanesa. La creciente rompetencfa 

en el mercado internacional, con nuevos países entrando a la escena de las exportacK>nes, hace se 

1' Ver publicaciones de CouncU for Economlc Plannlng and drvelopment: Taiwan Sratistica/ Data Baok. 
varios ailos, Taipei, Taiwan, Republic of China, Economic Development, Taiwan Republic of China, 1998, 
Economic Deve/opment, Taiwan Republic of China. 1 999. 
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busque el continuo avance en la estructura industrial con la producción de bienes de más alto 

contenido leOlokígico y de valor agregado. A partir de la segunda mitad de los años 80 estos cambios 

serán más dramáticos. 

El Octavo y Noveno Plan Económico en los períodos de 1982-85 y 1986-89, establecen como 

altas priorklades el desanollo de industrias de alta tecnología y de industrias estratégicas. El 

establecimiento de empresas en la industria electrónica y de maquinarias, se ve favorecklo con la 

exoneración de impuestos y préstamos a tasas bajas de interés. Se fomenta también el desarrollo de 

una industria automovilística nacional. 

El gobierno crea el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Hsinchu, con el fin de 

fomentar el desarrollo de industrias de alta tecnología en los campos de la inforrnackín, biotecnología, 

electro-óptica, instrumentos de precisión y maquinaria, en la tecnología del medio ambiente, etc. En 

1984 el gobierno provee de incentivos tributarios para que las empresas ded(¡uen un porcentaje más 

alto de sus ingresos a la investigación y desarrollo. Las industrias comienzan entnnces a dlversifJCar.;e y 

mejorar sus técnicas de producckín. El gobierno fomenta el estableciniento de joint ventures y revisa 

la curri:ula universitaria para reforzar la educación en ciencias, matemáticas, ingeniería y computación. 

Se empieza a reclutar mano de obra altamente calificada del extranjero a través del ofreciniento de 

salarios competitivos a los resklentes chinos que viven en el exterior. 

En 1985 el gobierno lanza 14 grandes nuevos proyectos para mejorar la infraestructura de la 

isla con la expanskín de redes de energía, telecomunicadones, de vías de transporte y el desanollo de 

recursos aculeros. Se construyen parques nacionales. Todo esto demanda Inversiones por decenas die 

miles de millones de dólares. También para obtener más fondos del exterior, se admite mayor 

inversión extranjera con la eliminacon de restricciones y la apertura del sector de servidos a capitales 

del exterior en 1986. 

En la segunda década de 1980, los sucesivos superávits comerciales de Taiwán frente a sus 

mayores socios hacen que estos apelen al proteccionismo. Se demanda la tiberalizack>n de su sistema 

financiero y el dólar taiwanés empieza a revaluar.;e a partir de 1986. Ese año un dólar se cambiaba por 

37.8 dólares taiwaneses, pero en 1989 se cotiza a 26.4. También los salarios suben y las empresas 

comienzan a invertir en el exterior. 

44 



Cuadro 1.9 

Taiwán; 25 mavores empresas manufactureras en 1998 v 1988 

l'J'IH j•INN 

1. CHJNESE PETROLEUM 

2. TAIWAN TOBACCO & WINE 

3. CHINA STEEL CORP. 

4. HACER INC. 

5. NAN Y A PLASTICS 

6. PHILIPS ELECTRONIC BUILDING 

ELEMENTS 

7. YULON MOTOR CO. 

8. CHINA MOTOR CO. 

9. QUANTA COMPUTER INC. 

JO. TolWAN SEMICONDUCTOR 

1 1. PHILIPS ELECTRONICS INDUSTIUES 

12. INVENTEC CORP. 

13. TATUNGCO. 

14. FORMOSA C~IBMJCALS & FIBRE 

15. HON HA! PRECISION INDUSTRY 

16. COMPAL ELECTRONICS INC. 

17. MITAC INTERNATIONAL 

KUOZUI MOTORS L TD. 

18. FORMOSA PLASTICS CORP. 

CHINESE PETROLEUM 

TAIWAN TOBACCO & WINE 

NAN Y A PLASTICS 

CHINA STEEL CORP. 

FORMOSA PLASTICS CORP. 

TATUNGCO. 

FORD LIO HO MOTOR 

RSEA ENGINEERING 

FORMOSA CHEMJCALS & FIBRE 

SANY ANG INDUSTRY CO. 

FAR EASTERN TEXTILE 

TAIWAN SUGAR 

CHIMEICO. 

YULON MOTOR CO. 

MA TSUSHIT A ELECTRIC 

PHILIPS ELECRONICS INDUSTRIBS 

PRESIDENT ENTERPRJSES 

T ANG ENG !RON WORKS 

CHINA PETROCHEMICAL 

MOTOROLA ELECTRONICS T AJWAN SAMPOCO. 

19. ASUSTEK COMPUTER JNC. · 

TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN 

20. ACER PERIPHERALS INC. 

21. ARIMA COMPUTER CORP. 

SANY ANG INDUSTRY CO. 

CHUNG SHING TEXTILE 

TAJWAN CEMENT 

HUALON CORP. 

TECO ELECTRIC 

PHILIPS ELECTRONIC BUILDING 

ELEMENTS 

Fuente; Reporte presentado en la Conferencia "State, Mar1cet and Democracy In East 

Asia and Latin America", noviembre 11 al 13, 1999. Santiago de Chile, Chile, por Tung

jen Cheng y Yun-han Chu, titulado "Restrvctuting State-bus/ness re/ationsh/p In South 

Korea and Taiwan: Meeting the chal/enge of Democratfzatfon and Globallzat/on •. 
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La competitividad ele las exportaciones de Taiwán mejora en Indo caso por las e>cportaciones 

de productos con más vabr agregado, ya no exporta más productos que demandan el uso intensivo de 

mano de obra y se beneficia de la revaluación del yen japonés desde 1985. Como resultado de todo 

estD las exportaciones siguen siendo el motor dinámico del desarrollo de la isla. El superávit comercial 

de Taiwán continúa incrementándose. 

8 advenimiento de la década del 90 encuentra al país con un alto PBI per cápita de su 

población y con crecientes demandas de la comuni:Jad internacional para que la isla abra su mercado y 

cumpla con las reglas de juego de la economía internacional. La demanda interna comienza a jugar un 

rol más creciente en el desarrollo económico de Taiwan. 

Los Planes Económicos tienen que tomar en consideración la nueva situación de Taiwán de 

una sociedad más clemocrática, con más demandas por parte ele la población y para que se preste mas 

atención al cuidado del medio ambiente, descuidado por la preocupación en el crecimiento económico. 

El Plan Económico de 1990-93 y el Plan de Construcción Nacional de 6 años de 1991-96 tomaron en 

cuenta esto. 

El mercado financiero comienza a liberalizarse con la eliminación de los controles en las tasas 

de interés para los préstamos y los depósitos de ahorro y la liberalización en el manejo de las divisas a 

partir de 1989. En 1992 se permite el establecimiento de bancos privados. Se comienza también a 

privatizar algunas empresas públicas a través de la venta de acciones. Con estD se busca también 

nuevas formas de f111anciamiento para estas empresas. 

Con el propósito de ser admitido en la comunidad internacional, especialmente en su lucha 

con China por el reconocimiento diplomático del resto de los países del mundo, Taiwán comienza a 

liberalizar su cuenta de capitales, establece una Comisen de Libre Competencia, abre a los países 

extranjeros la posibilidad de establecer nuevas compañías de seguros en la isla, da leyes para proteger 

la propiedad intelectual, etc., las inversiones en el extranjero y las exportaciones taiwanesas 

aumentan. Se dirigen a países como los de ASEAN y China. exportando insumos y bienes de capital a 

esos países. 

El Plan para el Desarrolb Nacional hacia el próximo sigb de 1997 - 2000, trata ele fortalecer la 

competitividad nacional, mejorar la calidad ele vida de la población y promover un desarrolb sostenido. 

A raíz de la crisis asiática que se desató en 1997, el gobierno introduce medidas para estmular la 

;¡-- --..... _ --·· ----·-·-·---·----, 
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demanda iltema, mejorar el ambiente para promover más Inversiones y desarrollar Taiwán como 

centro de operaciones regionales del Asia Pacífico para las empresas nacionales y extranjeras. 

La crisis asiática encuentra a Taiwán en buen pie. Junto con China, son las únicas economías 

en el Asia Oriental Que no han tenido una gran desaceleraci:ín de sus economías en 1998. De hecho 

han crecido en ese año, Taiwán en un 4.8% anual, y China en un 7.8% anual, cuando todo el resto de 

países ha tenido prádi::amente crecimiento negativo de sus economías. La razón es que estas dos 

economías no tenían bs grandes niveles de endeudamiento externo, ni sus sistemas financieros 

estaban en problemas graves como el resto de paísesº. 

La crisis asiática no ha afectado mucho a Taiwán por la fortaleza de su sector exportador. Se 

afirma que Taiwán es el tercer mayor exportador mundial de productos de alta tecnología (después de 

bs EE.UU. y Japón). Por ejempb, el 10% de las computadoras personales, el 32% de las 

computadoras laptop (notebook) y el 70% de los escáners que el mundo demanda son hechos en 

Taiwán y la mayoría de veces son vendidas con nombres de firmas extranjeras. Sin embargo, en fonna 

creciente, finnas taiwanesas como la "ACER" comienzan a competir con nombre propio en el mercado 

mundial. 

La crisis asiática sí ha afectildo la moneda taiwanesa, la misma que se ha devaluado desde 

27.89 nuevos dólares de Taiwán por dólar de EE.UU., a comienzos de julio de 1997, a su valor actual 

de 32.34. La Bolsa de Vabres de Talpei también cayó desde 9,030, en juliJ de 1997, a 7,535 a julio de 

1998. Pero se confía en que las exportaciones, Que constituyen un gran componente de la economía 

de Taiwán, puedan seguir Impulsando su economía (ver Cuadro 1.8). 

HONG KONG 

Desde las 00:00 horas del lro. de julio de 1997 Hong Kong volvió a ser administrado por 

China, después de una historia de más de 150 años de dominb de Inglatenra. Si bien Hong Kong, 

probablemente la economía más capitalista del mundo, se reincorporó a China -país con sistema 

político comunista-, no ha experimentado nnayores cambios, pues China se comprometió a respetar el 
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sistema económico de la isla por 50 años. Además, como ve remos en este estudio, las relaciones 

tracia de capitales extranjeros a China, 

e requiere el concurso del capital 

económicas son ya estrechas y Hong Kong es la puerta de en 

país que, inmerso en su esfuerzo de desarrollo económico y qu 

extranjero, no desea perturbar el sistema económico de la isla ( 15
). 

Cuadro 1.10 

Dato .... B,\...,n º"' -.11h1 \' l lon!! h. un 

Extensión territorial 

Población 

PBI per cápita 

Crecimiento PBI 

1960-69 

1970-79 

1980-89 

1990-98 

Exportaciones 1998 

Importaciones 1998 

Reservas internacionales: 

Tasa de cambio 

(al 02 de noviembre de 1999) 

l. 

6.6millo ncs de habitantes 

892 dólares 24, 

8.7% 

8.9"/o 

7.2% 

3.8% 

174,018 

184,601 

millones de dólares 

millones de dólnrcs 

iliones de dólares 

de Hong Kong por 

arde EE.UU. 

89,600m 

7. 75 dólares 

dól 

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1999 y la revista semanal Far Eastem 

Economic Review. 

Hong Kong fue adquirido por Inglaterra de China en tres etapas: la isla de Hong Kong, por el 

ue Inglaterra le ganó la "Guerra del 

Beijing ele 1860 (Tratado firmado 

!)eras, entre ellas Inglaterra y que 

Tratado de Nanking ele 1842 (Tratado impuesto a China después q 

Opio" de 1839-42); la Península de Kowloon, por la Convención ele 

después de que la capital china fue atacada por fuenas extran · 

• Ver información sobre la crisis asiática." 1.4". 

" Ver el especial de Far Eutem Economlc Revle.. "Hong K011g : A New Begi1111i11g" y el libro de 
Watanabe "Ajia Keizai Dokuhon ''. 

-- ·-· -·-· ___ ... ___ .. p __ 
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legatizaba el comercio del opio en China); y los Nuevos Territorios -consistentes de un área en el 

rontinente chino contiguo a Kowloon y otras 235 islas pequeñas adyacentes- mediante un alquiler por 

99 años bajo una Segunda Convención de Beijing de 1898. Es justamente el témiino de este alquiler 

de 99 años que se cumplió en 1997, b que originó la vuelta a la administración china de parte de su 

territorio, hasta ese entonces ocupado por Inglaterra. La fecha específ"ica de lro. de Julio de 1997 fue 

acordada en una Declaración Conjunta que hicieron China e Inglaterra en diciembre de 1984 y que fue 

ratificada en mayo de 1985. 

Hong Kong al momento de ser ocupado por Inglaterra era sób un pedam de tierra con 

algunas akleas de pescadores. Su posición geográfica, en el centro del hnperio inglés en Asia Oriental y 

puerta de entrada a China, lo hizo un sitio estratégico para Inglaterra que b desarrolló como un 

bastiin para penetrar al vasto mercado chino. 

El desarrolb económico de Hong Kong se vio interrumpi:lo durante bs años de la ocupación 

japonesa de 1941 a 1945. Durante este tiempo la población de Hong Kong se redujo de 1.94 millones 

en 1941 a 0.65 millones en 1945. Con la guerra civil en China, que se intensifcó de 1945 a 1949, la 

población de Hong Kong otra vez aumentó, especialmente después de la victoria comunista de 1949 

en China. Más de un milón de refugiados dejaron China y se instalaron en Hong Kong al término de la 

guerra civil y la victoria de Mao Zedong en China. En 1949 la población de la isla llega a 1.86 millones 

de personas. 

En 1950 se produce la guerra de Corea y como resultado del apoyo de China a Corea del 

Norte que invadió Corea del Sur, las Naciones Uni:Jas Imponen un embargo económico a China. Esto 

afectó duramente a Hong Kong, cuya economía dependía en gran parte del comercio con China. Por 

ejempb, a comienms de 1951 el 36.2% de las exportaciones de Hong Kong iban a China, a fines de 

este año la cifra se redujo a 1 % ( 16
). 

La participaccm de Hong Kong como intermediario del comercio entre China y Oa:idente se 

rortó con el embargo económico de las Naciones Unidas a China y también porque este país adopta 

una políti::a de autosuficiencia económica y desvía su comerdo con Occidente hacia la Unión Soviética. 

16 VLT el libro de Couliog, SMmuel: The E11cyclopaedia Si11ica, Ox.ford UniVLTsity Press, 1983 (reimpresión 
del texto original de 1917). 
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De esta fomia Hong Kong se ve obligado a emprender el camino de la industrialización. Para esto 

contó con varios factores a su favor. 

Prmero, la abundante mano de obra barata resultado de la masiva inmigración de refugiados 

desde China después del b'iunfo del comunismo. Como se vio, mas de un millón de refugiados llegaron 

desde China, muchos deseosos de trabajar por cualquier salario y sin la asistencia de un sindicato. 

Segundo, se calcula que entre 1949 y 1955 dos tercios del capital de Hong Kong provinieron de China 

y otros países asiáticos, capital que huía de la incertidumbre política existente en esos países. 

Por ejemplo, el capital y los conocimientos adquiridos por la industria textil de Shanghal, hasta 

1949 centro de la mayar Industria textil de Asia después de Japón, se trasladó a Hong Kong desde 

China después del b'iunfo del comunismo en ese país (especiainente las fabricas de hilanderías de 

algodón). Tercero, el capital bancario existente en Hong Kong invhto también en la creación de una 

industria manufacturera. 

La industrialización de Hong Kong empezó con el desanrollo de la industria ligera Intensiva en 

mano de obra, el recurso más abundante de la isla. Asi, en la década de 1950 se desanrolla y expande 

la Industria textil y empieza a exportar desde entonces, pues ya era competitiva (desde la época de 

Shanghai), además el mercado interno de Hong Kong era pequeño. En los años 60 las exportaciones 

son de juguetes, zapatos, productos de plástico. Justamente es en productos tan simples, intensivos en 

mano de obra y con poco capital, como productos de plástico, que algunos de los hombres más ricos 

de Hong Kong iniciaron sus negocios. Por ejempk>, li Ka-shing, el más rk:o de ellos, uno de cuyas 

empresas, Hutchison Whampoa Ltd., tuvo ventas de 4,531 millones de dólares en 1995 y cuyas 

empresas combinadas vendieron el doble de ese monto ese mismo año, empezó a construir su fortuna 

con una fábrica de flores de plástico en 1950. 

En la década del 70 en Hong Kong se confecci:ma ropa fina, relojes, productos eléctricos y 

electrónicos. La industrialización de Hong Kong avanza rápi:lo, añadiendo cada vez mayor valor 

agregado a los productos que exporta. Así, pasa a exportar productos intensivos en capital y en k>s 

años 80 exporta maquinaria y equipo. 

Además de exportar productos elaborados en el lugar, Hong Kong reexporta productos que 

inporta, a los que sók> le añade algo de valor agregado. Son consideradas eicportaciones del lugar, los 

productos cuyo valor agregado representa el 25% o más del valor FOB del producto. Reexportaciones 
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son los productos exportados cuyo valor agregado representa menos del 25% del valor total FOB del 

producto. Actualmente se calcula que el 80% del monto total de las exportaciones de Hong Kong, son 

en realidad reexportaciones (y el 57.6% de las reexportaciones son de productos provenientes de 

China). Este papel de reexportador y centro comercial de Hong Kong, tomó otra vez importancia desde 

que China emprendió sus reformas económicas en 1979 convirtiéndose en un gran exportador y con 

una porción de sus ventas dirigiéndose a Hong Kong, de donde los productos son reexportados al 

mundo. Lo mismo ocurre con las importaciones de Hong Kong del resto del mundo, las cuales en una 

i'nportante proporci:ín son reexportadas a China. 

Las estrechas relaciones entre China y Hong Kong 

Actualmente China es el mayor mercado de Hong Kong. Asi el 34.4% de las exportaciones de 

Hong Kong van a China y el 40.6% de sus importaciones vienen de ese país. En el caso de China 

también se nota la importancia de Hong Kong en su comercio exterior. Constituye el mayor destino 

para sus exportaciones. Así, el 21.1 % del total de las exportaciones chinas van a Hong Kong (aunque 

sólo el 4.7% de las importaciones chinas vienen de Hong Kong). De esta forma el comercio total entre 

China y Hong Kong pasó de 3.4 mil millones de dólares en 1979 a 134.8 mil millones de dólares en 

1998 (de Ajia Keizai 1999'). 

El hecho de que China y Hong Kong tengan una estrecha relación comercial es algo natural. 

Como se vio, antes de que el comunismo triunfara en China en 1949 y trunque la relación que tenía 

con la isla, Hong Kong era la puerta de entrada de Oa:lJente a Oiina. Entonces este papel vuelve a 

darse desde que China abrió sus puertas al mundo exterior con las reformas económicas de 1979. Pero 

han habido dos factores que han fortalecido esta relaci:ín comercial. Una es la inversión de Hong Kong 

en la industria en Oiina, y otro, el papel de las instituciones financieras de Hong Kong, en el 

financiamiento del desarrollo económico chino. 

Actualmente la mayor parte de la inversión directa extranjera que se efectúa en China viene 

de Hong Kong. De los 45,000 millones de dólares invertidos en China en 1998, aproxi'nadamente el 

43% procede de Hong Kong. La mayoría de esta inversión va dirigida a las fábricas que tiene en Oiina 

(especia mente las ubicadas al otro lado de la frontera en Guangdong) atraída por el bajo costo y la 

abundancia de la mano de obra china. De hecho, se calcula que hay mies de empresas de Hong Kong 

en China, donde trabajan 97,300 hongkoneses como ejecutivos o recniCDs y que emplean a 5 millones 
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de trabajadores chinos. Es interesante ver que la industria manufacturera en Hong Kong ha reducido 

su participación en la economía de la isla (ahora sólo representa el 10% del PBI de Hong Kong) y 

emplea menos de 380,000 trabajadores (en 1979 empleaban 870,000 trabajadores), una fracción de la 

que emplea en China. 

Las empresas de Hong Kong que enfrentaron desde 1980 el incremento del costo de la mano 

de obra y del costo del terreno en la isla se trasladaron a China especialmente a las zonas francas que 

China abrió a la inversión extranjera desde 1980 (zonas francas como las de Shenzhen, contigua a 

Hong Kong, en la que incluso circulan dólares de Hong Kong). Las empresas de Hong Kong a través de 

subsidiarias en China ensamblan las piezas y partes producidas en la isla y en otros lugares del mundo 

y en Hong Kong se realiza la labor de marketing y desarrollo de los productos. 

Otro factor que coadyuva a la estrecha relación entre China y Hong Kong es el hecho de que 

las instituciones financieras de este último financian parte Importante del desarrollo chino. Actualmente 

Hong Kong ha dejado de ser un centro industrial y se ha convertido en uno de los mayores centros 

financieros del mundo. Mucho de los préstamos de estas instituciones van a China. Por ejemplo, a fines 

de 1994 de los casi 180,000 millones de dólares de Hong Kong (unos 24,000 millones de dólares de 

EE.UU.) que las instituciones financieras de la isla prestaron a la región asiática, casi el 30% se 

dirigieron a China. Estos préstamos van a financiar las masivas obras de infraestructura (carreteras, 

puertos, telecomunicaciones) que China ha emprendido para hacer posible su rápido desarrollo 

económico. No olvidemos que la economía china desde su apertura al exterior en 1979 hasta 1998 ha 

creck:lo a un promedio de 9.7% anual y sus necesidades de financiamiento son inmensas (ver Cuadro). 

Cuadro 1.11 

Inversión extranjera directa en los oalses de ASEAN v China - 1980-1998 

(millones de dólares) 

\f¡¡" \l.il.1'1a l .11l.111d1,1 1 ilq1111.1' l11do11e-.1.1 ( hm.1 
Lll (.1) (.1) Lll ()11 

Promedio 1980s 1.383 3,603 331 2,011 2,047 
Promedio 1990's 4.924 8,888 1,185 19,663 27,803 

(a) Inversión aprobada, en el caso de Malasia inversión en el sector 
manufacturero. 

(b) Inversión realizada. 
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Fuente: Keizal Klkakucho "Ajia Keizai 1999'; Japón; en base a la Información de los 
mismos países. 

China también tiene un directo interés económico en Hong Kong pues ha invertido dinero en la 

isla y muchas de sus empresas se han establecido ahí. Hay 1,756 compañías chinas registradas en 

Hong Kong que emplean a 53,000 personas. China es el tercer Inversor extranjero en inportancia en 

Hong Kong, habiendo invertido en 1996 la suma de 192 mil millones de dólares en la isla. La presencia 

física china en la isla es notoria. En 1991 el Banco de China (el "Bank of China", que actúa como Banco 

Central de China), abrió su nueva oficina principal en el centro de Hong Kong con un nuevo edificio de 

70 pisos, el más alto de la isla. En 1994 el Banco de China fue autorizado a emitir billetes de Hong 

Kong, el tercer banco en hacerlo junto con el Hong Kong Bank y el Standard Chartered. 

Así, China y Hong Kong están fuertemente unidos y la vuelta a China de la isla no ha alterado 

este panorama, Hong Kong seguirá teniendo un papel importante como centro financiero de Asia y 

centro regional de las mayores empresas del mundo. La ventaja de Hong Kong sobre centros 

financieros como Tokio y Singapur, es que tiene un sistema económico libre, sin muchas regulaciones 

del gobierno frente al capital extranjero. Su gente domina el idioma inglés, el Idioma internacional de 

las finanzas y tiene una excelente infraestnictura de ccrnunic:aciones. En julio de 1998 se inauguró un 

nuevo aeropuerto en Hong Kong, en Chek Lap Kok, en un mega proyecto que comprende la 

construcción de 10 obras relacionados como autopistas, puentes, ferrocarriles, túneles, etc., que 

demandaron una inversión total de 20,000 millones de dólares. De acuerdo con el último ranking que 

publica el World Economic Forum, sobre las economías más competitivas en el mundo, Hong Kong 

aparece en segundo lugar, justo debajo de Singapur y encima de los EE.UU .. 

En 1989 a raíz del incidente de Tiananmen en China donde se reprimió con dureza una 

1T1anifestación estudiantil, hubo temor en Hong Kong por su vuelta a China. Incluso se habló de que 

algunos hongkoneses emigraron a otros países. Pero esto no es asi ahora. De hecho es más la gente 

que va a quedarse a la isla, que la que se marcha y algunos de los que se fueron están regresando. Es 

que se dice que Hong Kong es el "paraíso de los negocios", sin ninguna restricción para emprendier 

cualquiera. 
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SINGAPUR 

Singapur es una ciudad-estado, una isla situada justo encima de la línea ecuatorial. Mide de 

Sur a Norte unos 23 Km. y de Este a Oeste unos 42 Km., llegando a tener un total de 641 Km.2, con 

una población actual de 3.1 millones de personas. No tiene agricultura, Importa todas las materias 

prtnas que necesita, Incluso el agua desde Malasia, su vecino en el norte. Singapur es una isla ubicada 

en el extremo sur de la península malaya ( 17
). 

Singapur fue ocupada por Inglaterra en 1819 que quiso hacerla el centro lntennediario de su 

comercio en Asia. En 1959 adquiere autonomía dentro de la Mancomunidad de Naciones de Inglaterra. 

En 1963 se une a Malasia en la Federación Malaya, pero en 1965 se separa como Estado 

independiente. 

En 1959 se forma el People Action Party (PAP) que desde 1965 se mantiene 

ininterrumpidamente en el poder dominando la vida polítlea de este pequeño país. En las elecci:mes de 

1968 el PAP gana todos bs asientos disponibles en el Congreso y desde ese entonces siempre tiene 

una absoluta mayoría. Su fundador y lider por muchos años y Jefe de Gobierno de 1959 hasta 

noviembre de 1990 fue Lee Kuan Yee, ahora retirado, aunque mantiene influencia a través de su 

posición como "Senior Ministe~' en el gobierno actual. 

DesaFTOllo económico 

De 1960 a 1965 Singapur mantuvo una política de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) pues produjo para el mercado interno pero con miras al mercado de la Fedieración 

Malaya (que formó con Malasia en 1963). Sin embargo, pronto surgieron conflictos polticos y étnicos 

con Malasia (Singapur tenía una población de mayoría china y Malasia de mayoría malaya) y en 1965 

se tennina la Federación. Singapur vuelve a ser un Estado independiente. 

17 Ver entre otros a Rod1111 "111e Po/itica/ Eco11omy ofSingapur's /11dustria/ization: National State and 
/111en1ati011al Capital". 
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A partir de entonces Singapur aplica una política definida de Industrialización Orientada a las 

Exportaciones (IOE) al perder el mercado de Malasia dentro de la Federación Malaya. Poco después, 

en 1967 se retira de Singapur la base mUltar de Inglaterra, que con sus 30,000 empleados tenía un 

gran peso en la economía del país (aportaba aproximadamente el 20% del PBI). 

Estos hechos hicieron que el ya pequeño mercado interno de Singapur no pueda soportar una 

industria que produzca sólo para este mercado sino que tenga que mirar al mundo exterior. Pero para 

producir para el mercado exterior se necesitaba tener una industria competitiva y esto exigía: 

Atraer inversión extranjera, 

Ordenar su sistema laboral, 

Crear la infraestructura necesaria. 

Hay que anotar que cuando Singapur adopta su política de IOE el comercl:> mundial crecía y 

las Empresas Transnacl:>nales se trasladaban a países donde había mano de obra barata. Justamente 

Singapur aprovecha esta circunstancia y a través de la política del gobierno de creación de un 

ambiente propicio para la instalación de estas empresas transnacionales, logra que estas vengan a 

producir productos de electrónica, eléctricos, partes para estos productos, etc., las industrias que 

sobresalieron fueron las de construcción de ba reos, refinería de petróleo y partes de electrónica. 

Mejoramiento de la estructura Industrial 

A comienzos de 1970 Singapur experimentó escasez de mano de obra. A partir de ese año 

enfrenta además la competencia de países vecinos con mano de obra barata. Entonces el gobierno 

impulsa las industrias intensivas en capital que usan mano de obra tecnificada e invita a empresas de 

alta tecnología. Además por 3 años, de 1979 en adelante, se aumentan los salarios; en 1985 la 

economía experimenta un decrecimiento de -1.6%, pero después se recupera. 

Razones de su éxjtQ económico: 

a. Singapur no tiene recursos naturales, pero cuenta con gente capacili3da, excelente ubicación 

geográfica y una muy buena infraestructura. El gobierno implementó la infraestructura de puertos, 

aeropuerto, elecbicidad, terrenos industriales, a la vez que dio estabilidad política y social. 

r--~------·· 
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b. El capital extranjero aportÓ los recur.;os, la tecnología y los mercados de exportaciín que Singapur 

necesitaba. 

En Singapur hay dos grandes grupos de empresas, las de capital extranjero v las del Estado. 

Las empresas de capital extranjero son las principales y aportan entre el 80% y 90% del total de la 

inversión en manufactura, un 70% de las ventas y un 80% del total de las exportaciones. 

Las empresas del gobierno son grandes y hay cerca de 500 en las más diversas activlJades 

empresariales. Están en los astilleros, siderúrgica, en la finanzas, comerci:>, inmobiliaria (ver ruadro 

XIV sobre las empresas más grandes en el país). Son empresas muy eficientes. Algunas de ellas son 

monopólicas en su campo romo Singapur Telecom o Singapur Airfines y otras compiten de igual a igual 

ron las empresas privadas. 

En tocio caso, el gobierno de Singapur ha si:lo muy eficiente en su accionar. Elaboro un plan 

de desarrollo con una política industrial. Para cumplir ron lo anterior Implementó diversos organismos 

de desarrollo estatales y desarrolló la infraestructura necesaria. 

En 1961 se creó, por ejemplo, el Eronomic Development Board (EDB) para atraer la inversión 

extranjera, después, en 1968, el Development Bank of Singapur (DBS) para financiar algunos 

proyectos industriales. 

El gobierno procuró formar una burocracia hábil y eficiente, es decir, una real tecnocracia. Un 

ejempkl del eficiente acci:>nar del gobierno es la actividad del Housing Development Board (HDB) o 

Junta de Desarrollo de la Vivienda, creado en 1960, que tocios los años ronstruye viviendas públicas. 

En 1960 sólo el 9% de la población de Singapur accedía a una adecuada vivienda, pero en 1996 el 

87% tenía resuelto el problema de la vivienda, haciendo de esta ciudad-estado, un Jugar limpio y 

ordenado. Para que esto sea posible, en 1967 el gobierno dio el Decreto de Adquisición de Tienras, por 

el cual se facultó al gobierno a comprar tierras en cualquier parte de la ciudad, para facilitar el 

planeamiento urbano. Con terrenos disponibles, el gobierno pudo planificar v ronstruir viviendas, 

parques industriales, carreteras y un sistema de transporte masivo (entre ellos el metro rompletado en 

1990), de manera muy eficiente. 
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En 1972 se crea el National Wage Council (NWC), o Consejo Nacional de Salarios, que controla 

el nivel de los salarios y el Fondo Central de Capital. El NWC, en la década de Jos 70, con el fin de 

atraer inversión extranjera adoptó la política de aumentar Jos salarios por debajo de la tasa de 

productividad. En 1979-81 para que la industria intensiva en mano de obra pase a ser intensiva en 

capital y tecnología, se decide encarecerla por medio de una política de aumento de salarios por 

encima de la tasa de productividad y de crecimiento económi::o. Asi en 3 años los salarios subieron en 

promedio un 20%. 

Pero en 1985 frente a un crecimiento negativo de la economía, el NWC congeló por 2 años el 

nivel de los salarios, para devolver la competitividad al país. 

Un factor decisivo y que ayuda a explicar la alta tasa de ahorro de Singapur (51% del PBI en 

1997, la más alta en el mundo) es la vigencia del Fondo Central de Capital (CPF) (De Ajia-Keizai 1999). 

Originalmente era un Fondo de Pensiones que a su Inicio, en 1955, exigía el aporte del empleador y del 

empleado equivalente a un 5% del total del salario. En 1979 esta tasa se elevó a 25% para cada uno. 

En 1985, ante las dificultades de la economía y para ayudar a los empresarios el gobierno redujo 

momentáneamente la tasa que pagaba el empleador de un 25% a un 10%. En 1994 la tasa se 

estableció en 18% para el empleador y 22% para el empleado, total un 40%. Este fondo, que se 

descuenta del salario, pasa al gobierno que lo administra y lo usa para construir viviendas, entre otras 

cosas. A partir de 1980 este Fondo se usa como un seguro de salud y para comprar acciones de 

empresas públicas que están Siendo privatizadas( .. ). 

La crisis asiátiea desatada en 1997 afectó también a Singapur. Su economía crecii solo 15% 

en 1998. La economía de este pequeño pais se vio afectada, pues comercia más del 50% con otros 

países asiáticos en problemas. Singapur casi no tiene mayores problemas, como un déficit en cuenta 

corriente, en 1997 tuvo más bien un superávit del 15.6% del PBI. Tampoco tiene déficit fiscal (tuvo un 

superávit del 3.3% del PBI en 1997). Sin embargo, el hecho de estar ubicado en una regiin en 

problemas, le está afectando·, se estima, no obstante, que su economía crecerá 5.0% este año 2001. 

18 Vc-r a Humala, Yoslf: Los tigres del Asia - Lecc/011es de un modelo de desarrollo económico, Editorial 
San Mw-cos, 1994. 
·Ver infonnoción sobn: crisis asiático en "1.4" o Cuadro 7. 
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Cuadro 1.12 

Las 10 comoañías más grandes en Singapur 

{excluido el sector financiero) 

año fiscal 1986 - 87 

\l11n111 
'11111lirt 1h l.1 l .. ntp.tnt.t \\(1\ hl.1d \\llHUlllll•I 

'1111.1 .. 

J. Singapore Alrlines ALTolincn 3,483,000 

2. Seagate Technology Disk Ori\'c 1,879,398 

Refinación 
3. BP (Slngapore) 

De Petróleo 
1,630,335 

Com<.."fcio 
4. MobilOll 

(Partes de electrónica) 
1,630,335 

S. Singapore Petroleum Refinaei6n 
1,142,764 

Company De Petróleo 

Rcfinaei6n 
1,046,790 . 6. Nlppon 011 (Asia) 

De Petróleo '-~·-, '.; 

Comercio 
995:456 ,t 7. Neptune Orient Llnes 

(Petróleo) 

8. Neptune Orient Llnes 
Transporte 

919.263't 
Naviero 

9. Phlllps (S) Electrónica 779,284. 

Partes 
10. GM(S) 

De electrónica 
765/5'6/ 

Pr11p1d.tr111 

(H 1'•11" dt 11111'1111>1 

Gobierno de 

Singapur 

EE.UU. 

Inglaterra 

Japón 

EE.UU. 
.· 

· \ Gobi.cmo de · 

, .. \, ~¡;,¡¡;.¡;·;,;. 

1%.V:~:ón 
,. , Gobierno de 

Singop·ur 

Holanda 

EE.UU. 

*Monto de Ventas en 1.000 dólares de Singapur (1 US$ = 2.1 dólares de Singapur 

-tasa de cambio promedio de 1986) 

Fuente: Tonan Ajia Kelzal Q&A 100, Imalgawa, Igusa, Hlratsuka, 

1994, Editorial Aki Shobo, Tokio. 
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TAILANPIA 

1.2.2 EL SUDESTE ASIATICO: Los PEQUENOS TIGRES DE ASIA; 

TAILANDIA, MALASIA E INDONESIA 

Tailandia es una monarquía constitucional, con su Rey Bhumibol Adulyadej, quien cumplió ya 

50 años de reinado en 1997, convirtiéndose de esta manera en el monarca con el más largo reinado 

en la historia de Tailandia y en el Jefe de Estado con más largo tiempo en el cargo en el mundo. El 

monarca tailandés es muy respetado en su país y en 1992, cuando el gobierno militar de entonces 

reprinió con dureza, haciendo uso de las armas, una manifestación popular que pedía el-retomo de la 

democracia ( 10
). 

Cuadro 1.13 

l>.tlo., lt,1.,H o._'º"'\' 1 .11f.u1d1.1 

l"1 >S 

Extensión territorial 513. I mil Km.-

Población 61.4 millones de habitanles 

PBI per cápita 1,895 dólares 

Exportaciones 54,340 millones de dólares 

Importaciones 42,895 millones de dólares 

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1999, Tokio 1999. 

19 Hay varios libros sobre este tema, por ejemplo, de Watanabe "Ajia Keiza/ Dokuhon" o "lntroduccim a la 
Economía As/áticel ".También el libro de Kaneko "Higashi Aj/a no Keiza/ Hanen ". 
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Cuadro 1.14 

l'r111( 1pcl/t", c•xpcirt.ic 10111", de· l.ill.1111!1.t C'!I " th•l ,ot.il 

¡q1)t, 

Computadoras, partes y piezas 6,520 millones de dólares 11.7 

Proctuctns textiles 4,677 millones de dólares 8.4 

Productos electrónicos 4,205 millones de dólares 7.5 

Circuitos integrados, partes y piezas 2,308 millones 4.1 

Arroz 2,002 millones de dólares 3.6 

Camarones 1,714 millones de dólares 3.1 

Fuente: Keizai Klkakucho, Ajia Keizai 1998, Tokio 1998. 

Tailandia es el único país en Asia (junto con Japón) que nunca fue colonizado o invadido por 

las potencias occidentales que dominaron esta región desde la mitad del siglo XVI hasta años 

posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Haber mantenido su independencia cuando todos los 

países a su alrededor cayeron bajo el dominio colonial, es motivo de orgullo de los tailandeses. El 

Reino de Siam, como era conocida Tailandia hasta que adoptó este nombre en 1939, cambió su 

sistema de gobierno a uno de monarquía constitucbnal en 1932. 

Las características principales de la economía y sociedad tailandesa son{'"'): 

1.- Tailandia es un país rico en recursos naturales, especialmente agrícolas. Es uno de los 

nnayores exportadores mundiales de arroz. Además exporta caucho y tapioca (obtenido de la 

nnandioca). Tiene también recursos forestales y productos mineros como piedras preciosas y estaño. 

Además, exporta muchos productos hldrobiológicos como el camarón. 

2.- Entre un 15% a 20% de su población es de la etnia china, económic:amiente, la más 

acomodada del país. Pero la etnia china se ha aSÍ'Tlilado muy bien a la vida y sociedad tailandesa, 

adoptando nombres tailandeses, siendo difícil distinguirlos de la mayoría de la población, que es de 

raza tailandesa. A esto contribuyó el hecho de que tanto chinos, como tailandeses, comparten una 

religión común; la budista. 

'"8111100 Mundial/World B1111k: Thailand- The institulional and Political undetpinning ofGrowth, 1993. 
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Desde que Tailandia se ronvirtió en una monarquia constitucional en 1932, el país ha tenido 

varios gobiernos militares, que tornaron el poder mediante golpes de Estado, la última ocum:Ja en 

1992. En los gobiernos civiles (el actual es uno de ellos), los militares tienen influencia que se extiende 

al plano econórnl:o, pues la fuerza armada, romo instituciín, tiene varias empresas propias. En todo 

caso, Tailandia parecía, al menos hasta la década del 80, un país con gobiernos inestables. Sin 

embargo ha habido continuidad en los grandes lineamientos de política económica, que prueba que el 

país tiene un grado de eficiencia y continuidad en su burocracia, en su adrninlstraci<ín civil. 

Desarrollo Económico 

La industrializaci<ín de Tailandia empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 

entonces era un país eminentemente agricola, cuya mayor exportaciín lo ronstituía el arroz, seguido 

de la teca y el estaño. En 19'18 el gobierno mílitar de entonces emprendo una política nacionalista de 

industrializaciín ron el lema ele ''Tailandia para los tailandeses", hasta cierto punto anochina, contra los 

que eronómicamente dominaban el país. 

Hasta 1957 este gobierno nacionalista impulsó la industrlalizaciín del país mediante el accionar 

de empresas del Estado, obligando a las empresas extranjeras a asociarse en joint ventures ron las 

empresas públicas. La corrupci<ín en las numerosas empresas públicas establecidas y las restricciones 

al capital extranjero, crearon ineficiencia en la actividad eronóml:a del país. En 1957 un golpe de 

Estado dio paso a un nuevo gobierno, que comienza a privilegiar a la iniciativa privada en la vida 

económica del país. 

El nuevo gobierno concentra su accionar en la creaciín de una infraestructura económica. 

Para promocionar la inversiín privada en 1959 se crea el Board of Investment (BOI- Agencia de 

Inversiones). En 1960 se da una ley de Promociín Industrial y en 1962 se flexibilizan las restricciones 

a la inversi<ín extranjera, que romienza a participar en la creaciín de una industria dedicada 

mayormente a producir para el mercado interno. 

Hasta mediados de 1970 la tailandesa era una economía con altos aranceles, y así, ron un 

mercado interno protegido, las empresas extranjeras se dedicaron a producir para este mercado. la 

economía crece, pero mientras tanto, la moneda se revalúa y esto perjudica las exportaciones 

agricolas. Los ingresos de divisas caen y se produce un déficit de la balanza comercial, agravado por 
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las crecientes importaciones de insumos y maquinarias para la industria que producía para el mercado 

Interno. 

En la segunda mitad de los años 70 se decide promocionar las exportaciones no tradi:lonales 

como textiles y nuevos productos agricolas. Para esto la moneda tailandesa, el baht, se devalúa y las 

exportacklnes vuelven a crecer. Sin embargo, la elevación de los precios del petróleo de 1979-80 

empeora el déficit comercial, que junto con el elevado servicio de la deuda externa coloca al país en 

una situación muy difícil. Urge un cambio de política para generar divisas y no depender de los 

tradicionales productos de exportación. 

Política de promoción de exportaciones 

Los años 80 son testigos de un claro esfuerzo del gobierno para promover las exportaoones, 

especialmente mediante su dlversificaciín, con otros productos agrícolas y bienes manufacturados. 

Para esto se adoptan algunas medidas como: 

a) A nivel general la moneda se mantiene competitiva, a trallés de una baja inflaciín, para 

favorecer a los exportadores. Se cak:ula que de 1983 a 1991 la moneda se devaluó un 30% en 

términos reales. Después se ha mantenido estable pero no se ha permitklo que se revalúe. 

b) Para favorecer las exportacklnes de manufacturas se acogií la inversián extranjera, 

eliminando totalmente las trabas, y admitiendo hasta el 100% de la propiedad de una empresa al 

capital extranjero si esta exportaba el 100% de su producx:iín (ley de 1983). En la atracción del capital 

extranjero la labor del Board of Investment fue decisiva simp&ficando los trámites para que la inversión 

extranjera aumente vertiginosamente en el país, al crear el "one stop office", donde los inversores 

extranjeros en sólo una dependencia públi:a pueden hacer todos sus trámites para invertir en el país. 

c) En general se rebajaron los aranceles a los insumos utilizados en las industrias de 

exportaciín. Esto, más la Inversión extranjera, aumentó las exportaciones, especialmente de 

manufacturas. 

Tailandia supo atraer mucha inversián extranjera a partir de 1985, de países como Japón que 

enfrentaron la revaluación de su moneda. Gradas a esta inversián se acelelÓ la industrialización y las 
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exportacK>nes de manufacturas aumentaron vertiginosamenlE. En 1980 la industria supera a la 

agricultura en la participación del PBI del país, y en 1985 las exportaciones de productos textiles 

superan en valor a la exportación de arroz. Tailandia también vende al exterior productos electJÓnicos, 

circuitos in!Egrados, partes y piezas de computadoras, entre otros. 

d) Tailandia ha sido muy exitoso en diversificar sus exportaciones agri:olas. la agricultura 

tailandesa es, en su mayoría, de pequeños agricultores independientes que han sabido aprovechar las 

oportunidades del mercado externo para aumentar su producción y sus exportaci:mes. Aquí el mérito 

corresponde más que al gobierno, que construye carreteras e infraestructura agricola, a la actividad 

privada, especialmente de los comerciantes de origen chino. Ellos, como intermediarios, a través de la 

diseminación de la información acerca de los productos que pagan buen precio en el extranjero, 

promueven el cultivo de éstos a través de la compra adelantada de la cosecha. 

Así, Tailandia, un país que tradicionalmente exportaba mayormente arroz, no sólo vio 

aumentar ese comercio en los últimos años (aumentó más de 2.5 veoes de 1980 a 1995), sino que sus 

exportacK>nes de tapioca, casi se triplicaron de 1978 a 1992 y las de azúcar se multiplicaron por 8 de 

1980 a 1995. Asimismo, la agroindustria creció enormemente, con las conservas de piña, por ejemplo, 

cuyas exportacK>nes se multiplicaron por 8 de 1980 a 1995. 

En el ramo de la agroindustria vale la pena mencbnar el caso de la empresa Charoen 

Pokphand, de un tailandés de origen chino. Esta empresa, una de las más grandes del Sudeste 

Asiático, con ventas estimadas en 7,000 millones de dólares en 1995, empezó su negocio en 1921 

vendiendo semillas. ActualmenlE es el mayor productDr de carne de pollo en Asia, y gran productor de 

alimentos para aniTiales y criador de camarones (acuicultura). Es uno de los mayores capitalistas 

extranjeros en China, con inversK>nes calculadas en más de 1,000 millones de dólares (empezó a 

invertir en China en 1979, cuando apenas este país abría sus puertas al capital extranjero). Gracias a 

empresarios nacionales como del grupo Charoen Pokphand, Tailandia exportó el año 1996 alimentos y 

carne de animales por mas de 10,000 millones de dólares. 

e) Tailandia ha sabido hacer del turismo una gran fuenlE de divisas para su país. El año 1996 

Tailandia recibió 6'951,000 turtstas que dejaron en el país 7,600 millones de dólares, amvirtiéndose en 

el mayor generador de divisas, sobrepasando a las exportacbnes de productos agri:olas. la razón de 

esto es el grado de estabiidad que ofrece el país (a pesar de lo agitado de la vida política del Reino de 
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Tailandia) y la infraestructura hotelera que tiene, entre otros. La estabilidad es un factor importante 

para la conducción de los negocios, el desanollo de la industria y de las exportaciones. 

DesarlOS para Tailandia 

Tailandia ha sido muy exitosa en lograr una rápida industrialización y un gran aumento en sus 

exportaciones, que es muy diversificada. Pero enfrenta algunos problemas que podemos resumir en 

dos: 

1.- Un 40'% de su poblaci5n aún esta empleada en la agricultura. Hay regiones del país, como 

la del Noreste, que no se han beneficiado mucho del desanollo agrícola. Hay una gran disparidad del 

ingreso entre la población rural y agrícola. Esto ha originado una gran migración del campo a la ciudad 

que ha causado un explosivo crecimiento de la capital Bangkok. Los congestionamlentos de transito 

son terribles en la capital y mucha gente vive en condiciones precarias en los alrededores de ésta. Hay 

necesidad de desarrollar más el campo y de industrializar las provincias. 

2.- Tailandia ha visto crecer su déficit comercial en los últimos años. En 1985 era de sólo 2,000 

millones de dólares, con exportaciones de 7,121 millones de dólares, pero desde 1990 este déficit 

sobrepasó los 10,000 millones de dólares. Así, en 1996, con exportac:iOnes por 55,722 millones de 

dólaresº, su déficit comercial fue de 16,602 millones de dólares Tailandia compra mucha maquinaria e 

insumos para su industria de exportación, por lo que se hace neresario que la industria nacional 

comience a reemplazar parte de esas importaciones, para fortalecer su industria y harerla menos 

dependiente. 

Justamente el gran déficit comercial, que contribuyó al enorme desbalance de su cuenta 

corriente, fue una de las causas de la devaluación de la moneda tailandesa, el baht, que enfrentó en 

julio de 1997. Su déficit en cuenta corriente en 1996 llegó a representar el 7.9% de su PBI. Esto unido 

a una desaceleración de sus exportaciones, que decrecieron en -1.3% ese año, a su endeudamiento 

exterior de los años 90 (oon deuda oontraida a plazos muy cortos), hizo que la eoonomía tailandesa 

entre en crisis con un crecimiento negativo de -0.4% en 1997 y de -8.0% en 1998.°º 

• Ver Cuudrus cstaJislicos al final del Cupitulu. 
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El abultado endeudamiento externo del país en k>s años 90 fue la causa de la crisis. Tailandia 

tenía una deuda externa de 28,088 millones de dólares en 1990, que creció hasta 90,622 mllk>nes de 

dólares en 1996 (deuda mayormente del sector privado). Este incremento de su deuda externa, 

contraida a corto plazo (pagadera en menos de un año y que a fines de 1996 llegó a representar el 

65% del total), desencadenó la crisis.••• 

MALASIA 

Malasia es una monarquía constitucional, pero el monarca es elegido entre los nueve 

tradicionales Estados de la antigua península malaya (en total son 13 Estados, más los territorios 

federales de Kuala Lumpur y lzJuan). Los 9 soberanos de cada Estado, llamados sultanes, son 

elegidos rotativamente cada 5 años. El actual monarca y el Jefe de Estado del país, es el Rey 

Salahuddin Abdul Aziz Shah ( 21
). 

Malasia es miembro del grupo de ASEAN. Su economía en los últinos 25 años creció a una 

tasa promedio anual de 7% hasta 1997, en que creció 7.7%, pero en 1998 tuvo un decrecimiento de -

6.7%, producto de la crisis asiática. Malasia pasó en los últimos 20 años de un país exportador de 

materias primas, a exportador de manufacturas. 

Cuadro 1.15 

Extensión territorial 329.8 mil Km.-

Población 21.6milloncs 

PBI per cápita 3, J 99 dólares 

E:1portaciones 73,070 millones de dólorcs 

Importaciones 58,177 millones de dólorcs 

Fuente: lljia Ke/zai 1999, Japón, junio de 1999. 

•• Ver Cuadros estadísticos al final del Capitulo. 
••• VL'f llllÍS sobre la crisis asiática en "1.4". 
" Además del anterior de Watanabe, ver tmnbién el libro del Banco Mundial "The East Asia11 Mime/e -
Eca11omic Growth alll:I Pub/ic Po//cy". 
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En 1957 Malasia obtuvo su independencia de Inglaterra. Antes, al término de la Segunda 

Guerra Mundial en 1945, había una guerrilla comunista, que obligó a la imposición de una ley marcial 

en 1948. la guemlla fue finalmente derrotada a fines de kls años 50. En 1963 Malasia fonna con 

Singapur la Federación Malaya pero ésta es disuelta en 1965 por problemas de la mayoritaria etnia 

malaya con la minoría china (Singapur pasa a ser un país aparte con una mayoría china). 

Malasia tiene características distintas a bs paises del Noreste Asiático como Japón, Corea del 

Sur o Taiwán. Podemos mencionar las siguientes: 

1.- Es un país rico en recursos naturales, especialmente forestales (madera, caucho, aceite de 

palma), mineros (estaño) y, de manera notable, petróleo. Tiene una poblaci:Jn de 21 millones de 

habitantes en un territorio de 330,000 Km. 2, con una densidad poblacional mucho menor que la de sus 

vecinos del Noreste Asiático. 

2.- Como se mencionó es un país joven, habiendo alcanzado su independencia recién en 1957. 

3.- Tiene una diversidad étnica. La mayoría malaya era más pobre, al comienzo de la 

independencia, que la minoría china más acomodada. Precisamente esto, el mejoramiento de la 

situación económica de la mayoría malaya, va a ser un objetivo de k:ls gobiernos después. 

Especialmente esto obligó a tornar una suerte de discriminaci:Jn favorable a la etnia malaya. Además, 

en 1969 ocurrieron revueltas populares contra la minoría acomodada china y por esto a partir de 1970 

se dieron medidas específicas para mejorar la situación de la mayoría malaya. Malasia, en todo caso, 
es un país multirracial con una mayoría malaya de 62% de su poblacoo, un 30% china y un 8% 

procedentes de la India. 

En el plano político, en febrero de 1971 se cambia la Constitución del país para ayuclar a los 

malayos a salir de su situación de desventaja económica frente a los otros grupos étnicos. En 1978 

gana las elecciones el Frente Nacional, grupo de partidos lllerado por el Unlted Malays National 

Organization (UMNO), partido de los malayos que se mantiene en el gobierno desde entonces. 

Moharnad Mahathir es elegido Primer Ministro en julio de 1981 y continúa hasta ahora. 
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Desam>llo económico 

Malasia comenzó su desarrollo económico como nac:i:ín independienre con una Ley de 

Industrias Pbneras en 1958, que buscaba una industrialización orientada a la sustitución de 

mport:acbnes. Era una industria que producía para el mercado inremo. 

El Primer Plan Económico de 5 años se da para el período 1966-70, y se promulga la ley de 

Promoción de Inversbnes para atraer inversiones que se dirijan a la industria. Pero en 1969 tienen 

lugar conflictos étnicos que van a obligar a replanrear el modelo de desarrollo económico. 

El Segundo y Tercer Plan Económico a partir de 1971 busca el establecmiento de industrias 

que atraigan la inversión extranjera en la elecbónica. Así, en 1971 se promulga la Ley de Zona de Libre 

Comercio - Zona Franca. Con esto viene la inversión el<tranjera a utilizar la mano de obra barata de 

Malasia. Al mismo tiempo el Estado comienza a desarrollar la industria pesada, intensiva en capital y se 

le da protecx:ión. 

En 1971 también se Inicia la Nueva Política Económica para favorecer a la etnia malaya 

(
22

). El objetivo en el periodo 1971-90, con la "política de bumiputra" (bumiputra = los hijos de la 

tierra, se refería a los malayos), es sostener altas tasas de crecimiento, expandiendo el empleo y 

haciendo disminuir o eliminar la pobreza. De 1970 a 1990 esta política muestra los siguienres 

resultados: 

Malayos 

Cbinos 

Indios 

172 

392 

304 

Cuadro 1.16 

931 

1,582 

1,201 

* Ringgit es la moneda de Malasia. 

5.41 veces 

4.03 veces 

3.95 veces 

Fuente: Toshio Watanabe, Ajia Keizai Dokuhon, 1994, Japón. 

= Ver el libro del Asian Devtlopment Bank "The role o/ 1he Sta te in Economic Deve/opment: Theory, the 
East Asian Experience, and the M a/asyian Car e". 
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la Nueva Política Económica fue reemplazada por la Nueva Política de Desarrolk> para el 

período 1990 - 2000. Se estina que gracias a estas políticas, el nivel de pobreza ha disminuido del 

50% de la población, al presente 7%. El porcentaje de riqueza nack>nal en poder de los "bumiputra" 

subió de 1%- 2% en 1970, a 19% en 1990 (DeAJia Keizai1990). 

lCómo se alcanzó esto?: 

a. A través de mejoras en el sectDr agricultura (donde estaban la mayoría de k>s malayos) y 

de emplear a éstos en mayor proporción, en el sectDr industrial. 

El mejoramiento de la infraestructura agraria por parte del Estado permitió la elevación de la 

producción y el cnnsigulente aumento de los ingresos y el nivel de vida del campesino. Pero esto no 

fue suficiente para elevar el nivel de vda de la etnia malaya. Había que emplearlos en la industria, que 

paga mayores salarios que la agricultura. Para esto, para que cnnslgan mejores empleos, había que 

educar. Así, en una primera etapa se extiende la educación primaria universal. 

b. Por medio de una política de discrininacon favorable a los malayos: en la educación, por 

ejempb, se ponen cuotas para que una proporción determinada de malayos ingrese a las 

Universdades; en el empleo, se fija un cupo de empleados malayos en las empresas. 

c. la acción de las empresas públicas favorecerá a los malayos. Se trata de crear una clase 

industrial nativa (una clase empresarial malaya). Por ejempb, en las recientes privatizaciones de las 

empresas públicas, los malayos tienen la primera opción de compra. 

En 1981 Mahathir lanza su campaña de "Look East Policy", esto es la política de mirar y 

aprender de países como Japón y Corea del Sur, mediante: 

1) El énfasis en las exportaciones de manufacturas. 

2) la priorización de la Industrialización por sustitución de inportaciones, siendo 

selectivo en la promoción de industrias. 

Estos lineamientos se plasman en el Cuarto Plan Quinquenal de 1981-BS, cnn el que a partir 

de 1981, por accon de la "Heavy Industry Corporation of Malaysla" (HICOM), el Estado se embarca en 
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la creación de empresas públicas para producir autos, motocicletas, motores, siderúrgica, cemento, 

metanol, papel, amoníaco, LNG (gas licuado de petróleo). 

Énfasis en la exportación de productos manufacturados 

A mediados de 1980, los precios de las materias primas, de las cuales Malasia dependía como 
su mayor fuente de ingreso, decaen. Además, la dependencia de insumos importados para las 

industrias intensivas en capital, muestra las siguientes características: 

1.- Las exportaciones de productos de electrónica son dependientes de los insumos 

extranjeros. En 1980 el 70% de las exportaciones de manufacturas provenían de las Zonas de 

Procesamiento de Exportaciones. 

2.- Los menores ingresos por las exportaciones de materias primas hacen que el 

monto de lnverson baje, a la vez que el déficit fiscal aumenta, provocando déficit en la balanza en 

cuenta corriente. 

El Quinto Plan Quinquenal de 1986-90 trata de resolver eslDs problemas. Se elabora el 

"Industrial Master Plan", a partir del cual ocurre una racionarizacon en el número de las empresas 

públicas y se busca diversificar y mejorar la estructura de las exportaciones. Asi, en 1986 se da una 

Ley de Promoción de Inversiones que Mberaliza áreas para la inversión extranjera y pennite un 

aumento del capital extranjero en las empresas. Se pennite incluso el 100% de capital extranjero en 

empresas que exporten, e introduzcan alta tecnología (aun cuando no entren en las Zonas Francas, 

tendrán los mismos incentivos de éstas). 

Asimismo, se disminuyen las cuotas, antes obligatorias, respectO al empleo y participación del 

capital de los "bumiputra" (malayos) en las empresas actuales y las que se establezcan, estos cambios 

romienzan a atraer mayor inversión extranjera a partir de la segunda mitad de la década de los 80. En 

esto, Malasia wvo mucho éxito, pues en esa época muchas empresas, sobre todo japonesas y 

taiwanesas, empezaron a buscar lugares como Malasia para invertir, porque en sus pa5es, por los 

altos costos por la revaluación de sus monedas y el consiguiente aumento en el costo de la mano de 

obra, no resultaba competitivo seguir produciendo. Malasia pudo atraer esta inversión extranjera. El 

monto de inversión extranjera directa en Malasia pasa entonces de 423 millones de dólares en 1987 a 
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3,998 millones en 1991 y 4,348 millones de dólares en 1994 (datos del Asían Development Bank, 

Filipinas). De 1987 a 1991 Taiwán se convierte en el mayor inversor extranjero en Malasia. 

Como resultado, la economía de Malasia crece, aumentan la inversión y las exportaciones. En 

1987 se da un cambio en la estructura de su economía. Ese año, la participaci:ín de la industria supera 

a la agricultura en el PBI. De Igual modo, el valor de las exportaciones de manufacturas sobrepasa al 

valor de las exportaciones de materias primas. 

En 1991 se implementa el Sexto Plan de Desarrollo. Mahathir lanza su plan 'Visión al 2020". El 

objetivo es que para esa fecha Malasia debe convertirse en un pais industrializado. Se continúa con la 

política de los "bumiputra", pero el desarrollo de esta etnia será a través, no tanto de la aa:ión del 

Estado, sino de la iniciativa privada, a través del desarrollo de los recursos humanos. 

El Plan de 1991·96 contempla el mejoramiento de la infraestructura de transportes y 

comunicaciones, la promoción de la industria manufacturera a través del establecimiento de los 

eslabones industriales, integrándola más a la economía interna a fin de disminuir la dependencia del 

extranjero. 

Malasia ha tenido éxito en la dlver.;lfic:aclón de sus exportaciones, pues ahora exporta 

mayormente productos manufacturados. Como se ve en el siguiente cuadro, ahora casi ya no exporta 

estaño, que tiene en abundancia, incluso la importa (pues así éste le resulta más barato) y prefiere 

dedicarse a exportar productos manufacturados, donde está su nueva ventaja comparativa (tiene 

ahora una infraestructura fisica y mejores recursos humanos que le permiten esto). 

En julio de 1999 Malasia inauguró un ''SuperConedor Multrnedia" con el objetivo de crear una 

especie de ciudad tecnológica del futuro. Este super corredor en la ciudad de CYBERJAYA tiene 15 km. 

de ancho por 50 km. de largo y se extiende desde la capital Kuala Lumpur hasta el recién inaugurado 

aeropuerto internacional Kuala Lumpur. Ofrece un ambiente con todas las facilidades para que 

empresas con los últinos adelantos en recnología de multimedia puedan ayudar a Malasia a ser un 

pais totamente desarrollado hacia el año 2020. 

Malasia entró en crisis económica en 1998 a causa de la crisis asiática desatada en 1997. Las 

cifras macroeconómicas, como déficit en cuenta comente o niveles de endeudamiento, muestran que 

el pais no tiene tantos problemas como otros paises asiáticos. Pero Malasia resultó afectado por el 
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hecho de estar en una región en crisis, donde hubo gran especulación para devaluar las monedas, los 

capitales del extranjero se retiran y la economía de sus vecinos se derrumba. Por todo esto, sus 

exportaciones decaen (sólo crecen 5.8% en 1996 y 0.5% en 1997) (ver Cuadro 1.18). Esto último 

sucede porque Malasia exporta, como los demás países asiáticos en problemas, mucho a sus propios 

vecinos (ver Cuadro 1.19). Con éstos en prob~s. todos sufren las consecuencias: 

Cuadro 1.17 

1q111t.1111.1 dt la, 

1 \purt:u 1111tt'" dt· "., dt l tul.d 

\l,11.1 .. 1.1 

Caucho 33.4 1.8 

Estaño 19.6 0.2 

Productos forestales 16.3 1.5 

Petróleo y gas 3.9 4.8 

Manufacturas 11.9 82.9 

Aceite de Palma 5.1 6.2 

Otros 9.8 3.4 

Valor delas 5,163 millones 
286,756 

millones de 
exportaciones de ringgit 

ringgit 

Fuente: Economlc Plannlng Unlt, Tñe Malaysian Economy in Figures 1999 y 

anteriores. Prime Minlster's Department, Kuala Lumpur, Malaysia. 

• Ver mlis sobre crisis asiática en "1.4". 
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Cuadro 1.18 

Exoortaciones de los países de ASEAN v China - 1960-1998 

(Tasa de crecimiento anual) 

\1)1" \lal.hia l.t1l.11ul1.1 1 1hp111a' l1t(l(llh."'I•\ ( hin,\ 

Promedio l 960's 3.7 6.3 3.5 0.2 1 1.9 
Promedio l 970's 21.0 22.3 18.3 33.7 20.2 
Promedio l 980's 8.5 14.3 5.4 3.6 14.4 
Promedio l 990's 12.6 11.7 16.0 9.3 16.8 

Fuente: Kelzai Klkakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la Información de los 
mismos países. 

Es interesante anotar que ante la crítica situación que atravesaba la economía, el gobierno de 

Malasia inplementó a:>ntroles de capital en setiembre de 1998 y fijó el vabr de su moneda a 3.8 

ringgit por dólar. La economía del país sufrió en ese año un crecimiento negativo de -6.7%. El 

gobierno aumentó su gasto público para a:>ntrarrestar el bajo creciniento económico y se estima que 

la ea:>nomía crererá en adelante. En todo caso, la Bolsa de Valores duplicó su vabr de setiembre de 

1998 a octubre de 1999 y la economía crecerá más de 5% en 2001. 

F.: .. r·:· .~1• (-;? t~q·¡,.-~¡¡·¡\T 
- ~ • ....:_ ......... J).: .• J \_,J ). \., 1 .... -1..1 . •• 

1.---··-···-----... - ....... _______ -·--·-
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Cuadro 1.19 

Dirección del Comercio: Exportaciones de los países de ASEAN y Japón 
Cen %) - 1960-1997 

llt l11dOll\',lil l.111.uulia \l,tl.t"l,I 1 il1p111a' l.tp1111 
Jf,Ht.I 
EE.UU. 1 

1960 37.1 16.6 - 50.0 1 27.3 
70 12.9 13.4 13.0 41.6 31.1 
80 19.6 12.7 16.3 27.5 24.5 
90 13.I 22.7 16.9 37.9 31.7 
95 15.9 17.9 20.8 35.3 27.5 
97 15.8 19.4 18.5 34.7 28.I 
Japón 
1960 JI.O 21.1 - 24.0 --
70 40.6 25.5 18.3 40.2 -
80 49.3 15.1 22.8 26.6 -
90 42.5 17.2 15.3 19.8 -
95 28.4 16.8 12.5 15.8 -
97 24.7 15.2 12.5 16.1 -
Europa-4 
1960 12.5 11.7 - 7.3 5.7 
70 7.6 8.6 15.3 4.1 7.0 
80 4.1 9.6 9.7 9.7 9.6 
90 7.1 13.5 10.2 11.8 13.3 
95 J0.6 8.5 9.0 11.0 JO.O 
97 9.7 8.7 7.7 9.6 9.8 
NIES 
1960 2.6 23.7 - 2.2 8.5 
70 16.5 14.7 25.4 5.0 JO.O 
80 13.4 13.6 23.0 8.8 10.8 
90 18.4 15.0 32.9 12.5 19.8 
95 23.4 23.0 31.6 15.6 25.1 
97 - 21.5 33.0 - 24.0 
ASEAN-4 
1960 5.5 4.9 - o.o 9.4 
70 5.6 8.0 3.2 0.5 7.2 
80 1.3 8.5 3.2 4.6 7.0 
90 2.3 3.9 6.0 4.2 7.7 
95 5.0 4.9 6.1 7.1 12.I 
97 5.7 7.9 6.6 5.9 11.4 

NQ1ª:;: 
1) Europa-4: 4 países: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia. 
2) NIES: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur; a partir de 1990 Incluye a Talwán. 
3) ASEAN-4: 4 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas. 

1·,1',:t--;•· 
~ : . ' ' 
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Fuente: Keizai Kikakucho 'Wia Keiza/ 1999'; Japón; en base a la Información de los 
mismos países. 

INDONESIA 

Indonesia es uno de los países más grandes de Asia en población y tamaño territorial, con 

muchos recursos naturales. Esto lo hace diferente de varios de los otros países de Asia como Japón o 

Corea del Sur. Algunos contrastes: 

l. Con casi 200 millones de habitantes, Indonesia tiene un gran mercado interno y puede 

sustentar una industria que produzca para este mercado. 

2. Posee abundantes recursos naturales: forestales, mineros y sobre todo petróleo y gas. Éstos 

recursos sustentan sus industrias y explica porqué el Estado tiene muchas empresas públicas. 

3. A pesar de tener una mayoritaria población de origen malayo, subsisten otras etnias, 

aunque muy pareci:!as a los malayos. De 3% a 4% de su población es china, la más riea del país. Esto 

creó en ciertos momentos conflctos entre la mayoría pobre malaya y los chinos ricos, razón por la que 

el gobierno ha desplegado esfuerzos para mejorar la condición de los malayos. 

Sin embargo, después de años de este esfuerzo, la minoría china sigue controlando gran parte 

de la riqueza del país. Así, por ejemplo, de las 30 empresas privadas más grandes en 1990, todas 

menos 3 son de la etnia china. El más grande grupo empresarial chino, Salim, de Liem Sie Long, con 

intereses en diversas áreas de la economía del país, facturó ese año por 4,n5 milkmes de dólares (5.3 

veces más que el mayor grupo privado malayo). El más grande grupo privado malayo, el Blmantra, 

está ubicado en el noveno del ranking. Este grupo pertenece a Bambang Trihutumodjo, hijo del ex 

Presi:!ente 5uharto que estuvo en el poder hasta mayo de 1998. 

La mayoría malaya profesa la religión musulmana, que hace de Indonesia el país musulmán 

más grande del mundo, pero son de la rama 5unni, la menos radical. 

Indonesia es un país joven, surgió a la vi:!a independiente en agosto de 1945, después de 4 

años de domini:> japonés y antes de eso, de casi 300 años de dominio holandés, Sukamo, el líder de la 
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independencia, ostentó el poder desde el comienzo asumiendo una actitlJd nacionalista y de 

confrontaciln con el capital extranjero. Expropié las empresas holandesas y de otros países. Durante 

su gobierno, la economía enfrentó muchos problemas, con altas tasas de inflación y el ambiente 

polítk:o se complicó JXJr las demandas de autonomía de algunas provincias. En 1967, el general 

Suharto toma el poder, ejerciendo la presidencia JXJr varios perbdos. En marzo de 1998 fue elegido 

Presidente por séptima vez, JXlr un peri:xlo de 5 años, pero dos meses después, en mayo, con 

Indonesia en medio de serios problemas económicos, !IJvo que dejar el poder después de gobernar el 

país 30 años. 

El desarrolb económico de Indonesia ha atravesado por las siguientes etapas ( 23
): 

De 1967 a 1974 

Para atraer el capital extranjero, Suharto devolvió algunas empresas expropiadas por Sukamo 

y dio 30 años de garantía de no expropiaciln, puso orden fiscal y Ja moneda fue devaluada. 

El Primer Plan de Desarrollo de 1969-73 buscó la autosufk:iencia de alimentos con el desarrollo 

de Ja infraestruc!IJra agraria, el mejoramiento de semillas (Ja revolución verde), el desarrollo de la 

agroindustria. Indonesia se caracteriza por tener un sector agrícola con muchos campesinos que 

trabajan su pequeña parcela y el gobierno tratando de ampliar la frontera agrícola (que Indonesia tiene 

en un país tan grande). Indonesia desarrolló mucho el campo aumentado asi su producción agrícola. 

Por ejemplo, en 1968 produjo 17.15 millones de toneladas de arroz y en 1990 más de 45.71 millones 

de toneladas; en maíz pasó de 3.16 millones de toneladas a 6.2 millones de toneladas en ese mismo 

período, habiendo alcanzado autosuficiencia alinentaria. El objetivo detrás de esto fue, aparte de 

alcanzar una autosufk:iencia alimentaria, mejorar las condicbnes de vida de Ja mayoría malaya, que 

vivía mayormente en el campo. Esto ha sido en gran parte alcanzado, disminuyendo la pobreza a Jo 

largo de estos años (>A). 

23 Ver los dos libros de In nola (21 ). 
" Aoian Development Bank: Economic Growth Peifom1a11ce of !ndo11esia, the Philippi11es a11d Thaila11d: 
Tire Huma11 Resource Dime11s/011, by Ernesto M. Pernio, Janwuy 1990. 
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1974-81: Éooca del "boom" del oetró!eo 

Por el incremento en Jos precios del petróleo (alzas de 1973-74 y 1979-81) las exportaciones 

pasaron de 3,211 mllbnes de dólares en 1973 a 7,426 millones en 1974, y de 13,660 millones en 1979 

a 25,165 milbnes de dólares en 1982. El Estado invirtió mucho de este dinero en infraestructura y en 

el estableciniento de empresas públicas. Surgieron empresas de siderúrgica, barcos, aeronáutica, esto 

es, en industrias consideradas estratégicas. El Estado intervino crecientemente en la economía, 

protegiendo la industria y poniendo restricciones a la inversión extranjera (obligación de hacer joint 

ventures con 51% de capital nacional). Se pusieron muchos controles en la economía. 

Sin embargo, desde 1983 empezó a caer el monto de exportaciones por la baja en el precio de 

las materias primas. El país era muy dependiente en las exportaci:mes de dos productos, petróleo y 

gas natural. En 1979 el 65.2% del total de sus exportacbnes eran estos dos productos. En 1985 esta 

proporción subió a 68.4%, en 1987 bajó a un 49.9%, menos de la mitad, y en 1992 descendió a un 

31.2%. En 1985 hubo crisis en el país, el PSI desaceleró su creciniento a un 25% anual en 1985, de 

un promedio de 3.05% en Jos 60's; 7.7% en los 70's y un 5.7% en los 80's. La balanza en cuenta 

corriente tuvo un gran déficit. Las exportaciones cayeron de 21,146 millones en 1983 a 14,805 

millones en 1986. 

Cambios a mediados de los años 80 

El gobierno indonesio entonces se vio obligado a tomar medidas para corregir los problemas 

derivados por el menor ingreso de diviSas. Esto sucedió, porque las exportaciones, que eran en su 

mayor parte materias primas, bajaron de precio. El gobierno se propuso aumentar las exportaciones de 

productos manufacturados y agroindustriales. También la baja en Jos ingresos del gobierno, que 

dependían de los impuestos a la producción de petróleo y gas, obligó a racionalizar el número y escala 

de las empresas públicas. 

En marzo de 1983, la moneda de Indonesia, la rupia, se devalúa de 703 a 790 por dólar, pero 

en setiembre de 1986 con una devaluación de 1,282 a 1,643 rupias por dólar, las exportaciones de 

productos no tradleionales empezaron a subir. Para que esto ocurra el gobierno dictó medidas 

favorables para atraer la inversión extranjera que produzca para exportar. En mayo de 1986 se 

tomaron las siguientes medidas: 
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1. Flexibilizó la obligación de que los productos nacionales usen insumos nacionales, si son 

destinados a la exportación (por ejemplo, las latas de conservas antes tenían que usar hojalata de la 

siderúrgica nacional muy cara, ahora pueden Importar hojalata más barata). 

2. Se devolvieron los impuestos a la importación de los insumos usados en los productos a 

exportar. 

3. Se favorecieron los joint ventures permitiéndose la reinversión de empresas extranjeras. 

En octubre de 1986 se disminuyen algunos impuestos a la importación de insumos, se otorga 

financiamiento a las exportaciones, etc .. 

Se establecieron medidas para favorecer las exportaciones de productos no tradicionales y en 

junio de 1994, por ejemplo, se permitió que las empresas extranjeras tengan 100% de participación en 

una empresa. 

Las medidas anunciadas atrajeron inversión extranjera, principalmente de otros paises del Este 

Asiático, pues las monedas de Japón, Corea del Sur y Taiwán se revaluaron, obligando a sus empresas 

a invertir en el exterior. Además, Corea del Sur y Taiwán enfrentaron un alza en su mano de obra por 

el proceso de democratización en estos países desde 1987 y que permitió demandas de mejoras 

salariales por los trabajadores. También, todos estos países experimentaron un alza en el precio de los 

terrenos, increment:índose los costos de producción. Finalmente, desde enero de 1989 los Cuatro 

Tigres de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) perdieron acceso al Sistema General de 

Preferencias de EE.UU., sistema que les permitía exportar ciertos productos manufacturados sin pagar 

aranceles. Todo esto reforzó el deseo de las empresas de esos países de invertir en el exterior. 

Así, desde 1986 la inversión extranjera aumenta en Indonesia. Pasó de 853 millones de 

dólares en 1985 a 8,751 millones de dólares en 1990. Este capital se dirigió en parte importante a las 

industrias de exportación. Gracias a esto, \' a las facilidades para la exportación de productos no 

tradicionales, las ventas de Indonesia al exterior de productos de valor agregado aumentaron. 
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Cuadro 1.20 

l{t•\ ,lflJ,ll lllll th l.1, lllttlh, d,1-. d\ ,d~Ul\0' p,11,\'' Hl\ \•t -.111 l 't'll l 11d1111t''l.I 

lp111 dol.111 

Japón (yenes) 238.5 144.6 144.8 94.1 

Taiwán (dólartaiwanés) 39.9 31.9 26.9 26.5 

Corea del Sur (won) 870.0 822.6 707.8 771.3 

Fuente: Ver el Cuadro Nº 8 al final del Capitulo. 

Cuadro 1.21 

( Dll1j)ll'H 11111 lh- l'\pOI t,l( IOlll"' ("" tlt·J IOl,11) 

Exportaciones de petróleo y gas 65.2 68.4 49.9 31.4 

Otras exportaciones 34.8 31.6 51.1 68.6 

Fuente: Watanabe Toshio, Ajia Keizai Dokuhon, 1994. 

Indonesia adoptó algunas medidas específicas para dar mayor valor agregado a algunos 

productos. Por ejemplo, a fines de 1990 se prohibió la exportllción de madera simple cortada de los 

bosques. Ante esto algunas empresas coreanas i'nportadoras de madera se vieron obligadas a 

establecerse en Indonesia y producir madera contrachapada. Todo esto aumentó las exportaciones de 

productos diferentes al petróleo y gas natural. Por ejemplo, en 1986 las exportaci:mes de ropa y 

textiles eran de 800 millones de dólares, de zapatos y zapatillas 78 millones de dólares. En 1992 las 

exportaciones de ropa y textiles sumaron 6,000 millones de dólares y la de zapatos y zapatillas 1,300 

millones. 

En 1996, de una exportación total de 49,815 millones de dólares, los principales productos 

vendidos por Indonesia fueron: 
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Cuadro 1.22 

Principales Productos exoortados oor Indonesia en 1996 

111111dl11111 .... tlt 
Pr 11d1u 'º' " .. d1 1 lul.d 

dol.11 t ... 

Petróleo y gas 12,167 24.4 

Textiles y ropa 6,551 13.2 

Madera contrachapada 5,130 10.3 

Producto de caucho 2).27 4.5 

Cobre 1,748 3.5 

Productos eléctricos y 
1,411 2.8 

electrónicos 

Carllón 1,121 2.3 

Camarones 1,016 2.0 

Fuente: Keizal Kikakucho, A}ia Keizai 1998, Tokio 1998. 

En 1997 Indonesia exportó por un valor de 53,522 millones de dólares. 

En resumen. Indooesja es un caso exitoso de un oaís oue pasó de exoortar materias prinas a 

mOOuetos manufacturados. Además, ha logrado elevar el nivel de vida de gran parte de su población a 

través del desarrollo agrario. En este campo el gobierno propició lo siguiente: 

l. Creó un clima macroeconómico estable, con baja inflación. De un promedio de 97.4% en 

los 60's, bajó a 16.4% en los 70's, a 9.6% en los BO's y a 8.6% en los 90's. En 1997 la inflación fue de 

5.7%. Invirtió asimismo en infraestructura vital para el desarrollo (vías de comunicación, 

telecomunicaciones, etc.) (ver cuadro 21). 

2. Desarrolló el campo para elevar la vida de la gran masa de campesinos y para ayudar a que 
los malayos mejoren su situación económica respecto a los chinos. De esta fonna Indonesia también 

alcanzó autosuficiencia alinentaria en la mayoría de bs productos agrícolas. 

~- ·--.---- ............. _.I'_ ....... . 
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3. Propició la estabilidad política, desde 1967 con Suharto en el poder. Esto garantizó a su vez 

la estabilidad económica, aunque en ciertos casos el gobierno fue flexible para cambiar las prioridades, 

de acuerdo a las dificultades de cada momento. 

4. Atrajo la inversión extranjera, especiamente dirigida a los productos para la exportación. 

5. El presidente Suharto trató de fomentar un capital privado malayo frente al capital chino, a 

través de la creación de empresas públieas y de la ayuda a malayos, aunque algunas de estas medidas 

generaron criticas. Hay muchas empresas públieas que todavía son monopólieas en muchos sectores 

industriales, poco eficientes y además en áreas en las que al parecer Indonesia no tiene muchas 

perspectivas de ser competitivo. Un ejemplo, es la creación de una industria aeronáutica nacional que 

por el momento no es competitiva (algunos dudan de que algún día lo sea). Hasta el momento el 

gobierno indonesio ha gastado mas de 2,000 millones de dólares en esta industria. Con la salida de 

Suharto del gobierno y la crisis económiea que agobia al país desde 1997, será diOCll que este proyectD 

tenga éxito, por lo menos en el corto plazo. 

la otra crítica es que en el afán de crear un capital indígena malayo, se ha favorecido a los 

amigos y especialmente a los familiares de Suharto. Varios de bs hijos del ahora ex Presidente son 

dueños o están detrás de las empresas más grandes del país. Esto fue posible por el favoritismo y a 

través de la manipulación de los controles que aún el gobierno mantiene en la economía del país. 

Indonesia se ha favorecido de la existencia de recursos naturales para emprender obras de 

infraestructJ.Jra y la creación de empresas públicas. También de la creciente inversión de los países del 

Noreste Asiático, especiamente desde la segunda mitad de los años 80. Pero el gobierno ha hecho 

méritos para atraer esa inversión extranjera propiciando un ambiente de estabilidad política y 

económica. 

Sin embargo, el país ha sido el que peor ha sufrido con la crisis asiática desatada en 1997. En 

1998 su economía decreció -13.7%, la cifra más baja en su historia. Las causas son varias ·, una de 

ellas es el grado de injerencia que la familia presidencial tuvo en los negocios y que le valieron ser 

considerado un régimen nepotista corrupto. A esto hay que añadir los conflictDs religiosos latentes, con 

una mayoría musulmana radical que Suharto pudo controlar hasta su permanencia en el poder. 

· Vt.T información sobre crisis a.'iiática en"') .4'~. 

- ; 80 
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En junio ele 1999 se llevaron a cabo elecciones generales donde ningún partido obtuvo la 

mayoría absoluta. la hija del ex presidente Sukarno, Megawati Sukarnoputri, obtuvo el primer lugar 

seguido por el partido de gobierno. las elecciones para elegir al nuevo preskJente se dieron en el 

Congreso en octubre ele 1999 al no haber obtenkJo ningún partido una mayoría, resultando elegido 

Presidente Abdurrahman Wahid y Vice Presidenta Megawati Sukarnoputri. 
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1.2.3 CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO ASIATICO 

Prmero veamos cuales son las características del crecimiento económico experimentado JXlr 

los países del Asia Oriental ( 25
). El rápido desarrollo económi:o que están logrando los países del Este 

Asiático contrasta con las experiencias de otros países en otras regiones (ya sea con los países 

desarrollados o específicamente con los países en vías de desarrollo como Latinoamérica o África) que 

no han podido equiparar su perfonnance económi:a. Este proceso de rápido creci'niento, empezó con 

Japón, luego continuó con los "Cuatro Tigres" de Asia, y se está manifestando en los países de ASEAN 

y China. El crecimiento económico de estos países tiene varios factores comunes, que podrían definir lo 

que se considera como un "modelo de desarrollo asiático" (específicamente modelo de desarrollo del 

Este Asiático). 

lCuáles son las caracteristicas de este "modelo de desarrollo asiático"? 

l. En el plano JX>lítk:o, la mayoría de los países del Este Asiático han tenido gobiernos que no 

podrían considerarse demócratas de acuen:lo a los estándares en uso en Occidente. En la mayoría de 

ellos un solo partido, un solo líder, o un régimen militar, han estado o están en el gobierno por muchos 

años. Esto ha devenido en un autoritarismo, con la inexistencia de una oposk:ión. 

2. En el plano económico se tienen ciertos factores comunes: 

2.1 El auge del agro ha dado como resultado la mejora del nivel de vida del campesino, 

usualmente el sector más pobre de la )Xlblación de un país, eliminando un factor de 

descontento y de inestabilidad social. También, aumentó el nivel de vida. 

2.2. Se alentó la inversión extranjera en la economía. El grado die apertura al capital 

extranjero y el grado de control del Estado sobre los sectores a los que se diñgió la inversión 

extranjera, varía entre país y país y en el tiempo. Sin embargo, desde la década de los '90 se 
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tiene una menor intervención del gobierno en muchos países, con la privatiwciln de las 

empresas públicas. 

23 Los países de la regiln han impulsado su proceso de industrialización en una primera 

etapa a través del uso intensivo de su mano de obra barata en la producciln de los bienes que 

exportan. 

En resumen, el modelo asiático es un modelo que en b político se restringió las libertades 

políticas e impuso el autoritarismo, pero en b económico permitió la competencia y la libertad 

económica. Es posible señalar que la supresión de la libertad política fue condición, para garantizar la 

libertad económica. Se puede también decir que el modelo de desarrollo asiático ha privilegiado el 

desarrollo económlc:o sobre el respeto a los derechos humanos, o como muchos asiáticos dicen "el 

desarrollo económlc:o traerá el desarrollo humano y el respeto a estos derechos" y que además están 

bgrando su desarrollo económico gracias a que son políticamente estables. La estabilidad política fue 

una condiciln para su desarrollo económico. 

Recientes cambios en el entorno político 

y económico de los países asiáticos 

Hay que hacer notar que la década del 90 trajo para la mayoría de bs países algunos 

cambios: 

a. Primero, el modelo autoritario en lo político está dejando de ser la norma en el Asia 

Oriental. Veamos: 

1.- En Japón, aunque no se podría decir que ha habido un régimen autoritario, b 

cierto es que un sob partido ha dominado prácticamente la vida política del país desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el dominio del Partido Democrático Liberal, PDL, que estuvo en 

el gobierno ininterrumpidamente de 1955 a 1993, sufrió un rellés en 1993 cuando una coalic:iln de 

partidos lo desalojó del poder. El PDL lo recuperó plenamente en 1996. Actuamente se habla que 

2' Ver el libro de James, "Asia11 Developme111 - Economic Sucess and Po/icy lesso11s "y de llasegawa "Asia 
110 Keizai /la/len to Nihongata Modero". 



podría haber una alternancia en el poder, aunque todavía parece prematuro que surja un partido que 

pueda terminar con el dominio del PDL. 

2.- En Corea del Sur los militares detentaron el poder con un gobierno autoritario 

desde 1961 hasta 1987, en que por medio de elecciones libres, fue elegiJo un nuevo PresKJente y 

empieza el proceso de democratización. 

3.- En Taiwán, también desde que Chiang Kaishek llegó a la isla huyendo de China 

continental en 1949, se implanta un gobierno autoritario. Al morir Chiang quedó su hijo Chiang 

Chingkuo, que recién en 1987 levanta la Ley Marcial imperante hasta entonces. Al morir este último en 

1988, es designado Presidente Lee Tenghui, que empieza un proceso de democratización. Pero recién 

en 1996, al ser elegido Lee como Presidente en elecciones democráticas, Taiwán toma el camino de 

una democratización real. 

4.- En Hong Kong, los británicos tenían bajo dominio colonial a esta ciudad-Estado, y 

en 1997 pasa a poder de China. En Hong Kong se elige un tipo de Congreso que a su vez elige al Jefe 

del Ejecutivo, pero aún no hay elecciones directas para todos lo cargos. 

5.- Singapur desde que asumió su ildependencia en 1965 es controlado por un solo 

partido, el People Action Party (PAP). El control que tiene del Congreso es casi absoluto y tiene un 

sistema políti::o y social mediatizado, donde el gobierno controla muchos aspectos de la vKJa de sus 

ciudadanos, desde el control del acceso a Internet hasta la libertad de prensa. No hay perspectivas de 

que esto cambie en el futuro inmediato. 

6.- En Tailandia y Filipinas hay eleccilnes democráticas, pero en los dos países 

predomina a veces el poder de los candidatos que tienen dinero (se compran votos). En Tailandia las 

fue12as annadas controlan una parte die la economía y son influyentes en el gobierno. 

7.- En Malasia una coalición de partidos controla el poder ilinterrumpidamente desde 

1971, el Frente Nacional, aunque dentro de éste, el poder real lo ostenta el partido "United Mialays 

National Organization" (UMNO) organización de los nnalayos musumanes. El actual Primer Mintstro, 

Mohamad Mahathir, elegido en julio de 1981, se nnantiene en el poder. En Mialasla también el gobierno 

controla los medios de comuni::ación y la oposición tiene poco peso. Además, el sistema electoral 

permite el dominio político y religll50 de la clase malaya musumana (la nnayoritariia), pues asegura 
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que la repartición de asientos en el Parlamento Nacional y en las Provincias, sea de 50% para los 

malayos musulmanes (específicamente los bumiputra musulmanes), 25% para los bumiputra no 

musulmanes, un aproxínado de 10% para los chinos, y finalmente 15% aproxmado para las otras 

etnias. 

8.- En Indonesia, desde 1967 el general Suharto se mantuvo en el poder hasta mayo 

de 1998, en que tuvo que renunciar por los serios problemas económicos que atravesaba el país y 

empujado por las protestas estudiantiles que se suscitaron. Durante los más de 30 años que estuvo en 

el poder, Suharto y su partido Gallear, dominaron la escena política en una forma autoritaria. El nuevo 

gobierno que sucedió a Suharto, con un Presidente nombrado por él mismo, realizó elecciones 

democráticas en junkl de 1999. Pero Indonesia tiene un sistema político que ha permitido que el 

partido en el poder y las Fuerzas Armadas, se perpetúen en el mismo. Por ejemplo, hasta las 

elecciones de junio de 1999 sólo había tres partidos políticos aprobados por el gobierno. Además, en la 

Asamblea Consultiva Popular, que elige al Presidente, 200 de los 700 miembros son nombrados por el 

Presidente (los 200 son en representación de las provincias), y de los 500 miembros del Parlamento 

elegidos por voto popular, 75 de ellos deben provenir de las Fuerzas Armadas. 

9.- En China nadie discute la supremacía del Partido Comunista Chino y por el 

momento no hay posibilidades de elecciones directas ni alternancia en el poder. 

b. En segundo Jugar, el papel del Estado y el proteccionismo que imperaba en el Asia Oriental 

se Irá resquebrajando lentamente. la crisis económica que estalló en 1997 está haciendo que la 

economía se liberalice más a la competencia extranjera y que el Estado emprenda o acelere la 

privatización de las empresas que poseía en países como Corea del Sur, Indonesia y China. 

De hecho, la crisis asiática está haciendo que los recursos económicos en el Asia Oriental sean 

distribuidos de una mejor forma. Una de las causas de la crisis fue que, debido a la excesiva 

intervención del Estado, se colocaran recursos en empresas no rentables, o debido a que no había 

transparencia en los préstamos que las instituciones financieras efectuaban con dinero del exterior, 

estos recursos financiaron la expansión de empresas en proyectos poco rentables, como sucedió 

efectivamente en Corea del Sur, donde los grandes grupos económicos coreanos, los "chaebols", se 

expandieron en casi todo tipo de actividad productiva. Todo esto está cambiando, y en el mediano 

plazo hará más competitivo a los países del Asia Oriental. 
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1.3 lMPLICANC!AS DEL MODELO DE DESARROLLO ASIATICO Y LECCIONES 

PARA MEXICO 

En IDdo caso el desarrollo económico seguido por los países asiáticos deja las siguientes 

lecciones. Los países del Este Asiático han hecho grandes esfuerzos por reducir el nivel de pobreza y el 

grado de desigualdad en el ingreso de su población. De hecho, muchos de los países asiáticos tienen 

una distribución del ingreso bastante igualitaria. Japón, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia se sitúan 

entre los países en el que la diferencia de ingresos del 20% más rico de la población y el 20% más 

pobre de la población es menor en el mundo. Malasia, asimismo, ha hecho grandes esfuerzos para 

disminuir esta diferencia de ingresos (ver Cuadro). lCómo Jo lograron? 

Cuadro 1.23 

Distribución del ingreso en algunos paises del mundo 

(Porcentaje del ingreso o del oonsumo) 

I' ,,.., \110(\' 
111" .. .!O"., ~!)"., ,,, .... 

111a., h.q11 "'·'' h.qo m:h ,i\111 lll,\' .1h11 

Brasil• 1995 0.8 1 2.5 64.2 47.9 
Malasia 1989 1.9 4.6 53.7 37.9 
Singapur 1982-83 ... 5.1 48.9 33.5 
Hong Kong 1980 ... 5.4 47.0 31.3 
Tailandia 1992 2.5 5.6 52.7 37.l 
China 1995 2.2 5.5 47.5 30.9 
Filipinas 1994 2.4 5.9 49.6 33.5 
Corca del Sur 1988 ... 7.4 42.2 27.6 
Taiwán 1997 7.3 39.6 
Indonesia 1996 3.6 8.0 44.9 30.3 
Jaoón 1979 ... 8.7 37.5 22.4 
República 1992 5.1 11.9 31.4 18.2 
Eslava• 

* Paises con la peor (Brasil) y mejor (República Eslava) distribución del Ingreso en 
el mundo. 

r ·-. ···- ·-· .• ····- .- ····~. 
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Fuente: Banco Mundial ''Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1999/2000" y años 
anteriores. 
Para Taiwán: CEPD: "Economic Development, Taiwan, Republic of China", 
1999. 

Las siguientes son algunas de las razones por las que en los países asiáticos se redujo el nivel 

de pobreza: 

a. La realización de una Refonna Agraria que elininó una clase terrateniente opulenta y creó 

un campesinado dueño de su propia tierra y de su propio destino. El subsecuente desarrollo agrario 

fomentado por el gobierno consoldó esta reforma y elevó el nivel de vida del campesino. 

b. La industrialización basada en el uso intensivo de la mano de obra dio empleo a la gran 

masa poblacional. Todos los países asiáticos empezaron su desarrollo industrial con el despegue de la 

industria ligera, intensiva en mano de obra. El continuo desarrollo de esta industria absorbió la mayor 

cantidad de mano de obra disponible, creando su escasez, elevando así los salarios y elevando el nivel 

de vida de gran parte de la población. 

c. La educación inpartida a la mayoría de la población, especialmente la primaria y 

secundaria. Un mayor nivel de educación permite conseguir un empleo mejor remunerado. Además, se 

privilegió en las Universdades la formación en las ramas técni::as, necesarias para el desarrollo 

industrial y tecnokígico del país. 

d. El grado de movilidad social, de ascensión en la escala social, no sólo económico sino 

también social, es rápdo y además abierto para todos en los países asiáticos. La educación disponible 

para todos ayuda en esto, pero también el hecho de que no exista discriminaciSn, ya sea racial, 

religiosa, o por cuaquier otra razón, también influyó en los cambios. 

lQué puede aprovechar México de la experiencia de desarrollo económico de los países 

asiáticos? 

1.-EI desanpl!o del Amo 

En México el sector agrario siempre estuvo y ha estado discriminado en las poltic:as de 

desarrollo de los sucesivos gobiernos. Es necesario impulsar el desarrollo equilibrado de las regiones y 
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el bienestar de los grupos rurales a través de la consolidación de una refonna agraria que ofrezca 

certeza juridca sobre sus tierras a campesinos, ejida-tarios y pequeños propietarios, y les brinde, al 

misnio tiempo, la oportunidad de incrementar su productividad a través de politicas regionales de 

apoyo al sector agrícola. En particular, en esta administración se pretende superar el rezago agrario y 

conduir la certificación y titIJlación de ejidos, comunidades y colonias agropecuarias, y regularizar la 

propiedad privada. 

Para alcanzar plenamente los propósitos de mayor desarrollo agrario en México, es Imperante 

desarrollar, en la etapa actual de la refonna agraria, tres estrategias para incrementar la productivcad 

del campo mexicano e iTipulsar la superación de la pobreza que afecta severamente al sector rural: 

a) Redefinir con la participación de campesinos y productores rurales las instituciones, 

polítcas y programas de apoyo al campo, con el objeto de dar paso a programas dirigcos 

a impulsar la productividad; 

b) Establecer las condiciones necesarias para atraer un flujo significativo y permanente de 

inversión al medio rural, condiciones que están plasmadas en la refonna al Artículo 27 

constitucional; y 

e) Apoyar la organización rural como centro de la transfonnaciSn productiva de este sector 

económico y como punto de partida hacer de la igualdad de oportunidades una realcad 

en las áreas rurales. 

En México se reafizó una Reforma Agraria en los años 20, pero para muchos ésta ha 

fracasado. Esto sucedió porque como b demuestra la experiencia asiática, para que el campesino 

aumente su produa:ión, sus ingresos y su nivel de vida, se requiere del apoyo del gobierno. Si no hay 

un Programa de Desarrollo Agrario, la Refonrna Agraria está condenada al fracaso. 

Especialmente el apoyo del gobierno es necesaril en un país como México, donde gran parte 

del campesinado no tiene vías de comunicación para sacar su cosecha, no cuenta con semilas, 

fertilizantes, maquinarias para aumentar su producción, no cuenta con infonnación para decidir que 

productos sembrar y por los cuales le pagan más, etc. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

88 

i 
¡ 
i 
1 

l~ ' 
' . . 



2.-EI desanol!o industrial 

En un país con abundantes recursos naturales como el México, el procesamiento de estos 

recursos, el darles mayor valor agregado, debe ser un primer paso en el desarrollo industrial del país. 

La abundancia de recursos naturales y el relativo bajo costo de la mano de obra mexicana, puede 

hacer de esta actividad procesadora una industria competitiva. 

Asimismo, del desarrollo de la agroindustria y de otros sectores en el que la Industria de 

México pueda competir. También en determinados casos se hace necesaria una protección selectiva y 

temporal. Debe de visualizarse dentro de un marco para el desarrollo industrial del país en los años por 

venir, el énfasis a la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, fortalecer el 

desarrollo de subsectores y ramas que han resentilo un mayor rezago en años pasados y promover el 

desarrollo e integración eficiente de las regiones que presentan mayores rezagos, mediante la 

i:!entificación e impulso de ventajas comparativas. 

3.-Pmmoc:ión de las exoortaciones 

Es necesario promoverlas a través de la concertación de aa:iones para simplificar los trámites 

administrativos y reducir los obstáculos técnicos entre los tres niveles de gobierno y el sector privado. 

Estimular y coordinar los esfuerzos en las entidades federativas para facilitar el desarrollo de 

proyectos de exportación con el fin de impulsar las exportaciones. Debe de haber apoyo del sector 

público y privado a las ventas al exterior, con actividades como; misiones y ferias comerciales por 

ejemplo, con base en la información y anárisis de mercado disponibles. 

En sint:esis, incluye el marco legal, administrativo, con las simpllfic:aciones de trámites para la 

exportación de un producto. Signifca reducción de costos para el sector exportador (reducción de los 

llamados sobrecostos), además de exploración de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, 

todo esto en un esfuer20 conjunto del sector privado y estatal. 

4.-Inversión en educación 

El reto más importante aeo yo, se encuentra en este apartado, invertir en educación 

desencadenará en la elevaciín de los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. 
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Es de suma importancia adoptar medidas tales como: atender en primer plano, realizando 

una cruzada permanente por la adecuación, sustentada en una alianza nacional en la que converjan 

los esfuel70S e iniciativas de todos los órdenes de gobierno y de todos los grupos sociales, además de 

Intensificar el esfuerzo de enseñanza-aprendizaje, mejorando contenidos y métodos e incrementando 

el trabajo escolar. Elevar sustancialmente la eficiencia terminal en primaria y secundaria. A los niños 

con mayores desventajas económicas apoyarles con becas y otros incentivos. Al maestro, que es el 

protagonista del proceso educativo, apoyarle con un sistema de superación profesional, y elevar sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

Realizar un esfuerzo especial de alfabetización para adultos, así como de una educación y 

capacitación más flexibles y adecuadas a sus necesidades. La flexibilidad le permite al adulto 

seleccionar las opciones educativas más Idóneas para una más provechosa incorporación y movilcad 

en el mercado de trabajo. Dar un impulso sin precedentes a la capacitación para el trabajo conforme 

con los lineamientos derivados del desarrollo económico, con el objeto de fomentar la productividad y 

las oportunidades para tener aa:eso a actividades más calificadas y con mejores ingresos; fomentar la 

eficiencia y fortalecer la pertinencia de los estudbs, especialidades y opcbnes de educación 

tecnológi:a, además de prestarle una atención especial al estímulo de la calidad académica. Es 

necesaria la consolidacon de una flexibilidad curricular adecuada que asegure una preparación básica 

sólida, útil para el aprendizaje y la actualización posteriores, además de vincular la educación 

tecnológica con los requerimientos del sector productivo y, en especial, de las economías regbnales. 

Impulsar una estrategia para elevar la calidad en la educ:aciln superior, la cual entraña una 

docencia eficiente, sustantiva y profunda; comprende una formación integral que prepare hombres y 

mujeres críticos, participativos y responsables; exigir planes y programas de estudio pertinentes y 

orientados a una vida profesional de servicio al conocimiento y a la sociedad; e implica una evaluación 

objetiva y periódica de las labores y el desempeño institucional. Por ende debe de ampliarse la base 

científica del país, aumentando el número de proyectos de investigación, mejorando la infraestructura 

para ello e impulsando la formaciln mediante becas para estudbs de posgrado, además mantener y 

fortalecer los programas de investigaciln. 

Apoyar el desarrollo científico y tecnológico obteniendo y dirigiendo fondos hacia la 

investigación de calidad, hacia proyectos de generación y difusiln de innovaciln tecnológica y hacia la 

formación de recursos humanos de alto nivel, e inpulsar de manera decidida, la generación, 

transferencia y difusión de Innovaciones tecnológicas, con objeto de Inducir una mayor articulación de 
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kls centros de investigación con las necesidades nacionales, impulsando la orientación de la ciencia y la 

tecnología hacia la satisfacción de las demandas sociales e impulsar una interrelación mayor de los 

centros de investigación cientific:a y tecnoklgica con el sector productivo y de servicios, especialmente 

con la pequeña y mediana industria. 

Afianzar de mcxlo especial los objetivos que la política rultural ha asumido históricamente en el 

país; preservar el patrimonio cultural nacional; estimular y promover la creatividad intelectual y artística 

en sus diferentes mcxlalldades y expresiones; fortalecer la educación artística en tocios sus niveles; y 

difundir las diversas manifestaciones de las artes y la rultura para hacerlas accesibles a toda la 

población, deben ser tareas prioritarias en cuanto al rubro de educación se refiere señalando que esto 

es responsabilidad, de sociedad estado y gobierno en conjunto. 
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1 

1.4 LA CRISIS ASIATICA Y SUS PERSPECTIVAS 

La crisis asiática, que se ronvirtkí después en una crisis económica de alcance mundial que ha 

afectado en mayor o menor medi:la a Indos los países, puso en duda para algunos analistas la 

viabilidad del modelo de desarrollo económico llevado a cabo en los países del Asia Oriental, el cual si 

bien les sirvií para alcanzar altas tasas de crecimiento económico, se le atribuye también el haber 

originado la crisis por la que atraviesan estos países actualmente. Frente a esto, esos mismos analiStas 

opinaron que el Asia Oriental entraría en una época de crisis prolongada, como "la década perdida" de 

Latinoamérica de los años 80 y que más bien ahora Latinoamér'ca crecería más que el Asia Oriental. 

Sin embargo, la crisis brasileña, iniciada en octubre de 1998, está haciendo evi:lente que Indos los 

países de Latinoamérica tienen aún muchas debilidades estructurales que los hacen más vulnerables a 

las crisis económicas del exterior, y más bien el Asia Oriental, después de una etapa de ajuste, está 

otra vez en camino de crecer a tasas superiores a la de cualquier región en el mundo (ver Cuadro 

1.27}. 

Origen de la crisis asiática e Impacto 

en el Asia Oriental y Latinoamérica 

La crisis asiática, que estalló en 1997, ha tenido la siguiente evoluciín (""): 

a. La crisis comenzó en el Asia Oriental, en paises como Corea del Sur, Tailandia, Indonesia y 

Malasia, los más afectados, porque en la década del 90 gran parte de su creciente deuda en el exterior 

fue rontratada en plazos cada vez más cortos. Así, la deuda externa de Corea del Sur, por ejempb, 

pasó de 31,699 millones de dólares en 1990 a 164,345 milbnes a fines de 1996; la de Tailandia de 

28,088 millones a 90,622 millones de dólares en ese mismo lapso. La deuda de corto pla20 

representaba el 31 % de la deuda total en 1990 para Corea del Sur, pero en 1996 legó a representar el 

67%. La mayor parte de esta deuda es del sector privado (ver Cuadros 1.24, 1.25 y 1.26}. 
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Cuadro 1.24 

Deuda Externa Total de Japón y los 4 11gres - 1980-1998 
(saldo a fin de año, millones de US$) 

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999'~ Japón; en base a la Información de los 
mismos países. 

Cuadro 1.25 

Deuda Externa Total de los paises de ASEAN y China - 1980-1998 

(saldo a fin de año, millones de US$) 

Promedio l 980's 16.608 16,175 25,379 37,804 20,353 
Promedio l 990's 28.769 61.654 36.849 102,991 96.293 

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999'; Japón; en base a la información de los 
mismos países. 

b. Los paises se endeudaron en el exterior, porque la tasa de interés en dólares en el exterior 

era más barata que la tasa de interés en sus economías en su propia moneda. Además, una tasa de 

cambio fija de sus monedas respectD al dólar en la mayoría de estos paises, alentó los préstamos en 

dólares, pues no temían pagar más ante una posible devaluación. 

"" Ver enlre 01ros o Mootes: "The Curre11cy Cri•i• In Southea•I A•ia ", del Banco J.fundial "East A•ia - The 

!:-·-------, f~'!'''; ti V::.'.' .t""t .. , r,r 
. " .• L .. t . '~ 

l t1A1LX' Ó:s 'ónIGEN 1 
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Cuadro 1.26 

Indicadores de la Deuda Externa de los países asiáticos 

(a fines de 1996) 

l>1.·11d.1 a D •. .-ud.1,t 

I' "'' .., 
( •H to Pl.1/11 < 01 tu Pl.110 

"º'"º .... dt• 11111111 " .. 

1,,, HI '\ lh 11d,1 ) or.d 
Tnilnndia 169 65 
Indonesia 181 61 
Filipinas 77 58 
Mnlnsin 47 50 
Corca del Sur 213 67 
China 36 49 

RIN: Reservas Internacionales Netas 
M: Importaciones 

l>t'llC l.1 l 111.il 

llllllll .... d • .-1 HI' \I 
1'111 

49.9 6.3 
56.7 5.0 
48.7 3.7 
40.0 4.1 
21.6 2.7 
14.3 9.1 

Deudas hacia los bancos que reportan al Bank of Intemational Settlements. 

Fuente: Bank of International Settlements 
Tomado de "What caused the Asian cutTency and financia/ Crisis'; de Corsette, 
Pesente and Rublni, marzo de 1998. 
* Kelzai Kikakucho "Ajia Keizai 1999'; Japón; en base a la información de los 
mismos países. 

c. Las exportaciones del Asia Oriental, que crecían a tasas superiores al 20% anual hasta 

1995, en 1996 y comienzos de 1997 experimentan una gran desaceleración. Las exportaciones son el 

motor del crecimiento económico en muchos países de Asia, pues representan una parte importante en 

su economía. Por ejemplo, representan en promedio el 40% del PBI de Corea del Sur y Tailandia. Si 

decaen sus exportaciones sus economias se ven afectadas. Además, sus empresas se quedan sin 

divisas para pagar el principal y los intereses de su deuda externa. lPor qué se desaceleraron sus 

exportaci:lnes?. La razón fue que la tasa de cambe estaba tija respecto al dólar en muchos países de 

Asia. Mientras el dólar se mantenía estable o se devaluaba respecto a las monedas de los principales 

países industrializados (como ocurrió desde la segunda mitad de los años 80 hasrn la primera mitad de 

los 90), esto favoreció a los países del Asia Oriental, pero cuando el dólar empieza a revaluarse frente 

a las principales monedas desde 1994-95, las monedas de la región también se revalúan frente a otras 

Road to Recove!}'", y del Fondo Monelario lntemacional: "World Economic Outlook" de Octubre de 1999. 
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monedas y les hace perder competitividad a sus exportaciones (por ejemplo, la moneda china en 1994, 

y la moneda japonesa en 1995, se devalúan, mientras que las de los otros países asiáticos que 

pennanecían fijas frente al dólar, perdían rompetitividad). 

d. A la desaceleración de las exportaciones causada por la revaluackln de sus monedas y la 

pérdida de rompetitividad, hay que agregar el hecho de que la "burbuja eronómica" que habían 

experimentado muchos países en el Asia Oriental en la década de los 90, revienta a fines de 1996. El 

derrumbe de los precios de las acciones en las Bolsas de Valores y del valor de la propiedad 

inmobiliaria, deja en serios aprietos a las instituciones financieras y empresas que participaron en esta 

burbuja (los préstamos que se tomaron para romprar esos valores, con la baja de sus cotlzaciOnes, no 

pueden ser devueltos en su monto original). 

Así, en los pri'neros meses de 1997, muchos países en Asia comienzan a tener serios 

problemas eronómicos. El más afectado, por ejemplo Tailandia, no pudo devolver sus préstamos al 

exterior, pues el ingreso de divisas por exportaciones diSminuyó y sus instituciones financieras y 

empresas tampoa¡ pudieron pagar sus deudas. Hubo presión para que devalúe su moneda a fin de 

restaurar rompetitividad a su eronomía. Además, hubo fuga capitales del Asia Oriental. Así, por 

ejemplo, la llegada de capitales a los cinco países más afectados, que alcanzó los 97,100 millones de 

dólares en 1996, se convierte en un flujo negativo de -11,900 millones de dólares en 1997. Los 

capitales se retiran de Asia y la presiln a devaluar las monedas se acrecienta. 

Frente a esto, el gobierno se resiste a devaluar, pues mucha de la deuda de sus empresas es 

en dólares, y defiende su moneda con intervenciones del Banco Central (comprando su propia moneda 

oon dólares). Pero en julio de 1997 al quedarse, por ejemplo, Tailandia ron sólo 5,000 millones de 

dólares de reservas (de los 35,000 millones que tenía a comienzos de año), se vio obligada a dejar que 

su moneda fluctúe libremente. Ésta se devalúa fuertemente en pocos días y lo mismo pasa en varios 

países de Asia ron problemas similares. 

e. Varios países asiáticos tuvieron que recurrir al FMI pues se quedaron casi sin reservas, 

como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Se aplicaron políticas de ajuste como restringir el gasto de 

gobierno y subir las tasas de interés, aparte de empezar a reestrudlJrar sus sistemas financieros. El 

sistema financiero en Asia, a diferencia de su sector manufacturero, nunca ha sido competitivo 

internacionalmente y ha estado de una u otra forma controlado por grandes grupos económicos o por 

el gobierno. Este sistema financiero orientó parte de los préstamos del exterior a desarrollar proyectos 
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que no resultaron rentables. Se tuvieron que liquidar varias institlJckmes financieras. Además, 

reestructuraron muchas empresas que se expandieron demasiado. Por ejemplo, el grupo coreano 

Samsung intentó fabricar autos, a pesar de existir ya varias compañías en el sector en el paí;. 

Samsung podría verse obligado a traspasar su división de autos, posiblemente, a Daewoo. Kia, otro 

fabricante de autos, tuvo que ser vendido a Hyundai. 

f. Los paises asiáticos sufrieron una gran baja en su actividad económica en 1998 (ver Cuadro 

de esta sección). La razón fueron los ajustes que empezaron a hacer en 1998. Pero también se debe a 

que entre el 40% a 50% de las exportaciones de los países asiáticos van a ellos mismos (ver Cuadro 

1.20 ). Al estar la mayoría en crisis, las exportaci:>nes a estos disminuyen y esto deprime aun más sus 

economías. 

El país más afectado por la crisis ha sido Indonesia, pues su economía decreció en 13.7% en 

1998. Aquí hubo un problema político de no querer hacer los ajustes desde el comienzo de la crisis. A 

pesar de haber recibKlo un paquete de ayuda financiera del FMI en noviembre de 1997 y 

comprometerse a hacer ajustes en su economía, en febrero de 1998 hubo problemas con el FMI 

respecto a la Implementación de estos acuerdos. Además, en abril y mayo de ese año hubo 

manlfestaci:>nes populares en las calles debido a los ajustes económicos y por la larga permanencia del 

PresKlente Suharto (más de 30 años) en el poder. Suharto abandonó el gobierno en mayo de 1998, 

pero después continuaron las manifestaciones demandando elea:i:>nes libres. 

En Latinoamérica, la crisis se empezó a sentir de las siguientes formas: 

a. Desde octubre de 1997 cuando cae la Bolsa de Valores de Hong Kong y esto repen:ute en 

las mayores Bolsas de Valores del mundo (lo que señala que los capitales salen de unos países en 

busca de mayores beneficios en otros) empieza a fluctuar las Bolsas de Valores en Latinoamérica y 

también las monedas sufren variación en su valor. Esto se complica cuando en agosto de 1998 la crisis 

se desata en Rusia, mientras que en octubre de ese año, la crisis se traslada a Brasil. Al experimentar 

este país otra vez serios problemas económicos en enero de 1999, arrastra a las Bolsas de Valores y 

monedas de Latinoamérica a una caida adicional. 
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Total mundial 
3.1 

Economías de altos 
3.1 

ingresos 

Economías en 
3.0 

desarrollo 

Asia Oriental y el 

Pacifico 

Latinoamérica y el 
1.9 

Caribe 

Nuevas economías 

industrializadas de 

Asia• 

ASEAN-4* 

Cuadro 1.27 

Crecimiento económico en el mundo 

(crecimiento anual en% 1981-2007) 

2.3 4.2 2.5 3.0 

2.1 3.2 2.2 2.8 

3.1 5.8 3.2 3.5 

3.5 

2.7 

4.8 

Fuente: World Bank: "Global Ecrmomic Prospects", cuadro 1.2, diciembre de 

1998, EE.UU •. 

3.4 

2.6 

5.2 

*Datos del Intemational Monetary Fund: World Economic Outlook, Cuadro 1.1, octubre 

de 1999. 

Nuevas economfas industrializadas de Asia: Corea del Sur, Talwán, Singapur y Hong 

Kong. 

ASEAN - 4: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia 

b. Los flujos de capitales externos al retirarse de los mercados emergentes de Asia en 1997 y 

al hacerlo de Rusia desde mediados de 1998, también lo hacen de Latinoamérica, desde la segunda 

mitad de 1998. Los capitales prefieren mercados más seguros que las plazas emergentes de Asia, 

Rusia y Latinoamérca. 
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c. Los precios de las materias primas (importantes para muchos paí;es en Latinoamérica, pues 

dependen de las ventas de esos productos para el Ingreso de divisas por exportaciones) sufren una 

gran caída desde el comienm de la crisis asiática. La caída se produce porque la demanda por materias 

pñnas, en Asia y en el mundo, se redure por la crisis. De esta forma, el cobre por ejemplo, que 

rostaba más de 118 centavos de dólar por libra en junio de 1997 antes de la crisis, en junio de 1999 su 

precio se había reducido a casi a la mitad, es decir a 62 centavos de dólar por libra. Lo mismo pasó con 

la mayoría de las materias primas. 

Perspectivas de crecimiento económico 

en el Asia Oriental y Latinoamérica 

El cuadro 1.27 muestra cifras publicadas en diciembre de 1998 y octubre de 1999. Como se 

ve, en 1998, varios de los países en desanollo de Asia Oriental crecieron menos que los de 

Latinoamérica (ver dlatos de los Nuevas Economías industrializadas de Asia y del ASEAN - 4). Sin 

embargo, en 1999 los paí;es de Asia Oriental crecerán a tasas mucho mayores que en Latinoamérica. 

Ahora, si observamos los acontecimientos que empezaron en enero de 1999 en Brasil, se cak:ula que 

Latinoamericana tendrá un crecimiento cero en 1999 y que Asia Oriental crecerá más de lo que 

proyecta el cuadro adjunto, pues en los últimos meses de 1999 se ha observado una recuperaci:ín en 

el valor de las monedlas y las Bolsas de Valores de varios de estos países (ver Cuadros 1.1 y 1.29). En 

todo caso, desde el año 2000 para adelante Asia Oriental crecerá otra vez a tasas mayores que 

cualquier otra región en el mundo, mucho más que Latinoamérica. Las razones del mayor crecimiento 

de Asia sobre Latinoamérica son: 

1.- El Asia Oriental tiene una tasa de ahorro interno en promedio de 30% a 35% de su PBI, 

mientras que Latinoamérica es de 20% a 25% (en el caso de México, en 1998 sólo llegó al 20"A> del 

PBI y tradicionalmente ha silo mucho menor). Esto signifca que Latinoamérica depende más del 

capital extranjero para financiar su crecimiento económico. En un ambiente de crisis económica 

internacional los capitales se retiran de los mercados emergentes y Latinoamérica se ve por eso más 
afectadla. 



Cuadro 1.28 

Indicadores de la crisis económica y recuperación en el Este Asiático: 
valor de la mone<1a. valor de la Bolsa de Valores 

l .11l.111d1.1 \1,af,l\IH lrulo1u·-.1a ld1p111.1 ... < 1111.:.1 d1.:I 
.... 111 

Déficit en cuenlll 
corriente como % del 7.9 4.9 3.4 4.8 4.4 
PBI en 1996°: 
Valor de la Moneda, 

baht ringgit rupia Won parUS$: peso 

1 de iulio 1997 25.88 2.52 2,431 26.35 887 
23 de enero 1988 54.22 4.49 12,900 42.16 I.725 
1 1 de enero 1 999 36.28 3.79 7.978 37.80 1.170 
13 de diciembre 1999 38.52 3.79 7.220 40.69 1.127 
Indice de la 
Bolsa de Valores: 831 1,237 637 3,170 651 
Al 3 1 de diciembre 1996 
Al 1 de iulio 1997 527 1.078 731 2,815 758 
23 de octubre 1997 500 650 500 2,000 520 
Al 21 setiembre 1 998 221 378 256 1,164 297 
1 1 de enero 1 998 39'.l 598 437 2,139 640 
13 de diciembre 1 999 435 768 630 2012 1013 
Deuda externa 1996 
millones de US$ 90,622 39,673 128,941 40,145 164,345 
Fines de año•: 
Reservas intemac. 1996 
millones de US$ 37,731 27,009 17,820 9,902 33,237 
Fines de año• 

Fuente: Revista Semanal "Far Eastem Econom!c Review", Hong Kong, varios números. 
* "Ajia Keizai 1999'~ Kelza! Kikakucho, Japón. 

2.- En promedio, casi el 90% de lo que exportan los países del Asia Oriental son productos 

rnanufactllrados, con alto valor agregado, mientras que en Latinoamérica este promedio sólo llega al 

50% (en el caso de México esta cifra es menor del 30%). Latinoamérica depende de la exportación de 

materias primas para conseguir divisas y financiar su crecimiento. En un contexto de crisis 

internacional los precios de las materias primas caen y Latinoamérica sufre por eso. 

3.- La enorme inversión en infraestructura física y humana hecha en el Asia Oriental en los 

últimos 25 a 30 años, le pennitirá retornar otra vez la senda de un rápido credniento económi:o. Es 
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justamente esta enorme inversión la que le ha permitido pasar de producir materias primas a producir 

bienes manufacturados en ese misnio lapso. 

4.- El Asia Oriental, excepto Filipinas, desarrolló desde el comienzo el sector agrí::ola y basó su 

desarrollo industrial inicial en la producción de bienes Intensivos en mano de obra. Esto le permitió 

crear empleo y asi disminuir la pobreza y acortar diferencias en la distribución del ingreso al interior de 

cada país. Esto no lo ha hecho Latinoamérica, JXlr eso tiene la distribución del ingreso más injusta en el 

mundo (ver Cuadro 1.24). 

Parece necesario detenerse a pensar un instante para preguntarse qué espacio es realmente 

la Cuenca del Paáfco?. Por de pronto, es un espacio geográfico que cubre más de la mitad del globo y 

representa el concepto de un borde terrestre litoral encerrado al Océano de mayor extensión y 

profundidad que existe. Este borde litoral, a su vez es la puerta de entrada y salida a la más grande 

superficie terrestre continental del mundo. Son estas características las que le otorgan un peso decisivo 

en la economia mundial ya que en esta enorme superficie, se concentra sobre el 50% de la población 

total del mundo, constituyendo un gigantesco mercado consumkJor y productor. 

El conjunto de Estados y territorios agrupan a su vez, las culturas y razas más antlguas y 

variadas del planeta con kJiomas, economias y sisitemas pofrticos de muy variadas y disímiles 

características que impiden pensar en ellas como un todo posible difíciles de encerrar en una sola 

agrupación y no muy fáciles de ser definkJas en unas pocas visiones generales. Así, en más de los 40 

países ribereños que se ubican en su cuenrn, se reúnen aproximadamente el 47% del producto 

mundial bruto y se concentran alrededor del 37% de las exJX)rtaciones totales que se intercambian en 

el planeta. El Oceáno Pacífico encierra las mayores riquezas en cuanto a rea.irsos maritimos del 

Planeta, siendo éstas de variadas naturalezas y en dodnde sobresalen las pesqueras, y las minerales. 

Este océano es un factor ecológico fundamental para el mundo y sus vias de comunicaciones 

constituyen nervios vitales para la realización del comercio y el funcionamiento de la economía 

mundial. Sus reservas de biomasa son fundamental para asegurar la alimentación de la humanidad en 

el presente siglo. 

Estados Unidos, Japón y China son los países de mayor poder y riqueza que pertenecen a la 

Cuenca y gravitan fuertemente en ella. Las grandes potencias han tenido históricamente una postura 

geopolítica frente al Pacífico y han desarrollado una Oceanopolítica centrada en controlar los pasos 

marítimos a este Océano. El ingreso al APEC de países de la Cuenca Americana pertenecientes al borde 
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hispanoamericano ha hecho realidad la ampliación de la Cuenca a todo su perímetro, lo que implica un 

desafío extraordinaria magnitud para los países americanos del sector en su tarea de integrarse con 

Asé, Australia y Oceanía, en especial para nuestro país. 

En síntesis, la Cuenca es un universo de personas y de Estados en donde el concepto del 

desarrollo, concepto cultural netamente oa:idental, choca pennanentemente con las concepciones 

culturales locales de romprensión y de entendiniento de los vocablos de progreso y estabilidad que se 

aplican en estos espacios y que hacen posible el desarrollo. El choque de las culturas tiene un impacto 

tal que es necesario tenerlo en mente permanentemente como trasfondo interpretativo de los 

acontecimientos que ocurren este espacio geográfico denominado Cuenca del Paciflc:o (caso especial 

Cuenca del PacífJCO Oriental). 

El dinamismo de la Cuenca se inscribe en dos ronceptos claves; un creciniento del producto 

interno bruto alto y en promedios cercanos al 7,5% anual(27
), cuyo valor se mantuvo 

permanentemente en los Uúltimos 10 años y en una demanda creciente en los men::ados locales y 

regionales, la que solo vino a detenerse en 1997", después de una decada de constante expansión. 

Este crecimiento se originó como consecuencia de la lncorpaorac:ión de gran cantidad de personas que 

aportando una mano de obra barata, disciplinada y ávida de adquirir bienestar, contribuyó a que las 

economías fueran competitivas en términos tales que pasaron a ocupar los primeros lugares del 

mundo, las posibilidades de un mayor ingreso significó mejores condldones de vida, lo que incentivo la 

demanda de bienes y servicios, lo que trajo como consecuencia un gran flujo de capitales, expresados 

mayonnente en dólares, que permitieron la creación de industrias y empresas que produjeron en 

calidad y precios relativamente bajos, artículos técnicamente complejos y avanzados que invadieron los 

men::ados externos, los que al provenir en su totali:lad del sector Asia PacifKD dieron una característica 

especial de progreso y desarrollo a esta región. Sin embargo fue esta misma característica la que 

ocultó el hecho de que fluyeran además muchos capitales especulativos que buscaron acogerse a los 

cada vez más altos intereses que algunos mercados estaban ofreciendo, los que llegaron en grandes 

canti:lades, buscando las ganancias fáciles que estos intereses allDs aportaban. Se puede resumir que 

tocios los sistemas se vierón afectados por una gran indisciplina financiera. 

27 Vt:r documL"lllo: ""La Cuenca del Pacifico como eje de desalT"Ol/o: Actualidad y Penpectivas ••• Jorge 
Bu1ch. Quito. 1998. 
• Ver más sobre crisis asiática en "J .4". 
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Las reacciones no se hacen esperar y la respuesta pública de los gobiernos en muchos casos 

es recurrir al Fondo Monetario Internacional para buscar la estabilidad en el flujo de moneda dólar que 

permitan reactivar su eoonomía mientras continúan cumpliendo con sus obligaciones financieras 

postergadas. En todos los casos, el Fondo Monetario Internacional cuando intervino,estableció 

condicbnes de severas restricciones y de drásticas correciones y cambios a las políticas vigentes 

dependiendo de las situaciones existentes en cada economía local. Una de las más comunes fue liberar 

el mercado interno del dólar, el que en casi todos los países se había mantenido rígido o muy poco 

flexible, y establecer también un fuerte incentivo al ahono interno, público y privado. 

Podría pensarse que a la luz de esta situación la llea de que la Cuenca es el espacio del 

desarrollo del presente siglo y que en ella se concretará la mayor actividad económica del mundo en 

los próximos años, ya no seria realidad. Sin embargo, dadas las condiciones de voluntad y carácter que 

manifiestan poseer los lideres políticos de estos países, de las características políticas de las sociedades 

que agrupan a sus pueblos y al espíritu y orgullo nacional que identifica a la mayoría de los países 

afectados, fueron ellos los que impulsaron los cambios necesarios que permitieron reasumir el 

dinamismo que caracterizó a la región en la pasada década. 

En particular creó que la crisis sirvil para mejorar todos los parámetros que han fallado de 

manera que las economías, ahora más cautas y culladosas, resurgirán más activas y confiables que 

antes, y en donde el efecto mayor lo bgrará la economía de libre mercado, concepto pibote de la llea 

de una economía gbbal. 

El presente siglo traerá para la Cuenca los desafíos de ser parte de una economía global en 

donde las velocidades y certezas de las dedsbnes serán claves para competir en un ambiente de 

negocios en particular los internacionales, en donde la transparencia, la honorabilllad y la eficiencia 

serán intangibles de alto valor, dentro de este dinamismo que encierra este enigmático mundo de 

desarrollo llamado Cuenca del Pacífico, caso particular "Cuenca del Pacifico Orientaln. 
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CAPITULO 11 

2.- IMPORTANCIA DE LA CUENCA ORIENTAL DEL PACIFICO PARA MEXICO 

En nuestro tiempo, la globalización, la interdependencia, el agrupamiento de economías a un 

muy alto y selectivo nivel, han dado paso a una nueva realidad que nos impide soslayar que los más 

iTiportantes y potenciales socos comerciales de México participan activamente en el dinamismo 

económico de la Cuenca del Pacífico Oriental. Teniendo en cuenta que gran parte de las economías 

más prosperas y dinámicas de la tierra están ubicadas en la Cuenca del Pacífico, particularmente en la 

región asiática, donde se han mantenido elevadas tasas de desanolk:> en los últimos años, a pesar de 

la recesión y el lento crecimiento de la economía mundial, además de haber superado una crisis 

(noventas), que en su momento detemro su entorno, pero que actualmente SDlo es un punto de 

referencia para estas naciones. Es por esto y por lo enterior que la incorporación de México a este 

escenario es importante porque: 

Representa la oportunidad de diversificar sus relaciones económicas, especifcamente las 

de comercio, Inversión, financieras y las de negocios intemaconales; 

Brinda la posibilidad de vincular más nuestra economía, con la de las potencias asiáticas; 

Ampliar nuestros mercados; 

Promover la transferencia de tecnok:>gía adecuada y eficiente; 

Además de generar mayores flujos de financiamiento directo al país. 

Con base en todo lo anterior, por la entrada de México en la Cuenca del Pacífico Oriental, 

podría entenderse como la incorporación de este a una dinámica de desarrollo compartido entre un 

número abierto de actores internacionales, cuyas economías ofrecen un campo fértl y propicio para la 

diversificación, reactivación y crecinlento económico de quienes interactuen en ella. 

En el presente, se analiza la importancia de esta área económica para México, las perspectivas 

que se generan de este dinamismo, así como el origen y efecto de la crisis asiática en el país, el 

milagro económiro de Corea, Taiwan, Malasia y Tailandia como punto de referencia y la reaa:i:ín de 

Asia frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte {TLCAN). 
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2.1 PERSPECTIVA MEXICANA ANTE LA CUENCA ORIENTAL DEL PACIFICO 

Los antea!dentes más remotos acen:a de los contactos entre nuestro país y aquella región del 

mundo se remontan a la época colonial, cuando la Nueva España desempeñaba un papel central en las 

relaciones entre Europa y el Pacífico Asiático. Posteriormente, ya en la era Independiente, México 

estableció relaciones diplomáticas con el Imperio Japonés, en 1888, y con el Chino, en 1899, 

reiniciando así sus vínculos con el Pacífico Asiático. Una vez tenninada la Segunda Guena Mundial y 

consolllados los procesos de independencia en Indonesia y Filipinas, México estableció relaciones 

diplomáticas con esos dos países en 1953, inaugurándose así los contactos oficiales con el Sureste de 

Asia. 

Durante la década de los setenta, México estableció relaclcmes diplomáticas con el resto de los 

países de la reglón, con la excepción de Brunei('"). Sin embargo, tanto los víncubs políticos como los 

económicos y de cooperación fueron mínimos y se restringían en su mayoría a foros multilaterales. 

No fue sino hasta finales de los años ochenta y principios de los noventa, época en la que 

convergen cambbs en el orden mundial, como el fin de la guerra fría, la desintegración del bloque 

soviétiro y el surgimiento del primer foro exdusivamente gubernamental de la Cuenca del pacífico("'), 

así como Importantes transformaciones al interior de nuestro país{"°), y los miembros de la ANSEA, 

que la relación México-Pacífico Asiático logra tener un contenido real y que existiera un verdadero 

interés en estrechar los contactos por ambas partes. 

"' Se independizó hasta 1984 y se estoblcci<-rón vinculos oficiales con México en 1991. 
29 El M<-cnnismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) fue creado en 1989. Aunque ya existian 
nlgunos foros que incluian a pal<;cs de las dos riberas del Océano Pacifico, ninguno era exclusivmncnte 
gubcrnmncnlnl, y gracias a In organización cada nilo de las Cumbres de Lideres ha logrado un Jugar destacado 
mtre los foros regionales. 
30 En México la cri>is económica de la decada de los ochenta propició la adopción de un nuevo modelo de 
desarrollo que favoreció la desregulación económica y la aperturn comercial, que rcsulló en el interés de los 
empresarios y el gobk-rno mexicano por nuevos mercados, así como el drástico crecimiento de los 
intercambios comerciales con gran parte del mundo, incluyendo a la Cuenca del Pacifico. 

T1i'PTC' C"'T i.a),,~, •1..1'."· 
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Méxk:o es el primer país de América Latina que decidió integrarse formamente a la 

macroregión asiática del Pacífico. A raíz de la crisis económk:a de la deuda externa y la devaluación, en 

1982, emprendió una reforma económica estructural e institlJcional con objeto de modernizar su aparto 

productivo mediante la reconversicín industrial, diversificar las relaciones económk:as con el exterbr y 

superar la crisis para crecer con estabilidad en el largo plazo. México modificó el rumbo de su poHtiea 

de desarrollo económico conforme a una estrategia exportadora, la cual no ha cambiado, aun con la 

crisis económk:a que afectó al país luego de la devaluación del peso en diciembre de 1994 y sus 

secuelas. 

La diversificación comercial se convirtió en la razón de ser de la política comercial externa, y el 

gran reto fue la vinrulación con la región del Pacífico. Para México la Cuenca del pacifico Oriental 

representa un espacio de diversificación de sus relaciones internacionales con países, que, como ya se 

ha mencionado, mantienen en general los principios de política exterior (no intervención, igualdad 

jurídica de los estados, no agresión, etc.) y comparten problemas similares como la pobreza, el 

narcotráfico, la migración, el deterioro del medio ambiente, proteccionismo de las naciones 

industrializadas, entre otros. Además, son naciones con un desarrollo económico similar(31), y que a 

principios de los años noventa experrnentaron altas tasas de crecimiento con muy baja inflación, lo 

que representa atractivas oportundades de negocios internacionales para las empresas mexicanas. 

En el caso particular de México no existe una opinión unánime sobre nuestra actuación en la 

Cuenca del Pacifco, observándose a menudo una tendencia, sobre todo, en círculos académicos, a 

debatir si la Cuenca es o no la panacea a la solución de los problemas económicos de México frente al 

exterior. En este sentido, podría afirmarse que independientemente de la opinión que se tenga sobre 

las ventajas y desventajas que pueda representar para México en base a la pertenercia a la Cuenca 

del Pacífico caso especifico la Oriental, tiene que reconocerse, en virtud de la interdependencia, México 

participa ya en la dinámica regional, en última instancia como una de las inplicaciones de las 

relaciones que mantiene con EE.UU. y Japón. Esto significa que nuestras relaciones con esos dos 

países por más que se desarrollen en el tenreno estrictamente bilateral, tienen efectos que los 

trascienden, según se deduce del interés de algunos países más activos de la Cuenca por acercarse a 

Méxk:o, justamente en el contexto de la dinámica regional, con todo lo que ello Implica en ténninos de 

interdependencia, complernentariedad y producción compartida. 

31 A excepción de los mas recientes socios de la ANSEA. 
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En otras palabras, a menos que se reconozca que México forma parte activa de la Cuenca del 

Pacífico y que nuestra presencia en esa mna, por marginal que está fuera, se detemiina a partir de los 

tradicionales vínculos existentes con la mayoría de los Estados que conforman esa región, amén de las 

condic:bnantes de orden geográfico, tendríamos que atribuir la forma en que México se ha 11enido 

relaoonando con el proceso de desarrollo del Pacífr:o a la acción unilateral del Japón. 

En todo caso, la percepción que se tiene de lo que ocurre en el contexto transpacífico Interesa 

a México, en el sentido de que lo involucra y le brinda la oportunidad de expandir su economía y 

diversificar sus relaoones con el exterior. 

Esta participaci:ín mexicana en los procesos de la Cuenca del Pacífico, en sus dimensiones 

estructural e institucional, es percibida por EE.UU. y Japón de manera distinta, ya que ambos 

promue11en intereses de distinta magnitud en la región, en funci:ín de sus respectivos condlckmantes 

de orden externo. En esta perspectiva se aprecia que el principal factnr de discordia entre EE.UU. y 

Japón en la Cuenca es el diferente ak::ance de sus intereses, ya que mientras Japón depende 

vitalmente de esa región, EE.UU. la percibe solo como punto de equilibrio, en todo caso, sacrificable o 

sustituible gracias al liderazgo que también ejerce en otras partes del mundo. Esta diferencia de 

perspectivas produce, en consecuencia, actitudes distintas frente al ingreso de México a ese engranaje 

económico, además de que bilateralmente las relacbnes se ven afectadas de diferente manera y en 

distintos grados(3'). 

Con base en todo lo anterior, por ingreso de México a la Cuenca del Pacífico Oriental podría 

entenderse la incorporación a una dinámica de desanollo compartido entre un número abierto de 

actores internacionales, cuyas economías en expansión ofrecen un campo proplcb para la reactivación 

y el creciniento económico de quienes participan en ella. 

Hay muchas formas de definir la región del Pacilico y de conceptualizar su estructura. En ela 

se ubican países desarrollados y sutxlesarrollados, grandes y pequeños, autoritarios y democráticos, 

pero lo que origina el concepto de "Cuenca del Pacítico" y su uso, es sobre todo, el dinamismo 

económico de la regi:ín. Por ello la definición debe referirse al comercio, inversión y otras formas de 

interacción económica entre países y regiones que cooperan entre sí de manera cen::ana. Para ellos el 

propósito del comercio iltemacional es promover la prosperidad de sus pueblos. 

" Publicación onunl de Centro de Estudios de Asio y Africo, Colegio de México. 1994. pp. 13-19. 
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la Cuenc:.a del Pacífico no es propiamente un bbque económico, pues no existen acuerdos o 

tratados que obliguen a constituir una zona de libre comercio o un mercado común. Lo que la 

c:.aracteri7a es un principio de cooperación económica iniciado prácticamente desde el fin de la segunda 

guerra mundial a instancias de Japón, Australia y Nueva Zelanda, que invitaron a Canadá y EE.UU. a 

participar en ella. En la actualidad la Cuenca del Pacifico se manifiesta como una región o bloque 

económico que aglutina a países única y exclusivamente pertenecientes al PacífKD y en la cual se 

encuentran c:aracteristicas tales como: 

* Falta de homogeneidad entre sus países miembros; 

* Países con diverso grado de desarrollo; 

* Existe gran heterogeneidad política, económica y cultural; 

*Región abierta a comercio, negocios, inversión; 

* Infinita diversidad de organizaciones políticas, c:.aracteristic:as socioeconómlcas y 

culturales, población, territorio etc.; 

*Una marc:.ada organización informal. 

Es por lo anterbr que esta región o bloque económico se denomina informal, ya que no existe 

un ámbito legal que b regule y a la vez la autxxleterrnine. Por esto el bloque de la Cuenca del Pacífico 

es predispuesto por instituciones intergubemament:ales, y se maneja a través de estrategias 

comerciales, de inversión y financieras(3'). 

las economías asiáticas han evolucionado gracias a su desanullo comercial, pues es 

indiSCUtible que sus procesos de industrialización y reindustrialización están orientados y guiados por el 

mercado mundial, en la actualidad la Cuenc:.a es una entidad económica regional muy importante. 

El elemento decisivo para el éxito de su transformación económica fue el cambio de desarrollo 

(modeb), el cual fomentaba el impulso de la industria con la aplicación de altos aranceles o 

restricciones cuantitativas a las importaciones, ahora su estrategia se basa en la continua promoción a 

las exportaciones mediante el libre acceso a los insumos importados, la aplicación de tasas de interés 

reales positivas y el acceso automático a los créditos bancaros para actividades de exportación. 

Además, se liberó el romercio exterior y se fomentó el ahorro interno. 

33 Kerber,Víctor: El Pacifico Asiótico en la diversificación de las relaciones exteriores de Jo.léxico, fil 
Mercado de Valores, núm. 7, Nacional Financiera, julio de 1995, pp. 34-37. 
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La Cuenca del Pacífico un fenómeno inten:ontinental y una zona geográfica con un matiz más 

económico que político será el centro que gravitará la estructura del siglo XXI. Se puede definir a la 

Cuenca del Pacífico como la región confonnada por los territorios que poseen litorales en el Océano 

Pacífico y que comprende países industrializados como: Japón, EE.UU., Canadá, Australia y Nueva 

Zelanda. Los NIE (New lndustriallzed Economles) Corea del Sur, Talwán, Hong Kong y 

Singapur, que son también conocidos como los Cuatro Tigres o Dragones de Oriente; países con 

menor desarrollo relativo como los de la ASEAN (Assoclation of South East Aslan Nations) 

Brunei, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia; países de A.L. como México, 

Chile, el Perú, Colombia y Ecuador. 

La Cuenca del Pacífico en su sentido más amplio abarca tres continentes (América, Asia y 

Oceanía) y una extensión de 655 millones de kilómetros cuadrados. Su población representa más de la 

mitad mundial; genera alrededor de 45% de la producción total del orbe, y en su territorio se realiza 

poco más del 50% del comercio internacional, se localiza 21 % de las reservas mundiales de petróleo, 

se lleva a cabo 25% del tráflCO aéreo y la mayor parte del marítimo, y se ubican las mayores reservas 

financieras del mundo y la tecnología más dinámica. Genera más del 40% de las exportaciones y el 

38% de las importaciones mundiales su ingreso per cápita anual se encuentra entre 500 a 23 mil 

dólares países de mayor desarrolb económico es de más de su población y posee parte muy 

inportante de las reservas internacionales de los países que la confomnan(34
). 

Méxto debe aprovechar su posición geográfica privilegiada con litorales en bs Océanos 

Pacífico y Atlántico; por su vecindad con el mayor mercado, EE.UU., puede actuar como puente entre 

Oriente y Occidente. México busca nuevas fomnas de relacionarse económicamente con otros países. 

La Cuenca del Pacífico le ofrece una amplia gama de oportunidades de negocios comerciales y 

económicos que deben aprovecharse mediante una eficaz inserción en el desempeño comercial de la 

región del Pacífico. Ante estos desafíos de la economía y el comercio exterior las relaciones de México 

con los países y las regiones de la Cuenca del Pacfico Oriental adquieren parttular relevancia e 

interés, sobre todo en cuanto a los términos que le pennitan vincularse al desarrollo de la Cuenca del 

Pacífico Oriental. Asimismo, se puede impulsar un programa de vinculación estratégica industria y 

tecnológica, establecer empresas conjuntas que tengan un mercado amplio en la zona y acceso a los 

países de la misma. La Zona asiática es la que dispone de más recursos financieros, por lo que es 

34 De Leon, Judyt: La Cuenca del Pacífico, El Mercado de Valores, núm. 14. Nocional Financiera. agosto de 
1993. pp. 33-36. 
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fundamental promover la presencia de las empresas mexicanas en la captación de recursos, sean de 

inversión o de crédito. 

La Cuenca del Pacífico Oriental se presenta como una alternativa muy promisoria para el 

desarrollo de negocios internacionales, de comercio exterior, de integración regional, de suministro de 

tecnología y de diversificación de mercados. Este conjunto de oportunidades principalmente la de 

negocios para empresas mexicanas debe ser aprovechado por México. Los nuevos cambios en la 

economía mundial y la critica situación a la que llegó nuestro país a principios de la década de los 

ochenta hicieron necesario realizar cambios profundos en las políticas y en los instrumentos 

económicos, pues de otra manera México no hubiese podido estar en condiciones de participar en la 

nueva estructura internacional, en la que los bloques económicos y la gbbalización adquieren una 

singular importancia. 

La consecuencia de esta política ha sido la progresiva apertura de México al mundo, hasta 

llegar a ser una de las economías más abiertas aún si se le compara con países altamente 

industrializados. Como resultado de la apertura comercial, en el periodo 1990-1995 la relación 

comercial de México con bs países del Pacífico Asiático se incrementó aproxmadamente 200%. 

Uno de los principales escollos que ha enfrentado México en su inserción al Pacífico es el 

desconocimiento del potencial de la región por parte de los empresarios mexicanos. En efecto, el 

empresario mexicano no ha logrado romper una cierta tendencia de ilercia hacia los mercados que le 

son más familiares en el entorno continental, y hasta cierto punto Europa, desinteresándose de 

incursionar en el Pacífico. Para revertir esta actitud se propone adoptar una labor de orienlación que 

estimule al empresario a explotar el potencial de otras regiones, en particular la del Pacífico. 

Es necesario delimitar una estrategia que permita consolidar nuestra presencia y promover 

nuestra inserción en la regiJn será necesario identificamos en nuestra presencia a la Comunidad del 

Pacífico; en consecuencia, para lograr la plena insercon económica de México en la Cuenca del PacíflCO 

y consolidar una ''visión mexicana" de esa región, se requiere del despliegue de una estrategia la cual 

consiste en: 

a) Expbrar mecanismos, en coordinación con el sector empresarial para identifcar y 

establecer conlactos con los empresarios más inportantes de la región. 
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b) Difundir, mediante un programa de conc:ertaciln interinstitucional bajo la coordinaciln de la 

cancillería, IDda la infunnación pertinente sobre el Estado y las perspectivas de la economla 

mexicana, paralelamente, mantener debidamente infurmados a los sectores público y privado, 

sobre oportunidades y tendencias de la zona. 

Por ende el acercamiento de México hacia los países asiáticos ha sido abundante en retórica y 

buenos deseos, pero poco eficaz. Cierto que las inversiones asiáticas principalmente de Japón han 

crecido en México pero no satisfacen nuestras expectativas. El valor de las mismas no es suficiente 

para contrapesar a las de EE.UU., nuestro comercio con Asía Pacífco es exiguo no superamos ni en 

volumen ni en calidad a las importaciones provenientes de esta región. 

lPor qué esto?, en parte tiene que ver con nuestras inercias geopolíticas, pero también con 

nuestra proverbial incapacidad para dejar de ver al Pacffico Asiático como un lugar exótico, recóndito e 

inaccesible. A los exportadores mexicanos les parece más asequible el mercado estadounidense, quizá 

io es, pero casi no existe en ellos {salvo contadas excepciones) el llamado "espíritu de riesgo". 

Tampoco parecen escuchar el llamado del dinero. Un empresariado que no aniesga y que carece de 

visión para multiplicar su capital, contradice su esencia. Una nación que no cuenta con un 

empresariado que emprende, no se diversifica.(35
) 

la realidad es que el Pacífico Asiático requiere de una estrategia propia que foone parte de un 

gobierno mayor: el de acceder a la riqueza de la región para enriquecemos y furmar parte del 

dinamismo regional. Para ello, en ocasiones habrá que hacer frente común con nuestros socios en el 

ne para acceder a los mercados, pero asmismo, debemos tomar distancia de sus propios destinos en 

la zona en función de nuestro interés nacional, subrayando quizá nuestras afinidades con los pueblos 

asiáticos. En Asía Pacífco, hay riqueza, poder y conocimientos básicos para nuestra supervivencia 

como nación. Hay futuro para México y para su anhelo de diversificación claro está con una bien 

definida política hacia el Pacífco Asiático. 

" Arroyo, Abelardo: De<arrollo empre<aria/, El Mercado de Valores, núm. 11, Nncionnl Finnciern. 
noviembre de 1995, pp. 34-37. 
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2.2 IMPORTANCIA DE LA CUENCA ORIENTAL DEL PACIFICO PARA MEXICO 

En ténninos generales aún existe un profundo desconociniento de la región que 

geopolíticamente se denomina Cuenca del Pacífico empero, el éxito económico de algunos de los 

países que la integran ha contribuido en buena medida a despertar un creciente interés por esa área. 

Una muestra clara de ello es el estrechamiento de las relaciones diplomáticas y económicas de México 

con el área. 

El éxito de la región del Pacifico ha sido foco de atendín del mundo entero y México no es la 

excepdán. En general pienso que se considera deseable para las políticas financieras de muchos países 

(México) el asociarse con economías en rápido crecimiento. Del mismo modo, la confonnación de un 

mercado regkmal y la orientación de políticas económica del exterior, han permitido que los gobiernos 

participen, con diversos de intensidad, en la actividad productiva. 

Teniendo en cuenta que algunas de las economías más dinámicas y prósperas de la tierra 

están ubicadas en la Cuenca del Pacifico, particulannente en la región asiátiea, donde se han 

mantenido elevadas tasas de desarrollo en los últimos años, a pesar de la recesión y el lento 

creciniento de la economía mundial, y la crisis que afecto severamente a estas economías. Es por esto 

y por b anterior que la ampliación y el fortalecimiento de los vínculos de México con los.países de la 

Cuenca se han convertido en parte importante de las acciones que el país lleva a cabo en el ámbito de 

sus relaciones Internacionales; ya que México es el país más interesante de A.L. para bs asiáticos y en 

el cual más han invertido en los últimos años, ya que es la nación con mayor importancia estratégica, 

justamente ahora que se habla del bloque norteamericano, con motivo de la entrada en vigor del 

TLCAN. 

los estudios sobre la Cuenca del Pacifico no se refieren a esa región desde un punto de vista 

estrictamente geográfico, sino que b abordan atendiendo a su significado geopolítico, con 

connotaciones económicas y políticas. La Cuenca es un nuevo y complejo sistema de relaciones 

internacionales con dos grandes vertientes: 
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a) Las nexos entre E.U. hoy apoyado por canadá y Méxlm y países 

capitalistas desanollados de esa región; 

b) Un sistema de relaciones, con Japón a la cabeza. 

La Cuenca del Pacífico no es sólo un agrupamiento geopolítico, sino que constituye un espacio 

de desanollo dinámico, estrechamente vinculado por las finanzas, el comercio y la tecnobgía del 

capitalismo asiático, el cual parece apartarse de las ondas recesivas del capitaRsmo mundial y colocarse 

a la cabeza de las grandes transfonnaciones del siglo XXI. 

Sin embargo, la Cuenca del Pacífico no es una reglón económica homogénea, sino un 

agrupamiento de economías y sociedades de diversa índole y magnitud, algunas a enormes distancias 

de las demás, unas economías continentales de orden gigantesco, otras insulares de dimensiones 

distintas y otras más situadas en archipiélagos de gran diversi:!ad interna, cuyas caracteristicas 

inpiden la aplicacan pura y llana de las técnicas de la integracan económica clásica, concepto 

incompatible con Ja realidad de esas naciones. De ahí que su dinámica, sus características y sus fonnas 

de organización sean diferentes, por decir algo, de las etapas y procedimientos que siguió la 

integración europea. 

México busca nuevas fonnas de relacionarse económicamente con otros países. A pesar de los 

grandes avances que han registrado las relaciones de México con los países PacflCO Asiático en la 

última década, que incluyen contactos continuos entre altos funcbnarios gubernamentales, altas tasas 

de crecimiento del comercio bilateral, el comienzo de la inversan directa en ambas sentidos, 

acercamiento en cooperación y mayor conocimiento de las realidades nacionales mutuas, persisten 

algunos obstáculos para que los vínculos de nuestro país con esa zona se profundicen y extiendan. 

Algunos factores que recrudecen más esta situación se describen a continuación y se presentan los 

más importantes: 

a) Lejanía geográfica.- No obstante los grandes avances de los medbs de transporte y las 

comunicacbnes, el Asia Oriental presenta algunos Jugares con problemas de acceso. A la fecha no 

existen rutas marítimas ni aéreas directas al 100% en esta área, lo que incrementa los costos para un 

intercambio más fluido de personas y prcxluctos. 
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b) Baja prioridad.- SI bien existe interés tanto en México como en el Pacíf1CO Asiático por 

profundizar las relacbnes de todo tipo, para nuestro gobierno, sus empresarios y la sociedad en 

general, los países del área no son una alta prioridad, comparándolos con los vínculos que mantiene 

con América del Norte, Europa o América Latina. En reciprocidad; para ellos, México es considerado 

de igual manera. 

c) Crisis económicas.- Entre las dificultades para inpulsar la relación México-Asia Oriental, 

destacan las crisis económicas que afectaron a nuestro país, a partir de fines de 1994, y en la zona, 

desde mediados de 1997. Como miembro del TLCAN, México se convirtió en un punto de interés para 

los empresarios asiáticos; sin embargo, la crisis de 1995 afectó negativamente sus perspectivas y no 

ilvirtleron como se esperaba. Por su parte, kls empresarios mexicanos respondieron buscando nuevos 

mercados, incluyendo esta zona; así, empezaron a mantener contactos continuos con sus 

contrapartes de la región y algunos hasta abrieron oficinas de representación. Sin embargo, la crisis 

financiera que asoló a las naciones de la ANSEA desde mediados de 1997, produjeron que se perdiera 

interés en la regkín, con algunas excepciones como Cementos Mexicanos. la combinación de las dos 

crisis retrasó el desarrollo de los intercambios económicos que se venía dando desde finales de los 

años ochenta. 

d) DesconocmienlD mutuo.- A pesar de más de una década de una relación más Intensa, en 

la que se diO un proceso de aprendizaje en ambos sentidos, de las diferencias culturales, formas de 

comerciar, etiqueta y protocolo, el conocimiento de los mercados, sus particularidades, necesidades y 

requisitos, aún existe un gran desconocimiento mutuo, que se ve intensificado por no ser áreas 

prioritarias a nivel económico ni político. 

e) Falta de cabildeo empresarial.- El gobierno mexicano con sus innumerables asuntos que 

resolver atiende las cuestiones consideradas como prioritarias derivadas de las presiones de los grupos 

interesados. Respecto de las relacbnes con Asia Oriental, se han creado los grupos que llamen la 

atención del gobierno para que atiendan los temas pendientes, porque es necesario una mayor 

presencia en estos países. Por ejemplo, es evidente la razón por la que sólo se tiene firmado con 

Singapur un convenio que efimila la doble tributación. Los mas de 100 millones de dólares invertidos 

por empresas de Singapur en México hacen que un grupo de empresarios de ese país presiofle a su 

gobierno para que se firme este tipo de acuerdos y así poder reducir costos. En Singapur están 

localizadas las ofcinas de representación de Indas las empresas mexicanas que tienen iltereses en la 

zona, por lo que también presbnaron para que no se les cobraran inpuestos en Singapur y también 
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en México. Con esta lógica, no es inconcebible pronosticar que los siguientes países con los que se 

finne un aruerdo de elininación de doble tributación sean Indonesia y Filipinas, como resultado de la 

presencia de Cemex en ambas naciones. 

La Cuenca del PacífJCO le ofrece una amplia gama de oportunidades de negocios comerciales y 

económicos que deben aprovecharse mediante una eficaz inserción en el desempeño comercial de la 

región del Pacífico. 

El magnífico desempeño de las economías del sudeste asiático no ha pasado inadvertido para 

México. La región de la Cuenca ribereña concentra casi el 90% de nuestras exportaciones y el 85% de 

nuestras importaciones totales. 

Entre las sociedades existe un gran desconocimiento mutuo, aunque un tanto menos en la 

relación con E.U. y canaclá, que de hecho bloquea los esfuerzos en torno a la diversificación. los 

empresarios mexicanos desconocen el enonne potencial del mercado asiático, lo que también ocurre 

con la contraparte asiática. 

En el caso particular de México, la Cuenca del Pacífico ostenta un gran potencial que encierra 

la zona en ténninos de crecimiento a futuro en las áreas económica, financiera y creación de 

oportunidades de negocios en la misma 

Es necesario delinear una estrategia que permita consolidar nuestra presencia en esa área y 

promover nuestra inserción en la región y a la vez dejar atrás políticas aislacionistas que condujeron al 

país, de casi medio siglo de virtual autarquía, a la crisis económica de los ochentas y noventas; por 

ende es necesario identificarnos en nuestra presencia a la comuni:lad del Pacífico. 

En nuestro tiempo, la globalización y la interdependencia, han dado paso a una nueva reali:lad 

que nos irnpi:te soslayar que los principales socios comerciales de México participen activamente en el 

espectacular desarrollo económico de la Cuenca del Pacífico Oriental. 

Ante el reto de aprovechar las oportunidades que esta área ofrece, es necesario instrumentar 

una Nueva Cultura Empresarial en la cual el empresario mexicano emprenda verdaderas y 

efectivas políticas comerciales y no siga haciendo turismo empresarial. 
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B mercado nacional, ha dejado de ser el universo del industrial mexicano, su objetivo debe ser 

el consumidor mundial, incluyendo al mexicano mismo. El reto es organizarse e invertir para producir 

en esta nueva etapa donde los riesgos y las oportunidades son mucho menos predecibles que en el 

pasado.('"'} 

La Cuenca Oriental del Pacífico es importante para México porque: 

a) Representa la oportunidad de diversifcar sus relaciones económicas, específcamente las de 

comercio, inversión, financieras y negoci:Js internacionales; 

b) Esta diversificación le brinda la posibilidad de vincular más su economía con las potencias 

Asiáticas, de las cuales puede obtener financiamiento y apoyo tecnológico; y 

c) En esa zona hay condiciones para crear un méttx:to diferente de Cooperación Económica 

Multilateral. 

Ninguna de estas características es exclusiva de la Cuenca Oriental del Pacilco, México puede 

diversificar su economía hacia otras regiones u opciones. 

Simultáneamente habrán de intensifcar las relaciones con bs demás países Asiáticos de la 

comunidad del Pacífico a fin de: 

1) Ampliar nuestros mercados; 

2) Optimizar el potencial de la inversión extranjera; 

3) Promover la transferencia de tecnología más adecuada y eficiente; y 

4) Generar mayores flujos de financiamiento neto hacia México. 

Estns objetivos se deben alcanzar mediante una doble estrategia bilateral y multilateral y 

acciones que deben instrumentarse en lo inmediato para consolidar las relaciones con esa mna u 

región económica. 

36 Serra Puche Jaime. "'La Cue11ca del Pacifico: UN RETO PARA LA COMPETTI'WIDAD"'. Comercio 
Internacional. BANAMEX. número especial. México. 1991, Pág. 123. 
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El Pacífico guarda inportantes oportunidades, pero a la vez riesgos que deberé analizar con el 

objeto de aprovechar las ventajas y minimizar los riesgos ante la nueva realidad mundial, realidad que 

México no debe dejar o hacer a un lado. 

Perspectivas 

No obstante los problemas anteriores, en los últimos diez años se han sentado las bases para 

que las relaciones entre México y el Sureste de Asia maduren, se profundi::en y logren alcanzar el 

potencial existente. Hoy se tienen representaciones diplomált:as mexi::anas en seis países, los jefes de 

Estado y/o de gobierno, así como los cancilleres mantienen contactos recurrentes, existen crecientes 

corrientes comerciales y de inversión, hay foros regionales en los que participa México activamente 

junto con la ANSEA y sus miembros, que han permitido un mayor conociniento mutuo y un creciente 

acercamiento. 

Asimismo, uno de los elementos más inportantes es que a raíz de las crisis que los afectaron, 

se reconocen las oportunidades que derivan de una relación política más estrecha, así como las 

posibilidades de lazos económicos más intensos que redundan en un interés real por acercar más a 

Méxi::o y la Cuenca del Pacífico Orienml. 

Cabe destacar que, a pesar de que con Améri::a Latina se tienen lazos culturales e históricos 

comunes, un mismo idioma, se encuentra relativamente cerca, y existen valiOS acuerdos de Hbre 

comercio firmados, comparativamente las relaciones de México con algunos países del área 

mencionada, especiamente con Singapur, son más intensas en cuanto a mayores flujos de comercio. 

Así, en 1998 el comercio total con Singapur, 942 millones de dólares (Mdd), fue mayor que el que se 

tuvo con Venezuela, 849 Mdd, Argentina, 647 Mdd y Colombia, 600 Mdd(37
). Solamente con Chile y 

Brasil se tiene un intercambio comercial más intenso en América Latina. Si en las condiciones actuales 

existe una importante relación con los miembros de la ANSEA, una vez que se solucionen los 

obstáculos que existen, los vínculos con esa región podrían estar entre los más relevantes para Méxic:o. 

37 Anguiano, Abelanlo: Relacio11es de México co11 Asia: U11a visió11 ge11era/, El Mercado de Valores, núm. 1, 
Nacional Financiera, enero del 2001, pp. 56-59. 



SI la tendencia de crecinlento del comercio con los paises de la ANSEA es similar a la que se 

l!Jvo de 1989 a 1999, aunado a los crecientes contactos políticos bilaterales y multilaterales y a la cada 

vez mayor relevancia de la ANSEA en el contexto mundial, esa región del mundo pasará a ocupar un 

lugar destacado, para la política exterior de México y en especial para la diversificación de sus 

relaciones políticas comerciales, de ilversión; todo esto traducido en campo fértil para el desarrollo de 

negocios internacionales en esta área en el presente siglo. 

Los obstáculos que enfrentan los vínculos de México con la Cuenca Oriental del Pacífico no son 

inposibles de superar, y conforme exista un mayor intercambio comercial, contactos políticos e 

intercambios entre personas de las dos regiones, se justfficará el establecimiento de rutas aéreas y 

marítimas directas, habrá un mayor y mejor conocimiento de la realidad existente en esos países, lo 

que a su vez generará un cabildeo empresarial y cultural a favor de fortalecer las relaciones, y todo 

esto se traducirá eventualmente en una mayor relevancia de los contactos México- Asia Oriental, para 

mutuo beneficio. 

Al respecto, México tendrá una oportunidad única en el 2002, cuando sea presidente y sede 

de la X Cumbre de Liieres de APa::; lo que significa que será el lugar de múltiples reuniones y tendrá 

que enfocar su atención a la aprobación de los temas que promoverá durante ese año, lo que a su vez 

requerirá una activa aa:ión diplomática y emp1eS:3rial de todo tipo en todos los países que fonnan 

parte de ese mecanismo, incluyendo las naciones de la ANSEA. Ésta es una valiosa oportunidad para 

demostrar que México en verdad es un activo miembro de la llamada Cuenca del Pacífico, y lograr un 

mayor acercamiento con Brunei, camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, 

Tailandia y Vietnam. 

.. : (~ .: , r: \.J ru. L:·; )~ :(\[ • 
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2.3 ORIGEN Y EFECTO DE LA CRISIS ASIATICA EN MEXICO 

Con toda la importancia que se conrede a las crisis financieras en la actualidad, no se trata de 

un fenómeno nuevo, ya que su incidencia recurrente forma parte de la naturaleza del capitalismo. Sin 

embargo, la expansión y diversificación de los sistemas financieros, como resultado de los avances 

tecnológicos y los procesos de privatización, apertura y desregulación que implica la mundialización, 

han creado un mundo financiero inirnaginado en otras épocas. 

En este apartado se tratan los efectos de la cr!;is del Sudeste Asiático en México, así como las 

condiciones internas. la simbiosis de estos factores se ubica en el marco de los aconteci'nlentos 

mundiales por el avance intensivo y extensivo del capitalismo. Tales hechos han provocado que en 

todos los actos y las relaciones sociales predominen los fines y valores constituidos en el ámbito del 

mercado y, aún más, la mera racionalidad funcional del proceso de valorización del dinero. Este 

extenso y complejo ámbito de la internacionalización del capital sirve de referencia para ciertos puntos 

de reflexión sobre la actual conmoción en la economía en su conjunto. 

Desde que el capitalismo retomó su expansión mundial después de la segunda gran guerra 

muchos estudiosos comenzaron a advertir un vasto proceso de internacionalización del capital, pues al 

perder éste en parte su característica nacional, se alteraron las condiciones de los movimientos y de las 

formas de reproducción del capital en el ámbito interno. las formas particulares de éste en poco 

tiempo se subordinaron a las del capital en general, conforme a sus movimientos y sus modos de 

reproducción en el ámbito internacional. Esta internacionalización se volvió más intensa y generaizada, 

o propiamente mundial, cuando conduyó "la guerra fria", se desintegró el bloque soviético y 

comenzaron a modificarse las políticas económicas en las naciones socialistas.(38
) 

En sentido estiiclo, el proceso de internacionalización del capital es un proceso de formación 

de capital mundial entendido como un tipo nuevo y avanzado del capital en general. En éste las 

38 Ha sido muy notable su transformación en meterla de negocios. inversiones. asociaciones de capitales. 
transferencias de lc'cnologius y otras operaciones que expn.."Sllll su incursión t.-n los mo\imientos y las fonnus 
de reproducción de capital en esenio mundial. 



finanzas dictan el rumbo, es decir, hay un predominb financiero en la dinámica económica sustentada 

en una enonne estructura financiera. 

El poder del capital financiero es sin duda mayor que en cualquier otra época, cuando estaba 

arraigado a centros de decisión nacbnales o subordinado al Estado. Hoy, el eje del poder económico y 

político es el capital financiero, ya que IDdas las corporaciones y los propbs gobiernos están 

controlados por él. En tal ámbito la revolución tecnológica y la innovación financiera han creado un 

mercado mundializado que, a pesar de su complejidad y tamaño, opera velozmente y sin descanso, 

propiciando ganancias estratosférlcas pero también espectaculares desplomes que se traducen en 

crisis bursátiles, bancarias y cambiarlas de orden mundial. 

Las primeras manifestaciones de la crisis financiera del Sudeste Asiática se presentan a 

mediados de 1997 y coinciden con la aguda c:aida de los precios intemacbnales del petróleo. En 

México, los analistas y funcionarios gubernamentales expresaron preocupación por las expectativas 

sobre el crecimiento económico nacional. Sin embargo, se insistió en que el país no estaba en las 

condicbnes de aguda vulnerabilidad que se dieron en la crisis de 1994-1995; por el contrario, la 

situación era favorable y atractiva para los inversionistas extranjeros, como evidenciaban el alto 

crecmiento del PIB y las sanas finanzas públicas. 

La devaluaclón de la moneda tailandesa fungió como la punta del iceberg de la crisis asiática 

en julio de 1997. A partir de esa fecha y hasta principios de 1998 las condiciones financieras se 

deterioraron. Quedó atrás el "milagro asiático" logrado por Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur, Tailandia y Hong Kong en los años setenta y ochenta, con un crecimiento económico de 8% 

anual. Desde junb-julio de 1997 sobrevino un "efecto dominó" de devaluaciones, quiebras bancarias e 

inestabilidad bursátil, precedidas por desequilibrios de balanza de pagos e incrementos en las tasas de 

interés como apoyo a los tipos de cambb. No obstante el atractivo de los altos réditos, los 

inversionistas reaccionaron frente a las difcultades de la economía real y huyeron, con lo que se 

profundizó el riesgo de que gran parte de los acreditados bancarios cayera en la insolvencia. 

Las economías del milagro asiático han tenido en común: el sustento en grandes cantidades 

de valor agregado por una mano de obra capacitada, eficiente y barata en el ámbito mundial; un 

fuerte vínculo al sector exportador y de maquila, y su participación en las industrias de la denominada 

"terrera ola", lo que les ha generado ganancias y un lugar de privilegio en el mercado internacional. 
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Hasta antes de la crisis reciente, según las estadísticas proporcionadas por el FMI,(''") esta 

región asiática había atraílo casi la mitad de los flujos de capital a países emergentes. Desde los años 

ochenta, la participación de estas naciones en el comercio mundial se duplicó, hasta alcanzar casi la 

quinta parte de las exportaciones tDtales. Pero estas economías no sólo han sido exportadoras 

masivas, sino que su poder de compra les permitió absorber 20% de las exportaciones de Estados 

Unidos hasta 1995. 

Sin embargo, la dependencia de todos ellos respecto al mercado japonés durante los últimos 

15 años ha sido una de sus debHidades, pues la aguda recesión que ha experimentado la economía 

japonesa durante los años noventa("°) es causa principalísirna de la crisis asiática. Además, la política 

deliberada de bajas tasas de Interés de Japón para devaluar el yen, y así mantener ventajas 

competitivas en el mercado internacional, se tomó con excesivo optimismo entre "los tigres", en 

particular Corea del Sur, cuyos congklmerados (chaebols) apostaron al fortalecimiento del yen y se 

expandieron en el mercado japonés y contrataron enormes créditos en dólares. 

Desde entonces el sector externo de Japón presentaba graves deficiencias, pues 40% de sus 

exportaciones tenla como destino la propia región asiática. Los países del área, en general, han 

padecido constantes desequilibrios de balanza de pagos, en particular por déficit en cuenta corriente 

que combinó balanzas comerciales desfavorables y altas tasas de interés de la deuda externa 

contratada para financiar el proceso de industrialización, que mereció que se le denominara ''milagro''. 

La idea de que la liberalización financiera, en un entorno de mundlalización, fortalece el 

creciniento y la eficiencia parece haberse cumplido en el ''milagro asiático". Sin embargo, en la 

actualidad casi todas las naciones del Sudeste Asiático están asociadas a colapsos financieros y 

declives en la Inversión y el crecinnientn. Sin duda los riesgos operativos de Ja iberalización tienden a 

trastornar los mecanismos de financiamiento y dotación de fondos de inversión. 

Es necesario reconocer que en un principio las reformas financieras en las economías del 

Sudeste Asiático tuvieron éxito, en particular por el método y Ja forma en que se aplicaron. Éstas se 

realizaron mediante un sistema de "aproximación gradual" y precavida a la liberación de las tasas de 

interés y los mercados financieros. Ello facilitó el ajuste fiscal, aisló los mecanismos de las finanzas 

39 FML /ntematio11al Fi11a11cia/ Statislics, varios números de 1986 y 1989. 
40 El PIB japonés durante 1 992-1995 tuvo crecimiento cero, y aunque en 1996 creció 3% se desplomó en 
1997. 
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rorporativas de los perjuicios de la Dberación financiera y evitó que apareciera la especulación. Fueron 

evidentes la capacidad del gobierno y del sector corporativo para evitar la inestabilidad Interna y lograr 

el éxito en el sector externo, factor que estimuló el crecimientn acelerado ron altos índices de 

productividad y, en algunos casos, una mejora notable en la distribución del ingreso. 

En rontraste, en los países de América Latina en general, y en particular en México, los 

cambios en las políticas financieras fueron bruscos, asociados por b general a programas de 

estabilización de precios en Corea un ambiente de rígidas políticas monetarias. Estos procesos 

desmantelaron en gran medlla los mecaniSrnos de inversión financiera de largo plazo y generaron 

incertidumbre. La tendencia resultante al rorto plazo, tanto del sector rorporativo como del gobierno, 

mermó bs niveles de inversión tantn pública como privada, el ritmo de crecimientn del PIB y el 

empleo. 

Por elb, los resultados eronómicos del Sudeste de Asia y de América Latina son tan 

contrastantes: mientras que en varios países asiáticos el empleo se elevó al puntn de que comenzó a 

escasear la mano de obra (Malasia, Singapur y Taiwan) y creció el ingreso real a un ritmo anual de 5% 

en promedio{41), en bs de América Latina persistió el desempleo y el descenso del ingreso personal y, 

por lo menos en 9 de los países, los pobres ciertamente se depauperaron más. 

En cambio, en el Sudeste Asiático hubo un cuidadoso manejo financiero, pues la liberaci:ln de 

las tasas de interés fue "Imitada" y la distribución y el vencimiento del crédito continuaron controlados 

por el gobierno; asimismo, exceptn Hong Kong y Singapur, tOOas las eronomías asiáticas de alto 

desempeño regularon las tasas de depósito y crédito. También, y fundamentamente, políticas 

industriales selectivas{42) alentaron la rápida industrializaci:ln y la expansi:ln del mercado de 

exportación. 

En cambio, en México, Argentina, Brasil o Colombia no hubo políticas de estímulo a la 

industrializaci:ln, y las políticas financieras antes que reducir los desequilibrios bs profundilaron.{43
) 

41 Veáse Ec.onomics und Dcvolcpmcnt Rcsourcc Centcr Asinn Dcvelopmcnt Bank, Key /11dica1013 o/A.sian 
a11d Pacific Countries, 1996. 
" Se da un sistema de financiamiento con plozos y tasas prcfcr~'llciales. respaldados por descuentos 
automáticos de los bancos centrales como en Japón, Alemania y Francia. donde el gobi~'fllo delimita los 
alcances de las relaciones bancarias con la industrio. 
" Las soluciones a la crisis de deuda en varios de estos paises se sustentó en la nacionalización de la deuda 
privada; asi, en algunos casos (Brasil y Colombia) le deuda inkma creció conforme al gobierno financiaba el 
servicio de su propia deuda externa mediante lo emisión interna de bonos. 
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La liberación financiera oon altas tasas de interés pero sin crecimiento ha tenido efectos 

distributivos negativos que se han reflejado en la cuenta fiscal, la inversión privada, el empleo y los 

salarios. 

Sin embargo, aunque las eoonomías asiáticas mantuvieron la disciplina fiscal, en los años 

noventa el control sobre los flujos de crédito se redujo en la medida en que se abrieron los sistemas 

financieros y las instituciones financieras pudieron obtener fondos en los mercados internacionales de 

crédito de alta liquidez, lo que condujo sin remedio al síndrome de sobreendeudamiento, bien oonocido 

en México y Otros países de América Latina. 

La situación externa de estos países (excepto Singapur y Hong Kong) expresa con clari:lad que 

la crisis era inminente desde varils años atrcís; sin embargo, el derrumbe colectivo de la región se 

desató en julio de 1997, cuando el baht (la moneda tailandesa) perdió en un solo día 18% de su valor 

frente al dólar y contagió a Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur, cuyas respectivas monedas 

empiezan a flotar y finalmente se devalúan también. 

Las oondici::mes internas y externas que propiciaron este derrumbe estaban presentes desde 

diciembre de 1996, pues en ellas subyacía el debilitamiento del yen frente al dólar y las monedas 

europeas. 

No obstante, la eoonomía tailandesa también arrastraba un deterilro que hasta entonces 

había permanecido más o menos oculto tanto por el alto ritmo de crecimiento del PIB (10% anual en 

promedio de 1987 a 1995), romo por el superávit fiscal y las operaciones del Bangkok Intemational 

Facility, que pemiitieron el enorme flujo de capital de corto y mediano plazos. 

Si bien estos flujos de capital propiciaron el crecmiento tanto de la eoonomía como del 

sistema bancario, tales recursos no siempre se destinaron a las actividades más productivas, pues 

buena parte de ellos se colocaron en instrumentos de deuda de corto plazo. El vencmiento de estos 

oompromisos se sumó al grave deterioro de la balanza oomercial. Como resultado se ejerció una fuerte 

presión sobre la moneda hasta devaluarla, lo que provocó una andanada de devaluaciones 

oompetitivas en la región. 
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A pesar de los paquetes de ayuda instrumenmdos por el FMI,(44
) Corea del Sur e Indonesia 

ajustaron los tipos de cambio de sus monedas y demandaron monedas duras. Al pánico siguió el 

descontrol y el caos, pues en noviembre cerraron 16 bancos indonesios, así romo el Sanyo Securities, 

una de las diez mayores sociedades de administración de títulos bursátiles de Japón, y el Hokkaido 

Takushoku, uno de los principales bancos comerciales japoneses. 

La volatilidad de los mercados financieros no cesaron y las quiebras bancarias se dieron en un 

ambiente de graves tensiones económicas y políticas, que provocaron la caí:la del dictador Suharto en 

Indonesia y del primer ministro Hashimoto en Japón. 

La crisis del Sudeste Asiático, que parecía lejana y hasta "venmjosa" para Méxk:o, se sumó a la 

persistente baja de los precios del petróleo, mayor que la esperada, lo cual obligó a reducir el ingreso 

presupuesmdo para ese año (1997) y modificar las expecmtivas para 1998 y 1999. 

La crisis de los mercados financieros ha puesto en tela de juicio los supuestos de modernidad, 

progreso y avance tecnológico implícito en la gk>balización. La turbulencia que se extendió de las 

economías asiáticas a los mercados emergentes ha estimulado la emigración de los capitales 

especulativos hacia "destinos seguros", en especial Estados Unidos y Europa. Es natural que los 

rendimientos de 30% en promedio que ofrecen mercados romo el de Corea del Sur o Méxieo sean 

poco atractivos frente a los de países europeos como España (40%). No es pues extraño que, al ser 

más renmble y menos riesgoso el mercado español, k>s capitales se desplacen hacia Europa. 

El efecto total de la crisis asiática ya ha dado sus frutos. Apenas romienza a advertirse la 

tercera fase de conmgio, que rorresponde a un aumento de las exportaciones asiáticas de productos 

manufacturados. Éstas han empezado a desplazar en los mercados extranjeros a los bienes mexleanos 

de los sectores siderúrgico, petroquímk:o, de textiles y otros productos de ronsumo, desde 

componentes eléctricos hasta válvulas y otras partes para automóviles. En cambio, menos de 5% de 

las importaciones mexicanas proviene de Asia. 

La crisis ofrece dos lecciones para México: por un lado, la ata dependencia del capital volátil 

genera una inesmbilidad cróniea y, por otro, en la mundializackln de los mercados se debe atender la 

"' Ln ayuda a Tailandia ascendió a 17 000 millones de dólares; a 1 000 millones paro Filipinas; Indonesia 
obtuvo en diciembre de 1997 un crédito sta11d-b.v de 10 400 millones de dólares y Corea del Sur por 70 000 
millones en el mismo mes. 
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productividad y la competitividad comercial. la estructura económica de México entraña la 

vulnerabDidad del sector externo, por la dependencia casi absoluta de las ventas del petráleo. A esto se 

agrega la fi'agNidad del mercado financiero ante el cada vez más desfavorable entorno mundial: los 

trastornos de la región asiática, cuya calidad de "paraísos fiscales" no los exmió del vendaval 

especulativo; la caótica economía rusa tras la estrepitosa devaluación del rublo, la crisis bancaria y el 

desplome de la bolsa de valores; el debilitamiento de algunas monedas europeas (de Noruega y 

Dinamarca) y el descenso de los indices bursátiles; así como el pánico que se apodera de wau Street, 

donde algunas voces autorizadas comienzan a hablar de recesión mundial. 
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2.3.1 LAS CRISIS DEL SUDESTE ASIATICO Y MEXICO: SIMILITUDES Y 

DIFERENCIAS 

La crisis financiera de los países asiáticos ha alentado a economistas, participantes en los 

mercados y políticos a indagar sobre sus causas y consecuencias para establecer condusiones de 

utilidad para el futuro. Las explicaciones se han construi:lo alrededor de los modelos tradicionales de 

ataques especulativos, pero cuando éstas no han Sido suficientemente satisfactorias al compararse los 

hechos estiliiados con la predicción de los modelos, se han elaborado otras que retan a la sabi:luría 

convencional. En particular, se argumenta que, a diferencia de los modelos tradicionales de ataques 

especulativos, según los cuales una medida de política económica conocida del gobierno se contradice 

con otra, en el caso de Asia los actores privados, y no las políticas públicas, pudieran tener más peso 

en la explicación de lo ocurrido. 

En este artículo se parte de que una comparación de las crisis de Asia y México puede probar 

la validez de las explicaciones, como cuando se realiza un experimento al que se le aplican variables 

iguales y diferenciadas para obtener conclusiones sobre la naturaleia del sujeto observado. 

En esta nota se describen las características comunes de ambas crisis, para determinar si de 

ellas se puede derivar una explicación común, o si hay elementos de más o de menos en cada una que 

las hacen diferentes entre sí, por lo que no pueden explicarse con el mismo paradigma. 

1) Sobrevaluación del tipo de cambio real. Un hecho estilizado común en las crisis mexicana y 

asiática fue la sobrevaluac:ión del tipo de cambio real (véase el cuadro), .la cual puede atribuirse en 

mayor o menor medida a factores como: 

Ingreso de capitales que provocó presi'>n en los precios. 

Un tipo de cambio predeterminado, aunado a precios internos rígidos; este problema 

fue más agudo en México, por sus aún altas tasas de inftaciln con respecta al resto 

del mundo. 

cambios en los precios relativos en los bienes no comercializables. 
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Cuadro 2.1 

Sobrevaluación del tioo de cambio real. 1990-1997 

,,,,, ... 1'111tt•111.11,· 

México• 38 

Indonesia 25 

Corea del Sur 12 

Malasia 28 

Filipinas 47 

Tailandia 25 

*Período 1989-1997 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

Como se sabe, la sobrevaluación del tipo de cambio, a su vez, puede minar la competitividad 

de las empresas exportadoras, lo que presiona la cuenta corriente. 

2) Un déficit creciente en la cuenta corriente, financiado en casi todas las experiencias con capital de 

corto plazo. El déficit puede ser producto de la sobrevaluación o el auge en el consumo y la inversión 

en relación con el ahorro interno. 

3) Una expansión crediticia, la cual, a su vez, puede atribuirse a uno o más de los siguientes 

factores: 

a] El tipo de cambio predeterminado, que mantiene ba.P-; la Inflación y los costos 

crediticios. 

b] Riesgo moral de parte de las instituciones financieras. 

c] Entradas de capital no esrerilizadas intermediadas por los bancos. 

d] Liberalización f111anciera. 

Es importante aclarar que la expansión crediticia puede implicar o no un problema de 

"sobrefinanciamiento" de la economía, el cual tiene los siguientes síntomas: 
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1] Altas tasas de Inversión en sectores no comercializables. 

2] Compras esperulativas de bienes raíces, lo que provoca un alza desmesurada de los 

precbs de dichos activos. 

3] Crecimiento de la cartera vencida. 

4] Cuantioso endeudamiento del sector corporativo. 

4) Aumento excesivo en los pasivos bancarios denominados en dólares, mayor que el crecimiento del 

PIB, sin incrementos simultáneos en el capital y las provisiones de los bancos para rubrir el riesgo 

correspondiente. Si los pasivos se invierten en activos líquidos cuyo crecimiento va más allá de lo que 

las reservas internacionales pueden sostener, aparece el riesgo de un ataque especulativo, sobre todo 

en una situación de sobreinversi:ín. 

Este aumento en los pasivos puede deberse a la convicci:ín de que se mantendrá un régimen 

de tipo de cambio fijo, en el cual el costo de capital en dólares seria menor que en moneda nacional. 

5) Aumento excesivo de los préstamos en dólares, sin que las compañías cuenten con la capacidad 

correspondiente para generar ingresos en esa moneda. Esto se debe sobre todo a un mal manejo 

crediticio de los bancos y mercados internacionales, aunado a una condición de riesgo moral de las 

empresas. 

6) Riesgo de tasas. Cuando los bancos afrontan una curva creciente de tasas se ven tentados a 

prestar a largo plazo y a fondearse a corto plazo. Este fenómeno favorece los ingresos de los bancos 

en situación de tasas a la baja, pero puede ser muy costoso cuando una sacudida como la ocurrida en 

ambas perturbaciones económicas induce un aumento importante en los intereses de corto plazo. 

Las caracterísfieas anteriores pueden resumirse en un solo elemento común en ambas 

experiencias: 

7) Bancos vulnerables. Conforme a la percepción correcta o incorrecta de que el sistema bancario se 

encuentra en condk:i:>nes de fragilidad, una "corrida bancaria" genera un riesgo de quiebra de los 

bancos, que a su vez retroalirnenta la crisis. Esta corrida, como ocunió en Méxi:o, no necesariamente 

tiene que ser en moneda nacional, sino que puede reflejarse en un retiro de pasivos en moneda 

extranjera, lo cual es concomitante con un ataque a la moneda • 

..-- ·----i 
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Para rontinuar con este análisis comparativo, seria ronvenlente observar cuáles fueron las 

características principales que distinguieron a una crisis de la otra. 

En primer lugar, una característica muy importante en la experiencia asetica es que los paises 

rontaban con suficientes reservas, lo que la precavía del tipicD ataque especulativo. En segundo 

término, es importante notar que la caída del mercado bursátil antecedió a la crisis, a diferencia de 

México, donde la caída del precio de los activos fue smultánea a la del tipo de cambio. 

Se maneja la hipótesis de que el Banco de México administré ron laxitud la creación de 

dinero.("') No hay evidencia al respecto en Asia. En este continente no se apreciaba una caída 

importante en el producto como para que el gobierno estuviera tentado a aplicar políticas 

expansionarias. En México la inflación era mayor, lo que presionaba más el tipo de cambio real. 

~} El caso típico de ataque especulativo, en condiciones de falta de credibilidad respecto a la 

sostenibilidad de una política anunciada de tipo de cambio fgo o semifijo. En los modelos de primera 

generación de crisis financieras se supone que el gobierno con déficit persistentes financiados con 

creación de dinero recurre a un acervo limitado de reservas para fijar la paridad. 

Esta política, sin embargo, es insostenible y los intentos de los inversionistas para anticipar el 

colapso inevitable generan un ataque especulativo contra la moneda cuando las reservas caen a su 

monto mínimo. 

En los modelos de segunda generación,(411
) la política es menos mecánica: un gobierno elige 

si debe defender o no el tipo de cambio, lo que genera un dilema entre la flexibilidad macroeconómica 

de corto plazo y la credibilidad en el largo. 

La lógica de las crisis en este caso se da cuando es más caro defender la paridad (en términos 

de altas tasas de interés, por ejemplo) si el mercado cree que la defensa no tendrá éxito. Como 

resultado, un ataque especulativo puede sobrevenir porque se perciba un deterioro en los 

"fundamentales" o una crisis autocontenida. 

0 Jetrrey Sadu, Aarún TomeU .,. And ré1 Vehuoo, .. Financia/ Crises irt Emerging ~\larkeu: lhe Lesson 
from 1995", Brooking Papcrson Economic Activity, núm. 16, 1996, pp. 147-215. 
46 Ob•lfeld, M. "The l..ogic o/C111TenC)• Crises", Cohiers Economiqucs el Monetorics, 1994. 
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teómo se aplica este modelo a lo sucedido en México y Asia? 

Puede argumentarse que para el primero sería más apropiado que para la segunda. En México 

la limitación de las reservas internacionales se fue haciendo cada vez más evidente a b largo de 1994; 

en segundo lugar, la persistencia de la inflación permitía suponer que la sobrevaluación sería cada vez 

mayor. Por último, la presunción de creaci:ín crediticia por parte del instituto central apoya la hipótesis 

del típioo ataque especulativo. 

Sin embargo, en el caso de Asia no se aplica con claridad el modelo típico de ataque 

especulativo, por lo que se ha acudido a una línea de investigaci:ín muy promisoria, según la cual la 

incertidumbre la genera el sector privado. 

2) Riesgo moral y sobreinversi:ín. Desde hace tiempo se ha reconocido que los intermediarias 

financieros, cuyos pasivos están garantizados por el gobierno, entrañan un considerable riesgo moral. 

El problema de los Saving and Loans (institllciones de ahorro y préstamo} en Estados Unidos es un 

ejempb clásico. Según éste los depósitos estaban garantizados, los depositantes no tenían incentivos 

para supervisar a los intermediarios; por otro lado, ya que los dueños de los intermediarios no 

necesitaban incurrir en inversiones de alto riesgo de sus fondos, tenían todo el incentivo de jugar 

unjuego de "cara, yo gano; cruz, el público pierde". 

En el caso de Asia esta explicación no es tan pertinente, ya que en general los acreedores de 

las lnstitucbnes financieras no recibían garantías explí:itas del gobierno. Sin embargo, en general se 

consideraba en forma implícita que sí contaban con ellas. 

Los intermediarios tienen un incentivo para tomar riesgos excesivos y buscar inversbnes con 

bajos retornos esperados, cuando la distribución de probabilidad tenga "colas gordas"; esto es, el 

poseedor de un intennediario garantizado prefiere inversiones que puedan arrojar altos rendi'nien!Ds si 

tiene suerte, aunque la probabilidad de pérdidas cuantiosas sea alta (véase el cuadro}. 

r· --~Slr-;-l::;-ON-:¡ 
\ l ~¡I i) J < 

.. , .... •'1 'i.,1 

\ FAi,LA D1~ Ufü\.11~~~ 
i ... .: . - - . - ~ . 

129 



Cuadro 2.2 

Comparación entre inversiones Segura y Riesgos 

.... \"t!_Ul.I l{it "~º'"' 

Ingreso en caso de ganar 107 120 

Pérdida en caso de perder 107 80 

Ingreso esperado 107 100 

Ingreso esperado al dueño 7 10 

Fuente: P. Mllgrom y J. Roberts, Economlcs, Organlzation and Management, 

Prentlce Hall, Nueva York, 1992. 

Puede decirse que se dispone de elementos para inferir que una situación de 

sobreendeudamiento del sectDr privado en Asia, acompañada de un riesgo moral importante, generó 

una situación de alto riesgo de los activos de la banca extranjera. lo cual provocó una corrida que 

generó la crisis. 

En el caso de México, no cabe excluir como explicación el típico paradignna de un ataque 

especulativo. Sin embargo, también en este caso se detec:li'lron elementos que muestran un problema 

de riesgo moral. 

Un asunto importante para la investigación radica en encontrar la importancia relativa de 

ambos paradignnas en la explicaclln del caso de México, ya que ambas derivan en conciusi:>nes muy 

distintas en lo relativo a las medidas de política económica. 

Para encontrar una causa común no sólo para éstas, sino para las demás crisis, debería tal vez 

utilizarse el concepto de vulnerabilidad. Por ejemplo, Jos países que incurren en déficit de cuenta 

corriente necesitan de una fuente de financiamiento estable. Se vuelven vulnerables si financian el 

déficit con operaciones especulativas, y lo son aún más si la intemnediación de dicho financiamiento la 

efectúa un sistema bancario débil que no puede sostener movimientos defensivos en las tasas de 

interés, lo cual maniata más a la política económica de un país. 

En fomna similar, están en situación vulnerable los países que permiten un riesgo alto y de 

corto plazo de los bancos y las compañías que han tomado ventaja de las tasas bajas y la liberación 
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del mercado de capitales para importar cuantiosos recursos de corto plazo. En determinadas 

circunstancias, cuaquier evento adverso puede provocar un círcub vicioso en sentido contrario, con las 

consecuencias consabidas. 

Por últiTio es importante destacar que los países en donde los bancos no tienen la supervisión 

y capital adecuados son vulnerables, ya que cuando se cuestiona su solvencia la corrida bancaria se 

materializa de manera directa en contra de la moneda, simplemente porque no hay otro activo. 

México, Asia y los demás países que han sufrido crisis financieras han incurrido en una o más 

de las deficiencias mencionadas, y ésta es una conclusión suficientemente rica para conjeturar lo 

mucho que resta por hacer en materia de política económica y financiera. 
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2.4 EL MILAGRO ECONOMICO ASIATICO: COREA, TAIWÁN, MALASIA Y 

TAILANDIA 

En los últimos 25 años las economías del EstE Asiático han registrado un excelente desempeño 

económico. Su tasa de crecimiento superó a la de las demás regiones del mundo y se acompañó de 

mportantes cambios estructurales en bs respectivos patrones de especialización internacional. 

El intenso debate acerca de las razones del éxito alcanzado por esos países a la fijación de un 

vector de precios adquiere gran relevancia para las economías periféricas dado el carácter de 

industrialización tardía de las naciones del Sudeste Asiátiro. 

El amplio espectro de posiciones varía desde las que atribuyen el éxito de esos países a la 

fijación de un vector de precios conrecto o acorde a las reglas del mercado, hasta las que destacan los 

altos niveles de ahorro o la intervención del Estado para favorecer tanto el desanollo gk:lbal cuanto el 

de industrias especificas. Las fuertes especific:klades de esas naciones inpiden plantear que se tomen 

como modelos, aunque a partir del análisis de sus experiencias se pueden hacer reflexiones útiles para 

las economías de América Latina ( 4 7). 

En este trabajo se examinan las caracteristleas del proceso de desanullo de algunas 

economías del Sudeste Asiático a fin de encontrar las razones que explican su exitosa trayectoria. Para 

ello se realiza un análisis comparativo de las experiencias de cuatro naciones: dos que han ak:anzado 

un grado avanzado de industrialización: Corea del Sur y Taiwan, y dos que se pueden considerar 

"emergentes": Malasia y Tailandia. 

En el período 1965-2000 el romportamiento de esas economías respecto a las 

latinoamericanas revela enormes diferencias en el creciniento del producto y las exportaciones, así 

47 Una de las razones de Ja prospc'fidad de los paises del Este de Asia fue la influencia de ideas provenientes 
de puisc-s vecinos exitosos. En otras regiones en desarrollo, en cwnbio, hubo pocos modelos que 
descmpdlarón un papel positivo. D. Dasgupta, "Why Some Regio11.s Do Be11er Tha11 Others ", The Amex 
Bnnk Revic·w,núm, 9, 1993. 
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romo en la romposic:ión de éstas. Son especialmente notables las desigualdades en la relación entre 

las exportaciones de manufacturas y el PIB, lo que muestra que en dlehas naciones asiáticas el patrón 

de inversión está más orientado hacia los sectores comerciaiizables de tipo manufacturero. 

Cabe destacar que en el marro del fuerte dinamismo de las cuatro economías, Corea del Sur y 

Taiwan han desplegado esfuerzos más avanzados para fortalecer su capacidad de adaptación y 

generación de tecnologías. Elb se manifiesta en una inserción internacional que tiende a apoyarse en 

mayor medida en sectores tecnológicamente más avanzados. 

Cann:tJerísticas de las economías estudiadas 

Las economías de los cuatro países asiáticos en estudio presentan ciertas especificidades (el 

marro institucK>nal, la organización industrial y la formación social) que ronstituyen factores 

fundamentales para entender la naturaleza y el éxito de las estrategias de industrialización adoptadas. 

Corea y Taiwan son naciones densamente pobladas y ron gran escasez de rerursos naturales. 

Su especialización en producir manufacturas se potenció, a su vez, por importantes bases industriales 

heredadas de un largo periodo de robniaje japonés que finalizó con la segunda guerra mundial. 

Malasia y Tailandia, por el contrario, poseen abundantes recursos naturales, b cual determinó que su 

especialización en la producción y exportación de manufacturas tuviera que competir ron una inserción 

internacional basada históricamente en las ventas externas de materias primas. 

Cuadro 2.3 

Indicadores Básicos de Estos Países 

1 '\l'<Jl!I \( 'º''' 
P.u, f,Oltl \( 10' 1'111 

1111111"11\'' 1h ( '"J 

Corea del Sur 46.4 320,748 132,313 

Taiwán 21.8 261,532 110,582 

Tailandia 61.4 116,479 54,340 

Malasia 21.6 71,023 73,070 

Fuente: ''Ajia Keizai 1999*de Keizal Kikakucho, Tokio, Junio de 1999 



Desde el inicb de su estrategia exportadora, Corea y Taiwan han tenido regínenes autoritarios 

y relativamente estables que empezaron a flexibilizarse hacia finales de los ochenta. Los gobiernos 

respectivos tuvieron que consolidar el creciniento industrial para asegurar la capacidad de defensa 

nacional frente a países vednos conflictivos. Esta situación les ha deparado una relación preferencial 

con Japón y Estados Unidos; de éste recibieron una ayuda cuantiosa y de especial importancia en el 

prmer perDdo de la industrialización. 

En menor medida, sobre todo por su ubicación en un área de conflicto e intensos flujos 

comerciales intra regionales, Tailandia y Malasia también han tenido una vinculación estrecha con 

Estados Unidos y Japón. Además, la proxmldad y la cercana relación de esas dos economías con los 

cuatro tigres asiáticos les han permitido absorber fuertes inversiones de estos últimos debido a los 

salarios más bajos y la abundancia de recursos naturales. 

Considerable autonomiá en CQ!ffi y Taiwan frente a bs intereses sectoriales 

Ello hi20 posible aplicar mecanismos institucionales y al tiempo tomar decisiones políticas con 

rapidez y realizar una gestión eficaz de los incentivos selectivos, incorporando en todos los casos 

criterios de estricta reciprocidad. Es decir, el Estado ejerció una disciplina férrea sobre las empresas y 

sectores participantes y les exigió a cambio de los incentivos ofrecidos al Sector privado un conjunto de 

metas (de exportación, de precios) que tenían que cumpürse a cabalidad. 

En este aspecto surge un claro contraste con los otros dos países. En efecto, Tailandia contó 

con una fuerte burocracia estatal al estilo de Corea y Taiwan, pero menos eficiente y más expuesta a 

las presiones políticas. Malasia, por su parte, presenta una configuración política muy estable, aunque 

con mucha influencia de la conformación multirraclal de su población. 

El partido político que representa a los malayos nativos ha ejercido su predominio en el poder 

desde la independencia en 1957. La autonomía relativa del gobierno malayo ha sido minada 

precisamente por la consolidación de sectores influyentes (que se han fortalecido con el auspicb de las 

mismas políticas públicas que discriminaron en su favor) (ª). 

"'Bnilon. M. Sri Lanka a/U/ Mala.•la (a World Bank Companivc S1udyl. Oxford University Press. 1992. 
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Corea y Taiwan comenzaron su estrategia de industrializaci)n hacia afuera en un clima 

económico internacional muy favorable que promovía la desbcallzación de ciertas manufacturas 

inrenslvas en mano de obra y ofrecía escasas restricciones a la penetración de los mercados de los 

países desanollados. El hecho de que la entrada de Malasia y Tailandia en el mercado internacional de 

manufacturas fuese posterior (a partir de los serenta y, fundamentamente, en los ochenta) y en una 

economía mundial más recesiva y proteccionista, tal vez contribuyó a que esas naciones hayan 

recurrido con mayor inrensidad a la inversión extranjera como medio de Industrialización exportadora. 

El gobierno coreano emprendió una política deliberada de desanollo de grandes 

conglomerados {los chaebol), generando una fuerre concentración económica y abriendo el acceso de 

empresas y marcas coreanas a los mercados inremacionales. La estructura industrial taiwanesa está, 

en cambio, polarizada entre grandes empresas (en muchos casos públicas) y gran cantidad de 

pequeñas y medianas con una gran presencia exportadora. La importancia de las últimas determinó 

que las relaciones directas entre el gobierno y el sector privado fuesen menos fuertes que en el caso 

coreano(40
). 

El acceso a los mercados inremacionales se logró por la intermediación de comercializadoras 

japonesas, la activa política de mercadeo internacional desanollada por el gobierno y, en menor 

medida, la actividad de comercializadoras de orJ;Jen taiwanés. En claro contraste, Malasia y Tailandia 

tienen una estructura industrial muy concentrada en que a las grandes empresas de capital nacional 

(en Malasia, muchas de propiedad pública) las acompaña la presencia destacada de transnacionales. El 

predominio de estas últimas en el sector manufacturero moderno ha repercutido a menudo en niveles 

bajos de integración industrial, lo que a su vez se ha traducido en una baja productividad de las 

compañías pequeñas y medianas de ambos países, si bien ellas generan la mayor cantidad de empleo. 

fQ/fft;as macroeronómi<:as 

La macroeconomía de los cuatro países estudiados presenta dos caracreristicas claramente 

distintas de otras experiencias de desanollo: 1) las politicas cambiarla, monetaria v fiscal dieron al tipo 

49 Hagg11rd, Pathways fram de PeripheT}'. The l'olitics o/Growth in the Newly /nduslrializing Countries, 
Cornell University Press, 1990. 
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de cambo real una dinámica compatible con las necesidades competitivas de sus economías, y 11) han 

logrado y conservado por largos períldos tasas elevadas de ahorro e inversión. (véase cuadro) 

Cuadro 2.4 

Ahorro e inversión como prooorcion del PIB en estos oaíses 

Ahorro interno bruto Tasa de inversión interna bruta 

1',11, 111~11 l 1 J118 l 1JXO l''''S 

Corea del Sur 15 34 32.2 28.7 

Taiwán 25 24 33.8 22.7 

Tailandia 21 36 29.1 24.4 

Malasia 27 47 30.4 332 

Fuente: Banco Mundial: "Inlbrme sobre el Desarrollo Mund1al 1999/2000Ny anteriores. 

Para Taiwán: Economic Deve/opment, CEPO, 1999. 

La oolíüca cambiarla: El tipo de cambio real en los países estudiados ha sido relativamente alto 

y estable; en 1980-1988 las fluctuaciones fueron mucho menores que en las economías 

latinoamericanas (véase el cuadro I). Un factor que ha favorecido esa estabilidad ha sido mantener 

tasas de inflación relativamente bajas en un entorno de niveles controlables de déficit fiscales ( 50
). 

En el caso de Corea se aprecia una coon:linación entre la política cambiaría y la comercial para 

compensar los movimientos del tipo de cambio real, con modificaciones en los niveles de incentivos a 

la exportación. También se han coon:linado las políticas cambiarías con los procesos de apertura 

comercial. La liberalización de las importaciones ha sido gradual y generalmente acompañada de 

devaluaciones del tipo de cambio a fin de aliviar la carga sobre las industrias antes protegidas. 

Ei férreo control sobre los flujos de capital mantenido por Corea y Taiwan hasta fines de los 

ochenta contribuyó a aislar a estas economías de la inestabilidad de los mercados financieros 

'° Cuando los déficit prL"Sllpuestarios aumentaron lo'; gobiernos mostraron capacidnd paro reducirlos con 
rnpid= En el único cnso en el que se presenta un déficit fiscal estructurnlmentc nito (Mnlnsia), el alto 
coeficiente de ahorro interno, una política de financiamiento crediticio (en parte a partir del ahorro forzoso de 
los fondos de pensión) y una polftica monetaria restrictiva han impedido que dicho déficit origine presiones 
inflacionarias sigruficativos. 



internacionales. Cuando la combinación de balanzas comerciales positivas y la entrada de capitales 

presionó a la reevaluación del tipo de cambio (hacia principios de los noventa), esa tendencia se 

intentó neutralizar con políticas de esterilización monetaria (por medio de operaciones de mercado 

abierto) o el repago anticipado de deuda externa, limitando los niveles de apreciación del tipo de 

cambio real. Con todo, la tendencia reciente a la apreciación cambiaría constituye uno de los desafíos 

más serlos que en la actualidad se enfrentan las eronomías de Corea y Taiwan. 

cabe aclarar que la revaluación cambiaría de esos paises, que coincide con procesos recientes 

de apertura comercial y financiera, tiene lugar cuando esas economías han alcanzado gran 

competitividad en sectores de alta tecnología. Esto es muy claro en Taiwan, que a fines de los ochenta 

se enfrentó a problemas macroeconómicos muy específicos derivados de un superávit comercial 

estructural. 

/.a oromoción del ahorro: El notable aumento del ahorro en esas economías sólo puede 

presentarse cuando se tienen altas tasas decrecimiento del producto y estabilidad macroeconómlca, 

pero también es resultado de un conjunto de políticas explí::ltas dirigdas a lncrementar1o(51
). La 

intervención del Estado en kls sistemas financieros se orientó a mantener tasas de interés real 

positivas (excepto Tailandia y Corea en los setenta). Por otro lado, si bien existía una Imitación de la 

competencia en el sector financiero (barreras a la entrada de nuevas instituciones), ello no condujo a 

la obtención de volúmenes cuantiosos de renta debido a una estricta regulación de los diferenciales 

bancarios(52
). Asimismo, el sector público apoyó al sistema financiero generando confianza en los 

ahonradores mediante el sistema de seguros sobre kls depósitos o actuando como prestamista de 

última instancia. 

El incremento del ahorro es producto de la aplicación de políticas Impositivas que penalizaban 

el consumo (en los casos de Corea, Taiwan y Tailandia), de politleas crediticias que lo limitaban (tasas 

de interés más elevadas o racionamiento en los créditos) y de mecidas que estrnularon eJ ahorro 

financiero (como la desgravación de las ganancias de Interés sobre kls depósitos bancarios). cabe 

destacar que en todos los casos existen tasas de ahorro público relativamente elevadas para evitar que 

" Es imponMte tener en cuenta que un incn:mento real en el ahorro puede provocar, en el cono plazo. 
problemas de demanda efectiva en los sectores más sensibles u la cuida com:spondicnte del consumo. Pura 
evitar el consiguk'lltC efecto reccsivo debe opc"rarse un cambio en el destino de las ventas de esos sectores 
desde el mercado interno hacia la e><ponación. Por eso el awnento de la competitividad internacional de las 
economías asiáticas facilitó la fuerte elevación de las tasas de ahorro. 
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se incurra en gastos excesivos. En el caso de Malasia se privilegió el uso del mecanismo de ahorro 

furzoso por medio de los fondos de pensiones, lo que contribuyó a incrementar el ahorro, agregado 

debido a que sólo fue parcialmente un sustituto del ahorro voluntario(53
). 

Cuadro2.5 

Inflación. Suoerávit. PBI v Tasa de ahorro en estos países 

'" 1 
\( f(J\ l..,11pt·1,1\11 dd (,oh 1 .1 ... a dt• .d1111 ro 

Pa1' 
\ "\ l \1 ¡",. 1h·I l'Bll 1·· .. 1kl l'BJ1 

Corea del Sur 4.9 o.o 33.7 

Taiwán 4.5 1.4 38.9 

Tailandia 5.9 0.9 33.7 

Malasia 3.5 0.7 42.6 

Fuente: "Ajia Keizai 1999" de Keizai Kikakucho, Tokio, Junio de 1999 

La oromoc;;Jn et> la inve15¡ón; las naciones estudiadas no sólo han sido capaces de generar 

altas tasas de ahorro sino que, además, lograron que éstas se destinaran a la inversión productiva. De 

nueva cuenta el marco macroeconómico general desempeñó un papel muy importante al garantlzar la 

estabilidad de las variables ligadas al posicionamiento competitivo de la economía. Sin embargo, es • 

necesario señalar también el marcado esfuerzo realizado por el sector público para lograr una 

canalización efcaz del ahorro financiero hacia la inversión productiva. la injerencia públiea en los 

sistemas financieros tuvo en todos los casos ese propósito, aunque con diversas modarldades. Mientras 

que Corea y Taiwán hasta los años ochenta ejercieron un control más directo en el destino del crédito 

(a partir de la propiedad pública de las instituciones financieras), Malasia y Tailandia aplicaron 

orientaciones más generales, dejando en mano de los bancos la evaluación de proyectos concretos. 

la partic:ipaciln del sector púbrco en la intermediación entre el ahorro y la inversión induyó 

también al ahorro externo. Al ser el gobierno uno de los principales agentes del endeudamiento 

" 811Dco Mundial. The Easr Asia11 Mirocle. l!.co11omic Growrh atui Puhlic Po/iC\•, Oxford Univer.;itv Press, 
1993. . . 
'
3 Crane, C. uA/Jon"O, invenió11 y crecimiento en Colombia y Ala/aJia: Un a11á/i:1is comparolivo", Integración 

LatinownL'l'icana, núm. 168, 1991. 



c::temo y canalizarb hacia la inversi:ín interna, fue posible elevar ele manera norable la inversión y su 

permanencia en valores muy superbres a los ele! ahorro interno, romo ocurrió en Corea hasta 

mediados de los ochenta y en Malasia y Tailandia en los primeros años de ese decenio. Cabe señalar 

que en el caso de Taiwan el control sobre la salida de capitales hacia el exterior tendió, en cambio, a 

agudizar la brecha entre ambas variables en favor de mayores niveles de ahorro(54). 

La canalizaci:ín del ahorro a la inversión estuvo, a su vez, ligada a distintas formas de 

organización industrial en cada país. En Corea, el fomento explí::ito de la concentración industrial 

tendió a consolidar grandes grupos económicos con una capacidad de inversión suficiente para encarar 

cuantiOsas inversiones en sectores nuevos. En el caso de los otros tres países se recurrió a las 

inversk:mes pública y extranjera directa cuando los agentes privados nacionales no tenían un tamaño 

adecuado para hacer frente a aquellos flujos. 

La inversión pública en infraestructura ha sido fundamental en todos los países, aunque en 

Taiwan y Malasia también lo ha sido la producci:ín manufacturera. En Taiwan, la participaci:ín pública 

se concentró en las industrias pesadas debido a la Hmitada capacllad de inversión en sectores 

intensivos en capital por parte ele las empresas privadas predominantemente pequeñas y medianas. Si 

bien existen opiniones encontradas sobre la eficiencia ele las acciones públicas, parece claro que 

constituyeron bases compatibles con la competitivllad internacional de las empresas demandantes. La 

asistencia crediticia otorgada por las empresas públicas taiwanesas productoras de insumos 

intermedios a las empresas pequeñas y medianas exportadoras constituyó, por ejemplo, un inportante 

mecanismo de complernentack:ín por el cual la inversi:ín pública hacía más rentable la privada. 

En el caso de Malasia, la participación pública en la industria manufacturera (que desde 1980 

también se concentra en la industria pesada) tuvo principalmente un objetivo redistribucionista (sólo 

en menor medida ele desarrollo industrial). En este sentido, el consenso es que salvo ciertas 

excepciones la efciencia fue relativamente baja y por ende desestímub la inversión privada. 

El mayor flujo de inversiones hacia los países considerados se dirigió fundamentalmente a los 

sectores cornercializables. De allí que el creciTiiento y la orientack:ín ele la inversión estén muy 

relacionados con las políticas industriales y comerciales desarrolladas en esos países. 

" S. Bae Klm. "Savi11g !m'l!Jtment Linkages i11 the Pacific Basin", Federal RcS<.'fVC ofSan Francisco Wcckly 
LettLT, núm. 93-08, 26 de febrero, 1993. 
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Poltti:as comerciales. jndustrialei v tecno/óqjcas 

En lo que sigue se destacan los principales instrumentos utilizados por los países del Sudeste 

Asiático para promover una estrategia exportadora. Sin embargo, más allá de los instrumentos en si. la 

clave del éxito reside en la forma en que se aplicaron. 

Corea Taiwán instrumentaron de manera integral las políticas comercial, industrial y 

tecnológica con base en los objetivos que los organisnos de planificación fijaban para cada periodo de 

desarrollo económico. Esos países no se Imitaron a emprender estrategias funcionales dirigidas a 

solucionar las fallas de mercado más generales (como las relacionadas con problemas de clesarmllo de 

la infraestructura, educación, investigación y clesarmllo}, sino que también desplegaron políticas muy 

selectivas. Lo más importante, sin embargo, reside en que todas las políticas de incentiVos se 

acompañaron de requerimientos en materia de precios de venta, contenido nacional y, 

fundamentalmente, exportaciones. En la medida en que los incentivos o la protección aliviaban la 

disciplina proveniente del mercado internacional, el Estado desempeñó un papel de ordenador que 

exigía competitividad a las industrias que promovía(55). Como señala el Banco Mundial, las 

intervenclcmes del gobierno en estos dos países fueron fructíferas en ciertos casos porque propiciaron 

un crecmiento más rápido y más igualitario del que hubiera tenido lugar sin la injerencia 

gubernamental. Empero, el éxito de las políticas comercial e industrial esta estrechamente vinculado a 

la fortaleza institucional y la autonomía relativa de las oficinas públicas encargadas de ejecutarlas(56
). 

En esta gestión de la disciplina sobre los capitales privados fue fundamental la fijación de 

metas de exportacon aparejadas con los incentivos otorgados. Ello permitió someter a las industrias 

coreanas y talwanesas a la competencia internacional en los mercados de exportación al tiempo que se 

regulaba su exposición en el mercado interno. Asimismo, y cumpliendo con los preceptos básicos de la 

promoción de industrias incipientes, los incentivOS tendieron a ser temporales y a cambiar de 

beneficiarios en la medkla en que los sectores receptores alcanzaban niveles de eficiencia adecuados o 

mostraban su incapacidad para lograr ese objetivo, en cuyo caso se emprendían políticas 

" La disciplina pública fue incluso más alla que el mercadeo. cuando Taiwán, por tjcmplo, imponía controles 
de calidad públicos a las cxportncioncs de bienes intL"lltundo irnpi:Jir que exportadores ineficientes duilarun la 
confiabilidad mundial en Jos productos de la nación. 
"' Para un análisis teórico sobre Ju capacidad del Estado pura llevar adelante políticas comcn:ialcs e 
industriales eficaces. véase M. Bekemuan y P. Sirlln. "Nr"rvos enfoque.f sobre política comen:ial J' sus 
implicacio11es para los países periféricos'", Desmrollo Económico. núm. 134, julio-septiembre de 1994. 
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altemativas(57). Así pues, las politlcas selectivas no se aplicaron en un conjunto inmanejable de 

sectores, lo que pennitkí elevar el control de cada proyecto y disminuir el costo fiscal y las distorsiones 

de precios en el resto de la industria. 

La intervenc:kín estatal en Malasia y Tailandia fue menos activa y eficaz. No siempre existió 

una coordinación satisfactoria entre las distintas esferas de política. Particulannente débiles fueron los 

intentos de asegurar, mediante la política de inversión extranjera directa, una transferencia más fluida 

de tecnología a los productores nacionales. En el caso de Malasia, el detenninante ra:listributivo que 

subyacía a todas las políticas industriales originó muchas ineficiencias en las empresas públicas y en los 

proyectos privados beneficiados de las actividades de prmioción. 

Por otro lado, que ambos países tuvieran dotaciones abundantes de recursos naturales, así 

como un entorno geopolítico menos conflictivo, ocasionó que la industrialización y la exportación de 

manufacturas no fueran tan estratégicas. Estos elementos, sumados a la entrada más reciente de esos 

países al mercado mundial manufacturero menos expansivo, tal vez expliquen en cierta medkla su 

menor dinamismo en ténninos de crecimiento económico y, fundamentamente, la menor transmisión 

de capacidad tecnológica hacia el conjunto del sector industrial. 

Los cuatro países estudiados realizaron una primera fase de sustitución de importaciones. En 

Corea y Taiwan se basó fundamentalmente en estrategias comerciales de proteccián, mientras que en 

Malasia y Tailandia se combinaron, al principio, políticas comerciales restrictivas con incentiVos fiscales 

a la inversión. 

Problemas de balanza comercial y saturación del mercado interno, entre otros, condujeron al 

sector público a replantear el régin1en de política (en bs sesenta en Corea y Taiwan y en los setenta 

en Malasia y Tailandia) e incorporar al modelo de sustitución de importaciones un fuerte régimen de 

promoción de exportaciones. Por tanto, los procesos de liberalización comercial fueron graduales, 

combinando mayor apertura en los sectores más competitivos y una protección selectiva en las 

industrias infantiles. Es decir, a lo largo del proceso se establecieron criterios de protección selectiva y 

" El problema clave que se presenta en este contexto está ligado a las secucnci1L• o decisiones o cerca de: a) 
cuúndo c-s el momc'Ilto de restringir la libre imponación de productos de alta tecnología para permitir que Jos 
productos nacionales pucd1U1 aprcndcT a producirlos a costos y calidad intcmncionolcs, y b) cuándo es el 
momc'llto de terminar con lo protcccion de esos productos de nito tecnología y abrir su mercadeo o Ja 
c.ompctcnciu internacional. A. Am&den. uTrade Policy and Economic Petfonnance in Soud1 Korea ", en M. 
Ago1ln y D. Tu11ie(cds.), Trade andGrowth, New Di/emmas in Trade Policy, 1993. 
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transitoria en coordinación con otros instrumenlDs para orientar la producción y las exportaciones hacia 

sectores de mayor valor agregado. 

Es importante señalar que hacia principios de bs ochenta, cuando la acumulación de la deuda 

externa los obligó a realizar un fuerte ajuste externo, esos países (salvo Taiwan) no recurrieron a 

aumentar de manera consi:lerable las barreras a la inportación. Esto mantuvo la coherencia de la 

política comercial como estrategia competitiva y evitó un retraso en su capaci:lad productiva y 

tecnológica('"). En radical contraste, las economías de América Latina (especialmente Brasil) relegaron 

a un segundo plano los aspectos relacionados con la competitivi:lad internacional y orientaron sus 

esfuerzos a resolver las mayores restricciones externas mediante el aumento de los niveles de 

protección. Este tal vez sea un aspecto que ayude a explicar las diferencias en el desempeño 

competitivo de las economias de América Latina y las del Sudeste Asiático durante los ochenta. 

La base de los modelos iniciales de promoción de exportaciones consistió en igualar los 

incentivos a las ventas internas con los otorgados a las destinadas al exterior. El sesgo anliexportador 

derivado de la protección se elimino mediante un conjunto de instrumentos de políticas comerciai, 

crediticia y fiscal dirigi:los a otorgar condiciones virtuales de libre comercio para los sectores 

exportadores. Si bien en todos Jos países se aplicaron las medidas clásicas de promoción de 

exportaciones (exenciones de tarifas de importación de insumos y de impuestos indirectIJs, 

devoluciones fiscales, financiamiento a la exportación a tasas subsidiadas, zonas de promoción de 

exportaciones), cada país tiene un perfil especifico en materia de incentivos. 

Algunos autores consideran que en Corea el financiamiento del comercio exterior fue el 

instrumento que más contribuyó al éxito de la estrategia exportadora(..,. Los fondos se canaNzaron 

básicamente por el sistema bancario mediante mecanismos de redescuento instrumentados por el 

Banco de Corea, los cuales se extendieron a Jos exportadores indirectos. Mientras que el 

financiamiento de corto plazo (de pre y postembarque)se orientó a asegurar un acceso fácil a la 

"' Tanto Corca como Malasia y Tailandia acumularon importantes deudas L"Xtcmas entre mediados de las 
dc'cadas de Jos setenta y Jos oclwnta. Sin embargo. Ja carga de Ja misma y los esfuerzos del ajuste ex"tcmo han 
sido mucho menores que en otros paises en desanuUo. Ello se debió básicrunente a dos factores: la activa 
intcrwnción pública en la intermc-diación del ahorro y la inw1.,,ión aseguró la canalización de los recursos 
cxtt..mos hacia la actividad productiva, y el mayor grado de apertura cxponadorn llevó a que la relación entre 
servicio y amortización de deuda y exportaciones sea relativamc'llte baja 
"' Rbee, Y. "Afanaging Entry into lmemacional Afar*ets: Lessons from die East Asian Experience", in The 
World Bank Jndustry and Energy Dcpartrnent, Working Paper, núm. 11. 1990. 

J
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exportaci:ín ya programada, el de largo término buscó la diversificación industrial mediante el aliento 

de la inversión en nuevos pmductos o sectores definidos como prioritarios. El financiamiento de las 

exportaci:mes también fue un instrumento importante en Taiwan, en ruyo caso una proporci:ín 

significativa de las facilidades crediticias provino de las grandes empresas públicas proveedoras de 

Insumos intermedios. 

La concertación de metas anuales de exportación entre el Estado y las empresas privadas fue 

otro elemento mportante en la expansión de las ventas externas de Corea y Taiwan, donde las metas 

de exportación se establecieron como ra:¡uisito para recibir incentivos fiscales o de protección que 

brindó el Estado a las industrias infantiles. En Malasia y Tailandia el principal instrumento consistió en 

crear zonas de procesamiento de exportaciones o de promoción de inversiones para la radicación de 

empresas transnacionales orientadas al mercado externo("°). Además, se otorgó una variada gama de 

incentivos tiscales a la Inversión, como exenciones a la renta y modelos de depreciación acelerada, 

entre otros. 

Respecto a la orientación de las inversiones, cada país estudiado fijó explícitamente (a menudo 

en sus planes plurianuales) una gama de sectores donde se debían aplicar esos recursos. Así, junto a 

k>s incentivos generales a la inversión, se establecieron otros adicionales y temporales para esos 

sectores, k> que penmitiió concentrar los esfuerzos privados y generar extemalidades positivas 

(tecnológicas, fonnación de recursos humanos, etx:.) asociadas a la incursión de varias empresas en los 

sectores selecci:mados. 

Por ejempk>, en el deceni:J de los cincuenta Taiwan alentó k>s sectores de productos textiles y 

accesorios, cueros y bicicletas; en los sesenta avanzó en la electrónica de consumo, rek>jería y bienes 

de consumo duradero; en los setenta concentró esfuerzos en la industria pesada (petroquímlca, 

siderurgia, astilleros), y en k>s ochenta orientó los incentivos a los sectores de mayor contenido 

tecnológi::o (fundamentalmente infonnática). Corea también modificó los sectores objeti\'o de la 

promoción a lo largo de las décadas, pero a partir de los ochenta hizo explícita una estrategia más 

horizontal orientada a ofrecer un apoyo unifonne a todos los sectores industriales y atacar las 

mperfecciones más generales del mercado (como las relacionadas con el desa1TOllo tecnológico y la 

60 Tan es así que, en el caso de Mulasia, hay ocuerdo de que fuera de estas zonas el sesgo antiexportador 
siguió siendo muy elevado. H.Bruton, op. cit. 
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formación de recursos humanos). El apoyo al desanolb tecnok)gico se convirtió en el eje principal en 

remplazo del crédito asignado de manera directa, aunque siguió activa la función del gobierno en la 

reestructuración de sectores productivos específicos. 

Otro aspecto al que debieron hacer frente los países considerados para promover la 

industrializackín exportadora fueron las fallas de mercado derivadas de la imperfecta información sobre 

bs mercados de exportación. Además de crear una infraestructura institucional para apoyar la 

inserción en bs mercados externos, Corea fue el único país periférico que desarrolló comercializadoras 

privadas, las cuales exportan más de 50% del total de ese país y cuentan con la escala y los recursos 

suficientes para inrursionar con marcas propias en los mercados internacionales. En Taiwan, corno un 

aspecto central de la política de promoción de exportaciones, destaca la deci:!ida actividad de 

mercadeo internacional emprendida por las oficinas comerciales que el gobierno instaló en los 

principales centros del comercio mundial. 

Poltkas sobre Él inversiin extraniera directa 

la inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel fundamental en los procesos de 

desarrollo exportador de Malasia y Tailandia, y en menor grado y de manera distinta en el de Taiwan. 

la política de Corea con respecto a la IED, por el contrario, fue muy restrictiva durante los primeros 

años del proceso de Industrialización. Eso provocó que la IED tuviera pocos efectos en la economía 

coreana hasta que las restricciones se fueron liberalizando durante bs ochenta para comenzar a crecer 

sensiblemente hacia finales de esa década. 

la IED reperrute en el proceso de industrialización exportadora en tres aspectos: contribuye al 

ahorro interno, suministra la tecnobgía y la experiencia productiva necesarias para alcanzar niveles 

aderuados de competitivi:!ad y abre las puertas de los mercados internacionales. la partic~ción de la 

IED ha alcanzado un nivel más o menos importante en la inversión total de Malasia y Tailandia, pero su 

contribución fundamental no se vinrula tantc con el acceso al ahorro externo. El papel esencial de la 

IED en esos países se relaciona, más bien, con proyectos orientados a la exportación que requieren de 

cierta capaci:!ad tecnok)gica. En efec!D, los sectores exportadores de manufacturas de tEcnobgía 

relativamente avanzada bs desarrollaron, en su mayoría, empresas transnacionales. la políti:a de 

incentivos a la IED de estos países se basó en un tratamiento igual a veces induso más ventajas que el 

otorgado a los capitales nacionales, b que permitió a los inversionistas externos aprovechar los 
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significativos incentivos fiscales. La fonna que adquirió la IED en Malasia y Tailandia generó, sin 

embargo, estructuras productivas relativamente desintegradas porque las transnacionales privilegiaron 

modalidades productivas con pocos encadenamientos hacia el resto de la eronomía. Además, si bien 

sus plantas operan con tecnologías avamadas, la acumulación de acervo tecnológico nacional parece 

haber sido baja hasta el momento("'). 

La gestión de la IED en Taiwan fue mucho más controlada que en los dos casos anteriores. El 

Estado participo directamente en los acuerdos de inversión Impulsando cláusulas que asegurasen una 

eficaz transferencia de tecnología hacia las empresas nacionales (en muchos casos públicas). La 

exigencia de que participaran compañías nacionales mediante inversiones conjuntas con que los 

directivos taiwaneses aprendieran técnicas de gestión de las grandes empresas estadounidenses que 

invirtieron en su territorio(62
). En opinión de algunos autores, esa gestión de la IED dio lugar a un 

proceso de complementación entre esa inverskín y la nacional con base en un conjunto de 

externalidades asociadas a la difusión del conocimiento tecnológieo y del aprendizaje industrial. 

En síntesis, en Corea y Taiwan seda mucha mayar prioridad a asegurar que la IED orientada 

hacia sectores especif'cos pennita cristalizar transferencias de tecnología y acumular capad'.lad 

tecnológica interna. El menor carácter de enclave que ha tenido la IED en estos dos países se refleja 

en las cifras: mientras que el prornedb mundial de valor agregado nacional en las zonas de 

procesamiento de exportaciones es de 25%, en las ubicadas en Taiwan y Corea asciende a 50 por 

ciento(63
). 

Pplga tecnokiqica v fon7JiKkja de rer:u!S'OS humanos 

En la trayectoria tecnológica coreana y taiwanesa se pueden distinguir dos etapas principales: 

la inicial, que abarca un proreso de indusbializackín basado en sectores de tecnología madura, y la 

61 Pera que un país obtenga los mayorc'S beneficios económicos de una transferencia de tecnología desde el 
exterior, ésta debe difundirse al resto de lu cconomiu. En otras palabras, si uno tccnologiu es importada por 
uno firma dctc"mlinoda v su uso se limita sólo a dicho fimm, el beneficio económico, dc'rivodo de dicho 
transferencia se limita ronsiderablemente. L. Klm y C. Dahlman, "Tec/1110/ogy Policy for lndustrialization. 
An /nregrative Framl!Wor!.: OIUÍ Karea:. Experience", Rcseerch Policy, num. 21. Holanda, 1992. 
"' En este aspecto surge uno diferencia notable con lu exigencia de participación nacionol que imponía 
Molasia y que estaba determinado básicamente por fines de redistribución a favor de In fracción de Jo 
población malaya nativa. 
63 Banco Mundial, op. cit. 
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actual, que arrancó en los ochenta y se apoya en sectores cuya competitividad depende cada día más 

del cambio tecnológloo("'). En ambas economías el instrumento fundamental de la primera etapa para 

adquirir tecnología extranjera y aprendizaje consistXí en las importaciones de bienes de capital y la 

Ingeniería inversa (reverse engineering). En Taiwan, a diferencia de Corea, se promovió además la 

incorporacK>n de tecnología por medio de contratos de licenciamiento y radicacK>n de inversión 

extranjera. La activa participación públiea en la negociacK>n de ambas modalidades buscó la manera de 

asegurar una transferencia tecnológica eficiente. En esa etapa, la falta de una demanda interna de 

innovaciones restó eficacia en ambos países a los instrumentos orientados a crear un sistema propio 

de investigación y desarrollo. 

A mediados de los setenta se comenzó a perfilar en los dos países el agotamiento del modelo 

exportador basado en Industrias maduras. Ello planteó la necesi:Jad de constituir una infraestructura 

cientffic:a y tecnológica para anticipar demandas futuras en esa materia. Así, Corea se embarcó en la 

edificación de la Ciudad Cientific:a de Daedok, mientras que en Taiwan se crearon diversos institutos 

públicos de investigación, entre los que sobresale el Servieb de Organización e Investigación 

Electrónica. 

Los ochenta marcaron un punto de inflexión frente a la etapa anterior. El creciente 

proteccbnismo de los paises industrializados en materia de transferencia de tecnología, así como la 

exigencia de suscribir acuerdos de respeto a la propiedad intelectual, obligó a replantear la política 

tecnológica en el sentido de fortalecer la generación de innovación propia. En Taiwan se aplicaron 

diversas acciones, entre las que destaca la construcci:ín del Parque Industrial Científico de Hsinchu. 

Para fomentar la investigación y el desarrollo, en este parque el Estado otnrga a empresas de alta 

tecnología facilidades crediticias y fiscales, aparte de las que recibe el resto del sector privado. En 

Corea se levantaron los controles sobre las lieencias y la IED, se reforzó la inversi:ín pública en 

investigación y desarrollo y se fomentó, con gran éxito, la inversK>n privada en ese campo. En ambos 

paises se brindaron también crecientes estímulos para el desarrollo tecnológloo de las empresas 

pequeñas y medianas. 

64 Más nllá de los similtudes en lo estrategia tecnológica de estas dos naciones, cabe destacar que aquéllas 
reflejan una difL"fL'!lcia básica que proviene de la distinta estructura de organización industrial prevalccientc en 
cada nación. Mien!ras que en Corca la consolidación de grandes grupos económicos p<-rmitió generar 
unidades económicas capaces de afronlllr individualmente los esfuerzos de investigación y desarrollo, en 
Taiwán (donde predominan las pequcflas y medianas) el Estado debió a<Umir un papel mucho más activo. 



Esas estrategias de oferta tecnológica se acompañaron de medidas tendientes a incentivar la 

demanda de nuevas tecnologías por parte del !lector privado y crear los mecanismos institucionales 

adecuados para reforzar los nexos entre oferta y demanda{65
). La demanda de tecnología se alentó 

mediante rompras estatales (romo la decisión del gobierno coreano de incorporar en gran escala 

equipos de romputación), la apertura romercial (qué obligó a las empresas nacionales a elevar su 

rompetitividad frente a los competidores) y el estimulo a las exportaciones de bienes ron mayor 

requeriniento tecnológico. En cuanto al nexo entre oferta y demanda de tecnología, ambos gobiernos 

inprinieron una orientaci:)n muy comercial a sus institutos de investigación. Es el caso, por ejemplo, 

de la Corporación de tecnología Avanzada de Corea, creada por el gobierno precisamente para 

romercializar los productos y procesos desarrollados por sus organismos de investigación. 

Las trayectorias tecnológicas de Corea y Taiwan son radicalmente distintas de las de Malasia y 

Tailandia, cuyo modek:> exportador de manufacturas se basó en el empleo de tecnología provista por 

las transnacionales. La transferencia de ésta hacia las rompañías nacionales ha sido mucho menor que 

en los casos anteriores (en parte por su mayor carácter de enclave). Existe consenso en que las 

políticas tendientes a generar capacidad tecnológica interna han sido débiles y relativamente 

ineficaces. El gasto en investigación y desarrollo en esos paises es una pequeña proporción del 

producto y se concentra en su mayor parte en el sector público. La participacón de los gastos de 

investigación y desarrolk:> en el PIB a finales de los ochenta no era más de 02% en Tailandia y 0.6% 

en Malasia, frente a 2% en Corea. A su vez., la rontribución del sector privado tailandés en el total de 

investigación y desarrollo representó apenas 3% en 1987, mientras que en Corea la relación fue de 80 

por ciento. 

Una de las razones de que Corea y Taiwan han podido asimilar la tecnología extranjera y 

desarrollar una capacidad propia para generar innovaciones ha sido su gran dotación de recursos 

humanos técnicos altamente calificados. Estos recursos se desarrollaron a partir de po~tlcas educativas 

en que una planificación activa de la oferta educativa incorporaba los requerimientos presentes y 

futuros del sector productivo. De esta manera, en las primeras etapas de desarrollo industrial de estos 

paises se dio prioridad a la formación de técnicos y más tarde, en una fase más avanzada, la atención 

se concentró en la educación de profesienales científicos, básicamente ingenieros. 

65 La política tecnológica en sentido estricto comprende ünicamente los instrumentos directos utilizados para 
estimular la capacidad tL-cnológica. Sin Lmbargo, para que una política tecnológica sea eficaz es necesario 
tener en cuenta, rukmás de las estrategias que apun111n a estimular la ofürta de tecnología, otros factores que 
inciden en su demanda y la articulación enb'c ésta y su oferta. L Klm y C. Dahlm1111n, op. cit. 
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En Tailandia y, en menor medida, en Malasia, el esfuerzo de formación de recursos humanos 

ha sido mucho más reduci:lo. la matri::uia universitaria es acentuadamente inferior que las de Corea y 

Taiwan, con el agravante de que la educación se ha sesgado hacia carreras humanísticas y de escasa 

inserción laboral. 

Causas del "miáaro" económro asiático v desafíos Muros 

El fuerte dinamismo de las eronomías del Sudeste Asiático en las últimas décadas ha sido uno 

de los fenómenos más relevantes de la economía internacional. Partiendo de niveles de ingreso per 

cápita bajísimos en la inmediata posguerra, estas naci:mes han logrado superar, en muchos casos, a 

las economías de Améri:a latina. AsJ, la región del Pacífico se ha convertido en un eje de la eronomía 

mundial con un peso cada vez mayor. 

ExiSten diferencias entre Corea y Taiwan, por un lado, y Malasia y Tailandia, por otro, en el 

momento y las características del proceso de industrialización exportadora, así como en el escenario 

internacional al que se enfrentaron. Sin embargo, las cuatro economías alcanzaron altos niveles de 

crecimiento y diversificación exportadora. 

la principal conclusión que se desprende de este trabajo es que el éxito de estas economías 

es el resultado de políticas macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promueve, el ahorro y 

la Inversión combinadas con incentiVos microeconómicos específicos (con diversos niveles de 

selectividad) basados en políticas comerciales. industriales y tecnológicas. Destaca, en primer término, 

la búsqueda del equilibrio macroeconómico mediante el logro de índices de inflación reduci:tos, así 

como la coordinación frecuente de las políticas cambia ria y comercia a fin de dar estabilidad al tipo de 

cambio efectivo real. Un aspecto dalle fue la neutralización de las diferencias en los tipos de cambio de 

exportación e importación (sesgo antiexportador), aun en los casos de bienes que contaban oon altos 

niveles de protección comercial. 

Las altas lasas de ahorro fueron impulsadas por políticas activas en los planos impositivo y 

financiero, mientras que el Estado alentó que se canalizaran a la inversión. En escala microeconómlca, 

emplearon las políticas comercial e industrial oomo 11ertladeras estrategias competitivas en que la 

capacidad de disciplina del sector privado desempeiló un papel muy importante. Destaca también el 

impulso decisivo a estrategias orientadas a eliminar las fallas de mercado más significativas que 
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pueden trabar el proceso de Industrialización exportadora. como la falta de conocimiento sobre 

mercados del exterbr y las extemalldades asociadas a la fonnación de recursos humanos calificados. 

Un elemento fundamental del éxito alcanzado por Corea y Taiwan ha sido el desarrollo de una 

capacidad temológica propia mediante políticas tecnológicas que construyeron la oferta de tecnología y 

de políticas industriales y comerciales que alimentaron su demanda. A pesar del éxito alcanzado por 

esas naciones, los noventa les representan enormes desafíos. Por un lado, Corea y Taiwan registran 

nuevos embates resultado de su propio éxito exportador. Los mercados internacionales están 

inponiendo crecientes barreras protea:ionistas a los productos menos avanzados tecnológicamente, al 

tiempo que los países industrializados restringen el acceso a las últinas tecnologías necesarias para 

competir en los nichos de productos más complejos. Una interrogante fundamental es, pues, en qué 

medida esos dos países podrán consolidar su especialización en productos de mayor contenido 

tecnológico con base en esfuerzos propios de investigación y desarrollo. A esta situación se agregan 

nuevas demandas de reciprocidad internacional por las cuales se les exige el desmantelamiento de los 

mecanismos institucionales que permitieron a sus estados impulsar y controlar el sendero de expansión 

productiva. Por último, ambas naciones se enñentan al reto de asegurar una apertura política que no 

afecte las bases de funcionamiento de la economía y no erosione la gran autonomía relativa y la 

capacidad de gestión que caracterizó a Jos estados autoritarios de las pasadas décadas. 

Tailandia y Malasia también se enñentan a crecientes desafKJS. Su modelo industrial

exportador esta amenazado actualmente por una doble competencia: i) la de las economías de la 

reglón (Indonesia, Sri Lanka y sobre todo China), con mano de obra aún más barata y locaciones muy 

atractivas para los nuevos flujos de inversión directa, y ii) la de las economías industrializadas que en 

el pasado deslocalizaron diversas industrias en países en desarrollo y actualmente recuperan ventajas 

comparativas en algunos sectores gracias a la introducción generalizada de nuevos métodos 

automatizados de producción. 

La continuación del proceso de desarrollo exportador de estas naciones parece tener como 

requisito insoslayable el avance hacia sectores de mayor valor agregado y menos dependientes de la 

mano de obra barata como fuente de competitividad. Los desafíos son, pues, crear mecanismos 

institucionales que permitan acumular capacidades tecnológicas propias e impulsar la consolidación de 

sectores industriales internos que tomen menos dependientes a estas economías de la inversión 

extranjera directa (tanto en términos de suministro de tecnología corno de comercialización 

internacional de la produa:ión nacional). En Malasia v Tailandia, estos desafíos exigen, también, 
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superar la vieja dicotomía entre la especialización basada en recursos naturales frente a la 

especialización Industrial, a fin de aprovechar las ventajas nalllrales incorporando a los productDs 

prmañ:Js un creciente valor agregado industrial. 
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2.5 LA REACCION DE ASIA FRENTE AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMERICA DEL NORTE 

El concepto de "fronteras nacionales" está desapareciendo rápidamente, por lo menos desde 

el punto de vista de la economía. En la actualidad ya no es sencillo ni aderuado determinar el origen 

de un producto con base en la marca. El lin~e de las empresas para satisfacer sus neresidades de 

producción es el mundo, e Incluso ese límite lo han trascendido compañías como la 3M que reali7a 

investigaciones en el espacio. Una de las consecuencias de la globali7ación de la economía es la 

inrorporación de nuevas variables a la teoría del romercio internacional en un entorno mundial 

preñado de cambios constantes. El GAlT no pudo encarar con éxito ese nuevo reto, por lo que a partir 

del 1 de enero de 1995 el agoni7ante Acuerdo fue remplazarlo con la Organi7ación Mundial de 

Comercio (OMC), la cual se encargará de restablecer y modemi7ar el orden del comercio internacional. 

La erosión de las nonnas de este último ha conducido a muchos países a suscribir tratados regionales 

para buscar áreas más eft:ientes para el intercambio de productos y ofrecer un mercado más grande a 

los inversionistas extranjeros(66
). 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la respuesta del hemisferio 

occidental a la integración de un mercado único en el viejo continente: la Unión Europea (UE). El 

nCAN refleja la inquietud creciente de Estados Unidos por una "Europa fortificada"c<''> y constituye la 

respuesta de diversos sectores de ese país ante su infructuosa incursión en los mercados de Asia, 

particularmente el japonés. Al parecer, con el nCAN Estados Unidos podría presionar cada vez más a 

sus socios comerciales en aquel continente para que eliminen las barreras comerciales. Muchos paises 

asiáticos se mostraron preocupados por las consecuencias potenciales del Tratado que Estados Unidos, 

Canadá y México firmaron en diciembre de 1992(""). 

66 Emmergí. L. "G/obalizatio11, Regio11a/iza1io11, and World Trode", The Columbia Joumal of World 
~;vcrunodc 1992,pp.6-13. 
67 Dom•hU•ch, R. "Nonh American Fn!e Trode: lf11a1 it Aleans", Columbia Joumal of Worl Business, 
veruno de 1991, pp. 73-76. 
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Desde un principio las naciones orientales recibieron con desagrado la posición de Estados 

Unidos con respecto al 11.CAN. Mientras que este país ha insistido en participar en las negociaciones 

asiáticas sobre cooperación regional, como el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y la 

Cooperación Económica de Asia Pacífico (PBEC y APEC, respectivamente, por sus siglas en inglés), 

nunca consideró, en cambio, invitar a las economías de esa región a participar en el 11.CAN. En lugar 

de ello, la potencia estadounidense impulsó algunas cláusulas, como las de producción y contenido 

regionales, que podrían afectar las exportaciones asiáticas al mercado norteamericano. 

Debido a la preocupación de bs países asiáticos por la mentalidad ''fortificada" del TLCAN, en 

este trabajo se examinan las probables repercusiones de éste en aquellas economías. Los resultados 

que se presentln se basan principalmente en entrevistas a directivos de empresas asiáticas que 

operan en México, filiales de las establecidas en Estados Unidos, destacadamente los de Sony, Sanyo, 

Honda, NEC, Samsung, Goldstir y Hyundai. Si bien no se pretende ofrecer resultados conduyentes de 

un análisis empírico de las mencionadas repercusiones, si se efectúa un análiSis exploratorio con base 

en la información de las entrevistas. En primer término se examinan las cláusulas principales del 

TLCAN que podrían afectar a las empresas asiáticas estiblecklas en América del Norte. Después se 

evalúan los efectos de esas cláusulas en las economías asiáti:as y, por último, se presenli:ln las 

alternativas con que éstas podrían encarar los retos del 11.CAN. 

ReqkJnali>mo 

La creación de la OMC, que vigilará los flujos del comercio internacional, indica que no fue 

mucho lo que se logró con las pláticas multilaterales del GATT en materia de liberaización. El decenio 

de los ochenli:l se caracterizó por el éxito sorprendente e inesperado de los bloques regionales de 

comercio, pues los países de cada uno de elbs incremenli:lron rápidamente su intercambio 

intrarregi:mal. En 1991 este tipo de comercio representó 34.5% del toral de Asia Orienli:ll (véase el 

cuadro 1), cifra semejante al del actual comercio entre los países firmantes del TLCAN y dos terceras 

partes del de EStldos Unidos. Como la economía regional del Este Asiático equivale exaeli:lmente a dos 

terceras partes de la de Estados Unidos, es evklente que en la actualidad, en términos comerciales 

gruesos, esa zona está por lo menos tan bien integrada como ese país. En 1991 la potencia americana 

'" En esle capilulo, el tennino países asióticos se refiere a las naciones del Este Asiatico: Japón, los países 
a<iálieos de industrialización reciente, China v los miembros de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudorienta! (ASEAN). . 
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recibió una quinta parte de las exportaciones de Asia Oriental, rontra un tercio en 1985. Ahora ésta las 

recibe en mayor medida de Japón que de Estados Unidos. cabe señalar que se ronsidera al Este 

Asiático sin Japón, sólo se habla de una quinta parte de la economía estadounidense. 

El regionalismo ha coexistido durante mucho tiempo con el multilateralismo y ha 

romplementado los resultados de las rondas de negociaciones comerciales del GATT. Ambos 

movimientos pueden ir de la mano o ser antagónicos; todo depende de la rompatibilidad de los 

bloques económicos ron el sistema de comercio mundial. 

La tendencia al regionalismo se ha examinado desde dos puntos de vista. Un primer grupo 

piensa que los bloques comerciales emergentes deben formarse ron países geográficamente cercanos, 

los cuales serian los principales socios comerciales unos de otros, aun sin acuerdos especiales. Por 

ejemplo, Paul Krugrnan señala que si bien el regbnalismo erosionaría en cierta medida la fuerza 

política que subyace en las negociaciones oomerciales multilaterales, los problemas del GATT están tan 

arraigados que no es posible que un mundo sin acuerdos regionales pueda ofrecer una alternativa 

mejor(60
}. Es verdad que Estados Unidos se ha frustrado por la incapacidad del GATT para manejar de 

manera eficiente las disputas de oomercio bilateral con países como Japón, China y México. La 

formación o el fortalecimiento de bloques económicos regionales como el nCAN ha servido como 

trampolín para la globalización, para fortalecer las economías de estDs países antes de que se lancen al 

mercado mundial. La idea de que la integración económica regional lleva al deterioro del romercio 

mundial cae por tierra ante más 40 años de experiencia europea('°). 

Otro grupo, entre los que se encuentra Bhagwati, de la Universidad de Columbia, señala que 

un tratado de libre comercio tiene sentido por derecho propio siempre y cuando sea natural(71
). Con el 

progreso tecnológico y los costos de los transportes y oomunicaciones, que determinan el comercio 

natural, las regiones ya no ronstituyen un punto central para los socios comerciales. Los recientes 

cambios en la política comercial (es decir, del libre romercio a la política del comercio estratégico} 

posibilitan, ahora más que nunca, que los tratados de libre Comercio desvíen el comercio en lugar de 

formarlo. 

"' Krugman, P • .. The Move Towanl Fr!!e Trade Zones in Policy /111p/icatio1is o/Trode a11d Curnmcy Zo11es", 
Thc Fcdcrul R.:&.TVeBunk of Kwisus City, 1991, pp. 7-41. 
70 Dombusch,R. op. cit. 
71 Bhagwati, J. "Regio11alism and Multilatera/ism: An Overnew", Discusión Poper Series, núm. 603, 
Columbio University, Dcportrnent ofEconomics, abril de 1992. 
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Por ejempb, si se diera el caSD de que Corea, México y Estados Unidos compitieran en la 

producción de juguetes, mercado en que el país asiático es el más eficiente, seguido de Estados 

Unidos y México, el TlCAN les permitiría a los productores estadounidenses expandir sus ventas al 

mercado mexicano (formación de oornercio). Los fabricantes de México podrian iniciar un caSD 

antídumping contra los exportadores coreanos a fin deque la creciente presencia de su socio en el 

mercado se compensara ron una baja en la participación de Corea (desviación de comercio). La 

reducción de las tasas arancelarias y las barreras no arancelarias entre los paises firmantes del TlCAN 

formará nuevas oorrientes de intercambio entre sus integrantes y causará desviación de comercio en 

las naciones ajenas al Tratado. Por tanto, los acuerdos de libre comercio podrían empeorar aún más 

las oondiciones de los no miembros en la medida en que la ooaliclón de los que sí lo son mantenga 

aranceles en contra del resto. De esa manera, una razón fundamental para el Interés mundial y para 

recelar del TlCAN puede reducirse a una gran preocupación: que el Tratado mplica cierto grado de 

mentalidad fortificada y desviará la atención y la energía de Estados Unidos lejos del sistema 

multilateral de comercio. Por elb es necesario analizar con cuidado las cláusulas clave del TlCAN que 

podrían dañar a los paises no miembros. 

El TlCAN oontiene diversas cláusulas que afectan bs flujos de comercio e inversión en los 

sectores manufacturero y de servicios. En este articulo se destacan las relativas a las reglas de origen 

más ambovertidas. Según Bhagwati, para bs no miembros del TlCAN son eminentemente 

proteccionistas y causantes de desviación de comercio(72
). Resulta tentador levantar barreras contra 

las empresas extranjeras a fin de evitar los problemas inherentes a los ajustes nacionales estructurales 

en sectores como el de automotores, aparatos electrodomésticos, textiles y vestido. El TlCAN estipula 

reglas de origen estrictas en muchos sectores en que los asiátioos tienen ventajas oompetitivas 

internacionales. 

En el TlCAN se establece que el oontenilo norteamericano de los vehículos automotores y los 

camiones ligeros debe ser de 62.5% para gozar de las preferencias arancelarias("). De esta manera, 

las empresas asiáticas que deseen Incursionar en el mercado de América del Norte sin pagar inpuestos 

deberán comprar un minino aproximado de dos tercios de sus partes y componentes a proveedores 

que operan en América del Norte. Esa cifra es más elevada que el contenido ac!l.lal de 50% del 

Acuerdo de Ubre Comercio Estados Uncos-<:anadá. La Honda ya ha lenco problemas con la aduana 

"Bha~atl,J.op. cit. 
n DriscoU, A. "Key Privisions of the North American free Trode Agreemenf', Business Amcrica, 19 de 
octubre de 1992, pp. 3-11. 
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estadounidense, pese a que cumple con tal requisito de contenido norteamericano en los automóviles 

que fabrica en canadá y vende en Estados Unidos. Ello muestra las dificuhades que encararán los 

fabricantes asiáticos para demostrar que cumplen con las cláusulas del TLCAN. 

Las tres empresas automovilísticas más grandes de Estados Unidos, cuyas plantas en México 

fabrican poco más de la mitad de los vehículos que se venden en ese mercado, promovieron con 

insistencia el incremento del contenido regional. Las otras empresas extranjeras que fabrican 

automóviles en México son la Volkswagen y la Nissan. Con las reglas de contenido nacional se 

pretendía inpedir la peor pesadilla de Detroit: que los japoneses instalen plantas debajo costo en 

México para armar automóviles con un alto contenido de partes japonesas. El acuerdo limitaría, al 

menos temporalmente, la ventaja de la exención de impuestos a la produa:kín de automóviles en 

México sólo a las empresas que hubieran establecido plantas armadoras antes del TLCAN. Para los 

fabricantes japoneses de automóviles América del Norte es el mercado de exportación más grande y 

también el destino principal de sus inversbnes. Por tanto, los efectos del requisito del contenido 

nacional no son despreciable 

El TLCAN prevé reglas de origen estrictas para textiles y vestido y establece que para quedar 

exenta de aranceles la ropa debe fabricarse desde la fase de hilatura en América del Norte. Esto 

significa que las prendas que se confea:bnen en Estados Unidos con telas de fuera de esa región 

pagarían impuestos en México o canadá. El requisito de origen -obligará a los productores de estos 

países que desean exportar a Estados Unidos a comprar hilos y telas fabricados en esre país, a menos 

que puedan quedar exentos con base en la cláusula relativa a las prendas fabricadas en la región a 

partir de la hilatura y prueben que los materiales que necesitan no los fabrican proveedores 

estadounidenses. El TLCAN impondrá nuevas barreras a los productores extranjeros de hilo que 

quieran ingresar al mercado americano del vestido. 

Se establecen nuevos aranceles y cuotas para las pantallas de televisión de más de 13 

pulgaclas producidas fuera de América del Norte. Conforme a la legislaciln actual, los fabricantes de 

televisores de Asia y de otras latitudes pueden evitar los elevados aranceles si anman aparatos en 

México con partes asiáticas. a TLC llenará este vacío. Por otro lado, las computadoras deben contar 

ron matrices producidas dentro de esa área de libre comercio. 

En resumen, las reglas de origen estri:tas sólo benefician a los productos incluidos en el TLC. 

Con esas regulaciones se evita que los "oportunistas" se benefCien del procesamiento menor o del 



traslxlrdo de bienes no incluidos en el Tratado. Al elevarse los requisitos de contenido regional para la 

exención de aranceles será más difícil que los países asiáticos operen líneas de ensamblado en México. 

Por tanto, este país y Canadá no pueden constituirse en plataformas de exportación para incursionar 

en el mercado estadouni:lense. En la sección siguiente se examinan con mayor detale las 

repercusbnes generales del TLC en las economías asiáticas, incluida la eficacia de las reglas de origen 

como medio para manipular los flujos de comercio e inversión en favor de los países de Améri:a del 

Norte. 

EfectD del llCAN en bs oaíses asiátk;os 

De acuerdo con el enfoque optrnista del regionalismo representado por Krugman(74
), el 

efecto del TLC en las economías asiáticas podría ser positivo en la medida en que se abra a cualquier 

país, sin limitación geográfica. Esto significa que el Tratado podría fomentar el desarrollo económico de 

los países miembros, lo cual crearía oportunidades comerciales para todos dentro y fuera del bloque. 

Muchas empresas asiáticas que ya han realizado inversiones directas en América del Norte también se 

beneficiarían signlfcativamente con el TLCAN. Este otorgará a las empresas que ya operan en ese 

mercado ventajas de precios frente a las inportaciones. Este escenario respalda el argumento de que 

el regionalismo puede ayudar a fomentar el régimen del libre comercio en el mercado mundial. 

En la práctica, sin embargo, la expansión del TLC presenta varias complicaciones; en particular 

los procedinientos de aplicación para integrarse al bloque y los criterios de ingreso siguen siendo 

materia de discusión entre los tres países. Por tanto, es factible que posteriormente se introduzcan 

criterios restrictivos para la entrada al Tratado. De acuerdo con Bhagwati, un escenario de esa 

naturaleza implica que el TLCAN puede conducir a la creación de un bloque regional de orientación 

Interna con barreras más elevadas para las empresas de países fuera de América del Norte(75
). 

El temor de Asia es que Estados Uni!os prefiera a México como fuente de importaciones y que 

se convierta en el principal receptor de los flujos de ilversión por sus bajos salarios. A pesar de que el 

oomercio entre los países asiátJcos se ha incrementado, la continuación de su éxito depende en gran 

medi!a de que se les facilite el acceso al mercado estadounidense. Un punto inportante es que las 

altas proporciones de exportaciones de Asia a ese país compiten con las de México. De estas úlirnas, 

14 Krugman. P.op. cit. 
"Bha1,>Wali0 J.op. cil. 
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38% (31 000 millones de dólares en 1991) correspondió a vehk:ulos automotores y sus partes y 

productos electrónicos. 

Estas mismas categorías comprendieron el 56% de las ventas malayas al país americano y 

31% de las coreanas. En Singapur el 8.6% del PIB de 1991 se constituyó de exportaciones de artk:ulos 

electrónicos y autopartes a Estados Unidos. Debido a la preocupación por la naturaleza proteccionista 

del TlC, enseguida se examinan las repercusiones potenciales de ese acuerdo en economías asiáticas. 

Desviación de come@: América del Norte es uno de los principales mercados de exportación 

de muchos países asiáticos; por ello les preocupa perder el acreso a él por culpa del TLC. Los 

pesimistas como Bhagwa predicen que a causa del Tratado las importaciones de Estados Unidos y 

canadá procedentes de Jos países asiáticos podrían desviarse a México debl!o a que éste ha adquirido 

una mayor competitividad gracias ala exención de aranceles aduaneros y a los bajos costos. Uno de los 

propósitos primordiales del TLCAN es elevar la eficiencia de las industrias de América del Norte. Aquí 

promoverá un uso más eficiente de los recursos naturales y humanos en la región, b que permitiría 

que las empresas fortalecieran su competitivl!ad frente a los proveedores extranjeros dentro y de 

fuera del ámbito nacional. Por tanto, el TlC se forja para dificultar la competencia a las empresas 

extranjeras en el mercado norteamericano. 

El comercio intrarregional de América del Norte era significativo aun antes de las 

negociaciones del TLCAN. Desde hace tiempo canadá es el mayor socio comercial de Estados Unidos. 

México, como resultado de su política comercial de apertura desde 1986, se convirtió hacia fines de 

1993, superando a Japón, en el segundo mercado más importante para la manufacturas 

estadounidenses. La integración económica de los tres países progresaría aun sin un TlC. Por tanto, si 

se produce una desviación de comercio de Asia a México no será a causa del Tratado, sino al entorno 

comercial de Norteamérica que favorece a los productos estadounidenses frente a los asiáticos. Por 

ejemplo, en 1992 cada mexicano compró, en promedio, más productos estadounidenses que los 

japoneses (450 contra 385 dólares). 

Cualquier desviación del comercio se compensará parcialmente con las presiones que surgen 

en un área de libre comercio para que se redu2t:iln las cuotas arancelarias de nación más favorecida 

(NMF) al nivel del país que presente los menores aranceles en el área a fin de evitar la desviación 
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potencial de las inversiones en la región("'). En otras palabras, es posible que la competencia entre 

países miembros para atraer inversión extranjera promueva la liberalización del comercb y no el 

proteccionÍ9110 contra los no miembros. Este escenario es congruente con la perspectiva de Knigman, 

quien sostiene que el acuerdo regional de libre comercio no necesariamente Impide la liberalización del 

comercio mundial. Por otro lado, la capacidad del TLCAN para discriminar en contra de los países no 

miembros está limitada por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Estados Unidos, pese a 

que muchos socios comerciales en Asia ya se han beneficiado de ese privilegio. El SGP penTiite a los 

países asiáticos en desarrollo un fácil acceso al mercado estadounidense aplicándoles cuotas 

arancelarias menores. 

Desviación de inversbnes: Otro asunto que preocupa a los países asiáticos es que el TLC 

alentará a los estadounidenses a llevar su inversión extranjera directa de Asia a México para 

aprovechar la mano de obra barata y la proximidad geográfica; sin embargo, se espera que la 

desviación de inversiones sea mínima. Por ejemplo, Hafbauer y Schott calculan que en el supuesto de 

que los flujos de la IED estadounidense a México se dupliquen a raíz del TLC, la desviación de la 

inversión en Estados Unidos procedente de Asia Oriental sería de 1 400 millones de dólares(71
). En lo 

que sigue se presenta un análisis que sostiene que la inversión en Asia disminuirá muy poco. 

México ya ha logrado con bastante éxito atraer las inversiones estadounidenses mediante el 

programa de las maquiladoras. Asimismo, ofrece salarios bajos y una nonTiatividad mínima, aspectOS 

muy atractivos para los fabricantes de productos debajo costo y de uso intensivo de mano de obra. 

Así, México ya ofrece estímulos a esa clase de inversiones y seguirá haciéndolo con o sin TLC. 

El mayor intercambio de Estados Unidos y México ha estado aparejado al crecimiento de la 

inversión del primero en el segundo, a una tasa promedio anual de 30% desde 1986. En 1992 Estados 

Unidos aportaba 60% de la inversión extranjera total en a economía mexicana. Las empresas de aquel 

país representan más de 90% del valor de las inversiones en la industria maquiladora y en 1992 

controlaban la mayor parte de las plantas (68%). Por tanto, no es factible que el TLCAN genere nuevas 

inversiones estadounidenses. Puede ser que el Tratado elimine un incentivo importante para las 

empresas de Estados Unidos establecidas en México. En las décadas de los sesenta y los setenta, las 

76Richardson. Martin: .. E11doge11ou.s Pro1ectio11 a11d 1'mde Diversión ... Jownol of lnternetionul Economics, 
mayo de 1993,pp.309-324. 
n Hulbauer y Sdiott. "Nafta a11d ILr EjfecLr a11 Orher Regio11s: U.S. Trode Po/icy a11d Asia 's Concem in 
Global Ca111ext", en K. Olmo (cd.), Regions Integration and lts Impact on Developing Cmmtries, lnstitute of 
Developing Eeonomies, Tokio, morro de 1993. 
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inversiones que eludían el pago de aranceles eran la única fonna en que las empresas estadounidenses 

podían entrar en el cerrado mercado mexicano. Ahora que el TLC ha reducido o eliminado las barreras 

a:imen:iales, desaparece una importante razón estratégica para reubicar las operaciones 

manufactureras al otro lado de la frontera("'). lo que es más, gran parte de la Inversión 

estadounidense en México no es "reubicada", sino que corresponde a filiales de compañías que se han 

extendido a terrttorio mexicano sin dejar de operar en Estados Unidos. 

Otro escenario posible es que en respuesta a la mentalidad fortificada de América del Norte, 

las economías asiáticas más desarrolladas como Japón, Singapur y Corea realicen inversiones en esa 

región que de otra manera harían en países vecinos como Malasia e Indonesia. Sin embargo, a 

diferencia del proyecto europeo de 1992 en que se produjo un rápido influjo de inversiones extranjeras 

en el mercado de Europa, no se aprecia un desarrollo tan notable como para suponer que las 

empresas asiáticas incursionarán en el mercado norteamericano antes de que se cierren las 

posibilidades. Por el contraril, en una situacon paralela a la hegemonía de la inversión estadounidense 

en México, Japón ha conservado el predominio de sus inversiones en los países en particular en el 

Sudeste de Asia, en contraste con lo que ocurre con e estadounidense. Las empresas de Estados 

Unidos han adoptado a Méxi:o como su base principal para fabricar productos de uso intensivo de 

mano de obra y las japonesas y de otros países desarrollados de Asia Oriental se han orientado cada 

vez más a China y al Sudeste de Asia. Mientras que los países asiáticos en desarrollo ofrezcan una 

atmósfera competitivamente favorable a la inversión extranjera, no es factible que se produzca la 

desviación de inversiones de esa reglón hacia México. 

lnstnJment;Jdón de fas reglas de élDicación del contenkJo ramnal 

La cláusula del TLCAN que establece las estrictas reglas de origen se ha tomado como el 

principal argumento de los pesimistas como Bhagwati, quien señala que un acuerdo regional de Nbre 

comercio genera un efe:to de desviacon de comercio o de inver.;on en los países fuera del bloque. Sin 

embargo, la validez de tal argumento se limita en cuanto se entienden los complejos problemas 

prácticos que entraña la aplieaciln de dichas reglas. 

78 Masur, Sandra: .. The Nonh American Free Trade Agreement: Why 11 ·,, in lile l11terest o/ U.S. Busilressº', 
The Columbia Journul ofWorld Bu,iness, wruno de 1991. pp. 98-103. 
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Cuadro 2.6 

Hong Kong 1785 1238 1133 

Corea del Sur 284 260 225 246 400 449 416 443 302 

Singapur 840 613 670 644 1054 1185 1115 1824 637 

Taiwán 446 405 292 292 294 455 521 450 224 

China 349 579 1070 1691 2565 4480 2511 1987 1065 

Indonesia 1!05 1193 1676 813 1759 1605 2415 2514 1076 

Malasia · 725 880 704 800 "'42 575 572 791 514 

Filipinas 258 203 160 207 668 718 559 523 379 

Tailandia 1154 807 807 578 719 1240 1404 1867 1371 

Notas: 

1) Años fiscales de Japón (abril a marzo) 

2) Datos del ministerio de Finanzas del Japón, inversión declarada 

Fuente: Keizai Kikakucho, '~jia Keizai 1999nToklo, Japón. 

275 336 6,341 

492 954 13,499 

196 375 5,663 

246 1811 18, 772 

654 1593 24,591 

200 700 10, 763 

78 408 4,996 

291 1084 13,336 

La instrumentación del requisito del contenido regional no será sencilla porque las reglas de 

origen más adecuadas para México podrían ser incompatibles con los objetivos de las empresas 

estadounidenses. Apli::ar y hacer aimplir esas reglas de origen representa muchas dificultades, y éstas 

podrían agravarse al diferir los intereses de los paises miembros del TI.CAN. 

En términos generales. México y Canadá desean reglas de conlEnido más indulgentes, pues 

buscan promover mayores inversiones extranjeras no estadounidenses; en cambio, Estados Unidos 

propugna el acatamiento rigi'.!o para restringir las inversiones asiáticas y europeas en América del 

Norte. Asimismo, a México le preocupa que por la aplicación estricta de las reglas de origen los 

fabricantes estadouni'.!enses en ese país usen más partes elaboradas en su territorio conforme vayan 

desapareciendo las restricciones mexicanas de contenido regional. Así, exportarán a México vehículos 

estadounidenses con un alto valor agregado en la medi'.!a en que se elminen los requisitos de la 

balanza comercial. 

Tm:~rr.i r.0·"·1· .L!aJ 0 ..J l'l 
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La exigencia del contenido regional quizá no logre impedir que al menos algunos países de 

Asia extiendan su presencia comercial en América del Norte. Recientemente, las inversiones asiáticas 

en la industria maquiladora se han incrementado. Si bien Japón sólo cuenta con 4% de esas plantas 

desde 1992, son instalaciones grandes que absorben 15% de la fuerza laboral de esa industria. Las 

maquiladoras roreanas y taiwanesas representan una proporción menor. 

Debido al TLC, sin embargo, se prevé que el sistema mexicano de maquiladoras crecerá 

menos al aumentar los requisitos de rontenido regional. por lo que k>s rompetidores asiáticos 

quedarán fuera del trato arancelario preferencial. En México las maquiladoras pueden, por ejempk>, 

iTiportar tubos de Asia libres de aranceles y exportar televisiones a Estados Unidos mediante, el pago 

de 5% de aranceles por los insumos extranjeros y el valor agregado mexicano. 

Al eliminarse ese sistema las empresas deberán pagar un impuesto de 15% por los tubos que 

lleguen a México procedentes de regiones fuera del TLC y 5% más por las televisiones que se envíen al 

mercado estadounidense. Esta medida refleja el malestar del sector electrónico estadounidense por los 

fabricantes asiáticos. Supuestamente éstos han aprovechado a las maquiladoras para entrar a Estados 

Unidos usando tubos de menor precio fabricados en Asia. El TLC cerrará esos resquicios que desgastan 

la competitividad de las empresas estadounidenses frente a sus rivales en Asia. Algunas compañías de 

este rontinente ya han tomado la iniciativa, para adelantarse al nuevo desarrollo del mercado 

norteamericano. Recientemente la Hitachi trasladó a Mé>cico su planta en california y otras empresas 

están prontas a seguir ese ejemplo. Las coreanas Goldstar y Samsung ya establecieron annadoras de 

televisiones en México y la Kia Motors construye una planta de vehi:uios automotores. Sin embargo, la 

mayoría de los inversionistas asiáticos han procedido ron gran cautela en lo que se refiere a extender 

su inversión en México. La excepción parece ser Corea del Sur, que ha mostrado una actitud más 

activa frente al reto que representa el ne. 

ta a:souesra jniCWde klsoal!;es asiáticos 

Japón 

Las empresas japonesas establecidas en México no conskleran ns:esario incrementar sus 

inversiones para responder a la demanda del mercado estadounidense. Más que como plataforma de 

exportación, los japoneses consideran a México un mercado viable por derecho propio, el cual 

prosperará y crecerá corno ronsecuencia del libre comercio. Mientras los fabricantes japoneses de 



automotores centren su atención en el mercado mexicano, el requisito del contenido regi:mal no 

significará una gran amenaza para las economías asiáticas. Por ejemplo, cuando en 1992 la Nissan 

puso en marcha una nueva planta en la que invirtiJ 1 000 millones de dólares, dejó muy en claro que 

no tenía intenciones de exportar vehículos a Estados Unidos o canadá. Asimismo. la Honda anunció 

sus planes de producir automotores en su planta de Guadalajara y vender la mayor parte en el 

tenitorio mexicano. las empresas automovilísticas japonesas también han establecido grandes plantas 

manufactureras en Estados Unidos y canadá. la mayor parte de ellas ya compra a proveedores 

nacionales una proporción importante de partes y componentes, por ello su libertad estratégica no 

parece estar muy restringida por el requisito del contenido regional. 

Otra razón es que las filiales estadounidenses de empresas extranjeras pueden disfrutar los 

beneficias del capítulo sobre inversión del TLC. Pese a que Europa y América del Norte están 

integrando bloques comerciales que supuestamente excluyen a Japón, éstos tendrán efectos escasos 

en la potencia oriental, pues sus inversiones ya han penrieado a dichas economías. Dada su sólida 

presencia en Estados Unidos y canadá, Japón no ve ninguna razón de peso para incrementar su 

inversión directa en México. 

Por otro lado, al parecer los japoneses piensan que aún es prematuro entrar en el mercado 

mexicano en gran escala debido a sus insuficiencias de infraestructura ya que los proveedores de mala 

calidad siguen siendo la regla y no la excepción. Existen algunas razones culturales que explican el 

relativo desinterés de los japoneses por el mercado mexicano. No "simpatizan" con la cultura 

latinoameñ:ana. El reto es aún más serio para ellos que para otros países asiáticos como Corea, ya 

que su idiosincrasia, de fuerte arraigo institucional, con frecuencia entra en conflicto con las normas y 

bs valores de trabajo de bs mexicanos. 

las empresas transnaci:males japonesas seguirán prefiriendo a los países del Sudeste Asiático 

antes que a México como bases en el extranjero para su industria manufacturera, sobre todo porque 

les será más fácil trasladar ahí sus políticas de rerursos humanos. México simplemente no es un país 

que ocupe los primeros lugares de la lista de inversiones japonesas en el extranjero. Aunque éstas 

repuntaron por la apertura de plantas maquiladoras. México nunca ha sido popular entre los 

empresarios nipones. en total el país ha recibido 1 900 millones de dólares, menos de 05% de lo 

invertido por Japón en el extranjero. 
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Otros oai;es asiáticos 

Los inversionistas de Taiwan y Hong Kong se mantienen a la expe:tativa. Son muy 

inportmtes las ventajas de integrar a esas dos economías ron el sur de China. Entonces, lpara qué 

necesitarían a México? En éste el costo de la mano de obra es de unos 200 dólares al mes y en el sur 

de Oiina de 110 dólares. Si se consideran otros rostes (como la elevada tasa de rotack:ín de personal), 

se calcula que un trabajador mexicano cuesta casi 10 dólares por hora. 

Las empresas del Sudeste Asiátieo concentran cada vez más sus operaciones en su propia 

región, a raíz del establecimiento del Acuerdo de Libre Comercb de la Asociación de Naciones del Asia 

Sudorienta! (AFrA, por sus siglas en inglés), en vigor desde el 1 de enero de 1993. Por tanto, no es 

probable que estas empresas cambien drásticamente su estrategia con el mercado norteamert:ano. El 

AFrA no es un bloque económico más, pues los seis países miembros tienen las economías más 

dinámicas del mundo. Su creación obedeció principamente al lento progreso y al comportamiento 

en-ático del programa original de cooperación económica de la ASEAN. Sin embargo, la integración de 

bloques comerciales multilaterales y el lento avance de la Ronda de Uruguay del GATT presionaron a 

esa agrupación a construir un escudo que protegiera a sus miembros contra otros bloques económicos, 

Corea del Sur parece el único país que ha demostrado un relativo entusiasmo por estudiar las 

oportunidades que ofrece el TLC. Las empresas entrevistadas indicaron que México es un socio 

comercial mportante por varias razones estratégicas. Prtnero, desde que Estados Unidos retiró a 

Corea el trato de nación más favorecida en 1989, los precios de sus productos son mucho menos 

rompetitivos. Este país depende en mucho mayor medida de Estados Unidos que de sus principales 

rompetidores asiáticos. A los coreanos les gustaría usar el TLCAN como cataüzador para recuperar su 

rompetitividad internacional y ven a México romo un lugar ideal para fabricar aparatos electrónicos, 

productos de cuero, textiles, accesorios de vehículos automotores y muebles de exportación, 

principalmente para Estados Unidos. Por otro lado, a diferencia de los japoneses, parece haber una 

mayor congruencia cultural entre Corea y México. Por ejempk:>, el estilo comunicativo y patemalista de 

k:>s roreanos parece ser relativamente bien aceptado entre los trabajadores mexicanos. Las estrategias 

administrativas en materia de recursos humanos de las empresas roreanas tienen algunas similitudes 

ron las mexicanas porque la lealtad del trabajador generalmente se interpreta como la lealacl a la 

persona para la que se trabaja('"). 

79 Tung. Sandra "llandsltake.s Acros.f die Sea: Cross - Cu/1ural Nego1iati11g for Business Succeuº. 
Orgmizational Dynrunics, invierno de 1991, pp. 30-40. 
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La creación del TLCAN debe entenderse como parte de una estrategia del gobierno 

estadounidense. Con el fin de la guerra fría, el liderazgo económico se ha ronvertido en el nuevo 

requisito para ejercer el liderazgo mundial. Debilo al continuo desgaste de la competitividad 

intemack:>nal en la década de los ochenta, Estados Unilos necesitaba el TLC para competir en forma 

más efectiva con Japón y la Unión Europea por rnediJ del intercambio regional de la produa:ión, el 

acceso a nuevos mercados y una mano de obra más barata. Por ello no sorprende ver que el Tratado 

contenga elementos proteccionistas en contra de los paises no miembros, romo el del contenido 

regional. Esto puede interpretarse como una manifestación de polítiea comercial estratégica enfocada a 

crear ventajas comparativas mediante medidas proteccionistas para sus empresas nacionales a costa 

de los rompetidores de otros paises. La polítiea comercial estratégica plantea que las ventajas 

comparativas pueden cambiarse con la acción del gobierno, que da a las empresas una credibililad 

que no podrían lograr de otra manera. Paul Krugman, defensor de la integración económica regional 

como un nuevo camino para la liberalización comercial mundial, reronoce la importancia de la política 

estratégica(~. 

Sin embargo, cuando se habla del TLC parece exagerada la postura pesiTilsta de que el bloque 

comercial regional creará serios efectos de desviación de comercio o de la inversión d países no 

miembros. Por el contrario, la creación inicial de los países asiáticos respalda la tesis de efectos de 

desviación relativamente bajos. Pese a la retórica de que el Tratado puede representar una amenaza 

para las oportunidades comerciales en el mercado de América del Norte, la reaa:lón de los paises 

asiático ha sido más bien ecuánime. No hay pruebas suficientes que hagan pensar que Asia está 

actuando de manera activa para adelantarse a cualquier efecto negativo potencial del TLC en sus 

economías. 

El TLC está legamente abierto a cualquier país que quiera ingresar. Varias naciones, como 

Nueva Zelandia y Taiwan lo han soli:itado abiertamente. Sin embargo, incorporarse a ese bk>que será 

muy doloroso para muchos países en desarrollo que necesitan contraer y sostener obligackmes de 

comercio recíproco con países industrializados como Estados Unidos y canadá. Por tanto, no es faCtible 

que se incremente el número de miembros del TLCAN en un futuro cercano. Este exige a miembros 

reducciones transfronterizas en las tasas arancelarias a un ritmo mucho más acelerado que cualquier 

,., Kni~man. P. Strategic Trade Po/icy atui tlze New /111ernazional Economics, The MIT Press. Cambridge, 
1990. 
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otra negocia comercial multilateral. Es en este tenor que el éxito del Tratado representa un paso 

fundamental en la evolución hacia un sistema de comercio global, abierto, competitivo y sano. Un ne 
compatible con la liberalización del comercio global y la Organización Mundial de Comercio, contribuiría 

a la prosperidad mundial. 

En algún momento el prtner ministro Goh, de Singapur, dijo lo siguiente: "Si el ne puede 

llegar a países de Asia por medio de la APEC entonces el Tratado de Libre Comercio del Pacífico 

Americano tiene posibilidades''. El establecimiento de la APEC es una piedra de toque que alienta la 

cooperación Asia Pacífico en lugar de la cooperackJn entre los países asiáticos, que podría llevar a la 

creación de otro bloque regional. la reunión cumbre de la APEe, celebrada en Seattle en noviembre de 

1993 testimonió el constante interés económico de Estados Unidos en Asia, centro de creciTiiento de la 

economía mundial en el siglo XXI. la economía china está en auge, al igual que la de Taiwan y gran 

parte del resto de Asia Oriental. Los países del Sudeste Asiático siguen ese ejemplo para convertirse en 

la próxima generación de economías de industrialización reciente. Seria un error estratégico de Estados 

Unidos hacer caso omiso de tales oportunidades comerciales en Asia convirtiendo al ne en un bloque 

comercial proteccionista que niegue a sus socios comerciales asiáticos igualdad de acceso al mercado 

de América del Norte. 
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CAPITULO J.11 

IMPORTANCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL FRENTE AL DESARROLLO DE 

NEGOCIOS EN LA CUENCA ORIENTAL DEL PACIFICO 

Al finalizar el siglo el crecimiento económleo en el mundo sigue mostrando tendencias 

divergentes; en consecuencia, en vez de converger los niveles de vida se separan cada vez más. En 

tanto el ingreso por habitante en Ruanda es sólo 80 dólares anuales, en Suiza alcanza los 38 000 

dólares, es decir, 475 veces más que en el país de menor Ingreso del mundo; hace un decenb el 

diferencial entre el ingreso más grande y el menor era sólo 150 veces. Esto demuestra que la 

desigualdad avanza cada vez más y sin embargo no se adoptan medidas que permitan mejorar los 

niveles de vida de manera más homogénea en todo el orbe. De ello se deriva una pregunta básica de 

la teoría del crecmiento: lcuáles son los factores del crecimiento acelerado? En las diferentes 

respuestas que se le han dado, de modo consistente se ha desdeñado el papel que desempeñan las 

capacidades empresariales y sus formas de organización. El argumento en el presente, es que estas 

son parte esencial del nuevo reordenamiento económico y social de la economía globalizada. 

Así el estímulo del empresariado es parte fundamental de las actitudes políticas y sociales de la 

sociedad para definir las reglas del juego y éstas a la vez finalmente constituyen las instituciones 

nacionales. De hecho, en el presente se propone que los empresarias son la organización de cambio 

que ha generado el desarrollo más acelerado en el Pacífico Asiátl:o, por b que constituye el factor de 

la producción tan importante como el capital y el trabajo, tradicionalmente considerados en la teoría 

del crecimiento. Si se acepta esto último, es precise definir la función empresarial. De .long ayuda en 

este sentido, al mencionar que si se toman por separado las funciones empresariales de organización 

(Marshall), innovación (Schumpeter), reducción de la incertidumbre y arbitraje (Kirzner) no pueden 

explicar la ganancia de largo plazo.(•1
) De hecho, no todos los empresarias son innovadores y la 

reducción de la incertidumbre no necesariamente genera una ganancia económica. De esta forma, se 

puede considerar a la función empresarial como la creación de valor agregado, de vabr excedente en 

81 Citado por T.C.R. Van Someren. "l:.ñmla1io11 and Orga11izatio11al Clumge ". c..~ Frederic M. Scherer y 
Mark Perlman (eds.), Entrepreneur-sd1ip. Techno/ogic lnnovatio11 and Economic Growth, Studics in the 
Schumpclcoriun Tradilion, lbe UniVLTSily of Michigun Pn:ss, 1992. 
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tanto que reduce los costos, mejora la calidad y brinda flexibilidad a la prodocción. Este concepto de 

amversión de valor incorpora las cuatro funciones empresariales mencionadas así como tres factores 

dererminantes, economías de escala, de ak:ance y de tiempo. 

Con este enfoque empresarial se busca revalorar el papel de los empresarios, especialmente 

los pequeños, y coadyuvar a que se comprenda su lógica de operación, sus motivaci:>nes y su visión 

del futuro. Se pretende rescatar la idea del coraje que han teni'.lo estos hombres y mujeres para 

enfrentar la crisis de la economía internacional de manera innovadora, sin dejarse doblegar por la 

adversi'.lad de un periodo de ajuste que ha modificado las reglas del juego en un lapso relativamente 

corto. 

En el presente capitulo se destaca la Importancia del empresario mexicano ante la disyuntiva 

del fortalecimiento de actividades comerciales y financieras como mecanismo para el logro del 

desarrollo de negocios en la Cuenca Oriental del Pacífico. Se menciona la postura de la empresa 

mexicana ante la tríada económica o de poder (Europa, Japón y Estados Unidos), y el TLCAN, 

concluyendo con la estrategia exportadora de Corea del Sur, un modelo a seguir. 

TESIS CON 
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3.1 EL EMPRESARIO COMO ORGANIZACION DE CAMBIO 

Los orígenes del crecmiento diferencial entre países han sido analizados por diferentes 

escuelas en la teoría del desarrolk>. Sin embargo, se ha considerado un papel marginal al papel que 

juegan las capacidades empresariales, las cuales en una economía globalizada son parte esencial del 

reordenamiento económico y social, incluso se podría decir que son el paradigma del mercado, pero 

que la dificultad para especificar su papel en el crecimiento ha provocado que la formalización de su 

estudio nunca se realice. Esta situación es reconocida por Undbeck (1991) al hacer mención de los 

procesos de liberación económica, mencionando que "la construcción de capacidades empresariales es 

particularmente mportante en la liberación de los países en desarrollo. La experiencia de muchos 

países a lo largo de la historia ilustra el enorme rol de los empresarios en el proceso de desarrolk>. Sin 

embargo, dada la dificultad que supone el formalizar y cuantifcar el papel y la importancia del 

empresariado, es común que desaparezca comúnmente, no sók> en la teoría económica, sino también 

en Jos planes de desarrolk> y en la discusión administrativa y política, que tiende a concentrarse en las 

empresas existentes y especialmente en las grandes empresas. No obstante todos Jos países en 

desarrollo que optan por la industrialización y la modernización por medio del mercado, deben facilitar 

el surgimiento del empresariado vital no sók> por medio de la educación formal en los negocios, sino 

también y en particular permitiendo y estimulando las iniciativas empresariales. 

De hecho, en adición a la tierra, el capital y el trabajo, es razonable considerar al empresariado 

como un cuarto factor de la producción, crucial para el desarrolk> económk:o como un factor que el 

gobierno debe promover estimulando la construcción de instalaciones para la capacitación de 

empresarios y por la desregulación, que son políticas que tienden a desatar los instintos 

empresa ria les"("'}. 

En materia, todas las escuelas de pensamiento económk:o rescatan la Idea empresarial, pero al 

momento de formalizar sus planteamientos teóri:os, descartan el papel que juega el empresariado en 

"" Llndbeck, AHar. "Public /'111a11ce for Developing Countries" en Libcrnlizntion in thc Proccss of 
Economic Dcvciopmcnt. Lu,..Tcnce Krouse & Kim Kiliwun (Editors) Univeniity of California Prcss 1991, 
Pogs. 113-114. 
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el desanollo de estos factores. Suponiendo que puede haber una organización espontánea de lo que 

ellos denominan los factores de la producción. De esta forma, la escuela neoclásica en su función de 

producción, supone la existencia de tres factores de la producción, que incluye capital, trabajo y 

tecnología.(83
} Es decir esta espontaneidad que supone la organización, no perrrite considerar el papel 

que tienen las fuerzas empresariales y por ello mismo deja de lado a las instituciones (acuerdos 

sociales) que dan lugar al fortalecmiento del desanullo capitalista, cuestión que en forma seminal 

había sido reconocido por Coase (1937) a principios de siglo(114
} y que de forma más reciente Ha sido 

reconocido por North (1990) en el desanullo de su nueva teoría institucionalista.(85
} 

La discusión reciente revalora el papel del empresario, pero no lo sistematiza para el desanullo 

teórico. En esta perspectiva el Banco Mundial ha comentado que "para que el conocimiento sea 
sostenido se requiere algo más que una elevada tasa de fonmación de capital. Se requiere una 

utilización productiva de ese capital, para lo que, a su vez, se necesitan incentivos del mercado, 

instituciones e inversiones complementarias, tres elementos esenciales de la productividad de nivel 

adecuado". (""} Todo esto recupera el espíritu de la obra de Joseph Schumpeter que en su obra la 

Teoría del Desenvolvimiento Económico, señala el papel relevante del empresario a quienes caracteriza 

como "los individuos encargados de realizar la nueva combinack:ín de medios de producción y el 

crédito". 

Esta visión de la importancia empresarial en el reordenamiento económico y social se 

encuentra en Kruger (1991), que menciona que considerar al empresariado es tan importante como el 

considerar el capital humano. "Si algunas actividades son más intensivas en fuerzas empresariales que 

otras, y si el empresariado es otro factor de producción, cualquier ordenamiento de las Industrias 

enfrentará las mismas dificultades que el capital humano. Peor aún, consi:teraciones de cómo la oferta 

de empresarios cambia en el tiempo puede representar una tarea formi:table. Una promesa alternativa 

parece ser considerar al empresariado como un factor que se requiere en montos fijos en cada 

actividad, con algunos miembros de la fuerza de trabajo decidiendo convertirse en empresarios, en vez 

de continuar como trabajadores. 

'° Véase: Sok1w R.M. La teoría del crecimiento, FCE Primero edición esplli!ol 1986. 
"' Co11se R.H. "The Nature of tlie Fim1 " en Industrial Orgonizolion Editado por Oliver E. Williamson. The 
lnlcmntional Librlm' of Crilical Writings in F..conomics 9. Edwotd Edgor Publishing Limitcd 1990. 
"' North O.e. lnstilutions, l11stitutio11al C/iange and Econamic Peifarmance, Cambridge University 1990. 
"'' 811nco MundillL biforme sobre el Desa1TOll0 mundial 1995, Lo tarea acuciante del desarrollo, Washington 
D.C. Primera edición. Junio 1991, pág. 81. 
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SI la experiencia empresarial o el capital humano se gana ron el trabajo (tal vez como una 

función de la educación previa y de la capacitación) entonces la oferta de empresarios crece con el 

desarrollo (tanto porque más personas se ronvierten en empresarils, y porque aquellos involucrados 

en la actividad empresarial ganan experiencia). Si cada actividad tiene un empresarb, cuya función es 

organizar a los factores de la producción, decidiendo que producir, como producirio y aceptando el 

riesgo, entonces el análisis es más directo. En tanto que cada empresario este asociado ron cada 

actividad, el modeb de crecimiento no será afectado. Si más empresariado en cualquier cant:Klad o 

términos está asociado con las actividades intensivas de capital, mas que las intensivas en mano de 

obra, the catch up process será un factor mas que rontribuya al crecimiento".(117
) El punto de partida 

es indagar mediante el análisis comparativo, como se ha logrado edificar una organización de cambio 

que en algunas sociedades promueve la innovación y la emulación y en otras las inhibe. En particular, 

se analiza el caso de los países del Asia Oriental y Latinoamérica tratando de identificar las causas del 

creciniento diferencial. 

Se evita la tentación neoclásica de postular que el mercado por si sob es el que promueve 

esta organización de cambio, en su lugar se plantea la hipótesis de que ésta se deriva del desarmllo de 

las sociedades, de la conformación del Estado y de los acuerdos sociales que dan lugar al surgimiento 

de instituciones en el más amplio sentido de la palabra. Para efectos del análisis se explica de qué 

manera la creación de las instituciones desvía el destino de la acumulación hacia cierto tipo de sectores 

(hipótesis de distribución de las ganancias). Esto se enmarca en la formulación de la política industrial, 

b que da por resultado cierta especialización productiva que determina la competitividad de las 

empresas en escala mundial y se modifica por la organización que asuman los empresarios, b que 

depende de la calidad de la educación durante el proceso. 

"' Krueger, Anne: "Industrial development a11d liberalizatio11" en Liberalizotion in the Proccss of Economic 
Development, Lawrence Krnuse and Kim Kihwan (Editors) University ofCalifomia Press 1991, pág. 33. 
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Fuente: Revista mensual "Comercio Extedor", emitida por BANCOMEXr, mayo de 1994. 

la hiOOtesis de distribución de las aananclas 

Que el empresariado se establezca como una organización del cambio no es cuestión 

simplemente del mercado, el cual motiva el desarrollo empresarial en abstracto. Por el contrario, 

resulta de un modelo de transformación induci:lo por el desarrolb institucional, en este sentXlo se 

puede considerar que la creación de instituciones condiciona el proceso de generación de ganancias, 

pues propicia cierta distribución de éstas y con ello se genera un circuito de acumulación, que favorece 

en mayor o menor medida a ciertas ramas de la actividad económica. En este sentido, las instituciones 

determinan el tipo de organización de cambio que aparecerá sociedades. Por elb, se puede 

argumentar que en las sociedades en donde las insttuciones promuevan la perspectiva de largo plazo 

se incentiva la inversión en los sedPres manufactureros, mientras que en los países en que prevalece 

TEC'Tf.' r 1r¡¡.,¡·--·1 
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una de corto plazo se tiende a promover a los sectores más especulativos, las actividades financieras y 

bienes raíces. 

Aun cuando es difícil caracterizar a un país a partir de alguno de estos dos extremos, se puede 

plantear que los del PaciflCO Asiático han promovido por medio de sus instituciones de planificackín 

(Ministerios de Industria y Comercio Exterior), una perspectiva de largo plazo. En las naciones 

latinoarneri:anas, con la preeminencia de los ministerios de Finanzas y del Banco Central, se ha 

privilegiado un enfoque de corto plazo. Como consecuencia de la diferente acumulación que lleva 

aparejada la especializaciSn productiva, las economías asiáticas están en mejores condiciones para 

competir con mayor dinamismo en el mercado mundial. 

En Améri:a Latina se ha alentado una especializackín con menores ventajas competitivas, en 

algunos casos sobre la base de productos básicos. De esta forma se supone que la distribución de las 

ganancias está directamente ligado al tipo instituciones que existen en un país. 

Así, se puede suponer que el crecimiento está detemlinado por el marco institucional que 

define la distribucién de las ganancias y la organización de los empresarios. Si las instituciones 

promueven la interrelación de los empresarios, el producto será mayor, que en un país en donde 

aquéllas fomentan el aislamiento y la maximización de las ganancias de manera Independiente. 

Aunque se reconocen los efectos acumulativos del capital en el crecmiento, en este marco lo que 

realmente inporta es el tipo de acumulación que se tiene, y ésta se vinculará directamente a la 

estructura institucional de una sociedad. Esto cambiará el tipo de producto que se obtiene de la 

acumulackín de capital, y se reflejará en la relación producto/capital de cada economía en particular. 

Como resultado habrá un proceso acumulativo en el largo plazo que beneficiará a los países en 

que los sectores generadores de ganancia son los que aprovechan el capital humano (por medio de 

políticas de educackín, salud y seguridad social, que constituyen lo que se puede denominar como 

salario social). Todo esto guiará la especializaciSn productiva de una sociedad, es decir establecerá el 

tejido institucional de la operaciSn cotidiana de una economía. Asimismo, las utilidades se reinvertirán 

en los sectores con una alta relación capital-producto, con lo que el proceso de creciniento en vez de 

converger, bajo el supuesto de Barro (1989), tiende a divergir. 

En este ámbitn la arumulaciSn no puede ser explicada en tan sólo dos dinensiones, ya que es 

multi:Jimensional, ya que la lógica de operack>n difiere de la que postula la macroeconomía tradicional, 
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es decir que una variable define el ajusre como en los sistemas de equilibrio general. En cierta forma, 

las instituciones crean un sistema de desequHibrio que da por resultado sendas de crecimiento 

diferenciales. 

Es dificil establecer un ordenamiento institucional que incentive las capacidades empresariales, 

pues no hay fórmulas. COmo Chang y Kozul Wright (1994) señalan, "una red de instituciones 

económicas en apoyo al desarrollo empresarial incluirá muchas reglas, regulaciones y vinculaciones 

formales (como derechos de propiedad, compra de inforrnackln técnica, contratos gubernamentales, y 

acuerdos financieros entre bancos y empresas) o bien de entendimientos más tácitos y de naturaleza 

abierta, establecidos por medio de la experiencia e incorporados en una diversi:lad de vinculaciones y 

legados que constituirán la herencia industrial y tecnok)gica, los perfiles de capacidades y distribución 

geográfica de los activos productivos". Reconocer la diversidad institucional y los cambios evolutivos 

desafía muchos de los supuestos tradicionales acerca del empresariado. Estos autores señalan al;Junos 

elementos para sistematizar los planteamientos: 

'* Ptinero, aunque la voluntad de acometer grandes iniciativas comerciales y afrontar los 

riesgos implícitos son capacidades empresariales, éstas no son suficientes. El empresariado 

requiere de diversas capacidades sociales, para lograr el mejoramiento de la actividad 

económica. En particular, para obtener información disponible y generar nuevo conocimiento 

se requiere del aprendizaje constante y de la experimentación de los agentes económicos, ya 

sea de manera individual o en grupo. Mas aun, romo a este tipo de acciones no se les puede 

identificar sólo con un individuo o una empresa, las capacidades empresariales sólo se 

desarrollarán y concretarán en un marco de relaciones institucionales en escala nacional. 

'*En segundo lugar, el empresario productivo adopta el nuevo conocimiento o combina el 

antiguo en formas radicamente novedosas con lo que mejora el desempeño económico. No 

obstante, debe considerarse el empresariado Improductivo que recurre a información 

asinétrica, establece barreras legales a la entrada o refuerza su posición monopólica mediante 

restricciones políticas, financieras o organizacionales al ingreso de competidores potenciales. A 

la luz de este comportamiento rentista, las empresas deben estar sujetas a monitoreos de 

dependencias del gobierno, y de los bancos u otras presiones selectivas. 

'*finamente, el empresariado inproductivo directamente contribuye directamente a destruir 

las capacidades y las rutinas instituci:>nales. Asimismo pone en riesgo la subsistencia de grupos 
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e individuos que han lnvertk!o en empleo, capital ftio, activos, habilidades específcas e 

Interrelaciones locales. 

Ciertos apoyos instituci:males que coadyuvan la innovación continua mediante una red de 

vinculaciones institucionales tanto públicas, como privadas que alientan la asunción de riesgos, el 

aprendizaje, la imitación, la experimentación y que pennitan atemperar bs componentes destructivos 

del empresariado. Estos apoyos constituyen el sistema nacional de capacidades empresariales. 

La política industria! como guía para el desarrollo de las capacidades empresariales 

El desanolb empresarial ha seguido sin duda la direa:Dn impuesta por las instituci:mes de 

fomento del sector industrial. En el Asia Oriental éstas han promovido acuerdos con el sector prtvado, 

para lograr consensos sobre el largo plazo. Para ello han recurrido a un proceso de planeación 

estratégica, como el de Japón, el cual implica un análisis prospectivo para los siguientes 25 años, del 

que se derivan escenaros de que ramas industriales que prevalecerán en el mundo. A partir de elb se 

busca inducir la especialización productiva en las ramas que serán las más dinámicas. ("') 

De igual fomna bs paises del este asiático han impulsado un desarrolb industrial 

fundamentado en planes quinquenales, en bs cuales se acueltlan patrones de especialización 

productiva. Así, se definen criterios precisos para el crecimiento industrial, en los que el apoyo a la 

generación de las ganancias se dirige a los sectores manufactureros y no a los comerciales o de 

servicios. Como resultado, en Corea la participación del sector manufacturero se mantuvo en 29 por 

ciento del PIB entre 1980 y 1994, en Taiwan se elevó de 29.1 a 31.6 por ciento; en Taiandla de 22 a 

29; en Malasia de 21 a 32; en Indonesia de 13 a 24 y Singapur de 22 a 30 por ciento.(89
) 

Otro elemento claYe en el desarrollo de las fuerzas empresariales han sido las acciones 

gubernamentales, mediante la política de compras del estado. Blo ha pennitido consolidar un sector 

empresarial directamente vinculado a la evolución del gasto público. En Taiwan esta política se instauró 

en las primeras etapas de la industrialización, lo que resultó en un modeb de subcontrataciln flexible 

"' Véanse: Nationai ln•titute or Scienee and T<ChnologylScience and T<Chnology Agency (Japan), The 
lnstilutc for Future Tcchnology. Futufl! Teclmology i11 Jopan Towoni the year 2020. Thc Fiflh Tcchnology 
Forccast Swvey, 1993. 
"' Banco MundlaL ll'orld Developme111 Repon J 996, pp. 210-211. 
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inpulsado por el estado. Todo esto da un entorno de desarrollo empresarial por la vía de instituciones. 

En el siguiente cuadro aparecen las medidas que promovieron el inpulso inicial; a éstas se sumaron 

otras de maduración de las Iniciales; luego se Implantaron pol~icas más elaboradas y finamente las 

medidas de pol~ica industrial para las sociedades que han madurado y muestran un alto desarrollo 

industrial, como es el caso de Japón. 

Cuadro 3.1 

Medidas de política industrial para impulsar la modernización 

11••·111 ... \J.,hn.1•1"11 

l'IU\11 I< \ 1 1 \I'\ l'Hl\ll U.\ 1 1 \J'\ 

• H.cfonnn agraria cxilosa • Sesgo cxporlador 

• Sislcmn educativo con vision empresarial • Financiamiento para la expansión 

• Política moncturia y fiscal congruente: • Subcontratación privadu 

• Selección de ramas industriales mediante • Selección de ramas paru Ja industrializa. 

esquemas de protcccion temporales y con meras eión pesada (bienes de eapilal y pelroqui-

especificas mica) 

• Ramas de tccnologia tradicional (low tcch) • Capacitación 

•En Corca y Japón industrializ.ación con base a • Polftica monetaria y fiscal congruente 

grandes grupos industriales 

• Esquemas financieros para el arranque. entre 

otros nacionali7.ación de la banca. con el fin de 

impulsar el ccrcimicnto del sector industrial 

•Esquema de visiones prospectivas • Ecologfa para el desarrollo sustentable 

•Desarrollo de sistemas de información • Internacionalización 

• Política monetaria y fiscal congruente • Redes de producción 

• Investigación y desarrollo parn Ja pro<!u· • Politice monetaria y fiscal congruente 

cción de olla teenologfa (hi¡¡h tceh) 

Fuente: Datos proyectados con base en UNIDO, Jndustry and Deve/pment Global Report 1993-1994, 

Viena 1993. 

En Comparación América Latina optó por un modelo abierto de política industrial, según el cual 

la Inversión se Induce de manera general. En ello se basó la fuerte influencia que los Bancos Centrales 

y los Ministerios de Hacienda o de Finanzas ejercieron en las decisiones de la polm económica. En 

consecuencia el sector industrial se expandí) más de acuerdo con las señales del mercado, que con 
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una visión definida. Como resultado, de 1980 a 1994, se redujo la participación manufacturera en el 

PIB disminuyó de 22 a 20 por ciento en el caso de México, de 29 a 20 en Argentina, de 33 a 25 en 

Brasil, y 23 a 18 en Colombia.("°) Esta desindustrializacifo redujo la capacidad de penetración en los 

mercados mundiales, e internamente motivó una menor generación de valor agregado. Así mismo se 

expandieron el comercio y los servicios, especialmente en el sector informal, o en industrias de menor 

valor agregado. 

Instituciones. capacidades empresariales y especla!!zac!ón productiva 

La política industrial sectorial de Asia permitió que el sector empresarial tuviera la perspectiva 

de realizar de transitar de una industrializaciln tradicional con baja tecnología, a una de alla 

tecnología. De 1980 a 1990, en el PacífKD latinoamericano hubo una especialización productiva en 

sectores de tecnología intermedia, como la industria del papel y la refinación del petróleo. En cambio 

los países del Pacifico Asiático se concentraron en sectores que empleaban nuevas tecnologías, como 

la maquinaria eléctrica, la no eléctrica, el equipo profesional y científco. En este caso la política 

industrial guió a los empresarios asiáticos a tomar ventaja de una especialización productiva dinámica, 

en vez de dejarlos que se concentraran en tecnologías tradicionales. Lo anterior muestra las ventajas 

de la política industrial vertical sobre la horizontal, puesto que pennite la especialización en sectores 

más dinámicos, con lo cual se crea un empresariado más acorde con la globalización .(91 
) 

Una política industrial vertical contribuye también a crear un empresariado que invierte más y 

que por lo mismo obtiene una mayor productividad por hombre empleado, directamente vinculado con 

la productividad, la cual creció consi::lerablemente en Asia, en tanto que en América Latina del Pacífco 

el crecinlento de la misma es pequeña, e induso hubo un caso negativo (Ecuador). 

La política industrial con la base institucional también permitió generar una dinámica 

empresarial, prodive a intensifcar la reinversión de utilidades, lo que incrementa el ahorro interno 

bruto. En el período 1970-1994, se elevó en forma sumamente considerable en los países asiáticos y 

en América Latina sigui) con patrón dispar, pero con niveles interiores en todas los casos a Asia. La 

reinversión de utilidades en Asia elevó el coeficiente de ahorro en este lapso de 21.4 a 34.2 por ciento 

«>Loe. Cit. 

" Todo lo anterior se estimó con base en UNIDO, Jndustry and DewlopmenL Global Repon 1993-1994, 
Viena, 1993. 
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del PIB y en América l..alina lo manbNo en 18 por dento. Esto muestra dararierte que la dnámica para 

el cambio Inducida por un esquema Institucional prodil1e al empresarlado, permite no sólo ~ 

prodllliviclad sino mibién un atrnento del ahorro irmno, fortalec:ienct> las bases de la aamuladón 

Interna. 
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Fuente: Banco Mundial: "World Development Report 1994/1995 y anteriores. 

Las relaciones jnh:rempres;iria!es. QJl!lD omanKadón oara el car;üo 

Un aspec!D esencial en el proceso de crecimiento es la forma en que se orgarjzan las enipresarios. La 
hi¡xítesis que se maneja en este apartactl es en el senticb de que entre más vinculacb este el tejicb 
empresarial, ~será el efecto de la actividad de este sedXlr en el crecimiento. Esto se refleja en las 
distintas sendas en Asia Oriental y América l..alina. 



GRAFICA 2 

Reinversión de utilidades como 
base de 1nayor ahorro 

we:rn tn1"'··'" ......... ,;;: •• +z: rm' 
Fuente: Banco Mundial: "Infonne sobre el desarrollo mundial 1996/1997 y anteriores. 

F\'.xD se ha analizado en la IEoria del aec:imento es la forma que se realiza la relación 

interempresarial, y su repen:usión en el aec:imiento, Si se ronsidera, se observa que en los paises en 

desarrollo ha predominado el aislcmiento empresarial, y que en los países donde se inclucen mayores 

eslabonamientos ron prácticas corno la subcontratación, se propicia un IT1a)<Qr crecimiento. Los casos 

más exitosos en este sentklo son los de la Cuenca del Pacífioo Oriental. 

Japón y Corea optaron por fomentar pequeñas empresas a partir de grandes ainglomeraOOs, 

los zaibatzu en el caso japonés y los chaeboles en el caso coreano. Ambos se instituyeron en la 

segunda mitad del siglo y en la actualidad su estructura está determinada en buena medda por este 

tipo de negocios. Paa incentivar la aeadón de pequeños negocios se recurrió a la sUxontraladón, 

que permitió establecer relac:iores de largo plazo entre la gran y pequeña empresa. De los 

aproximacBnente 700 mil establecimiertos mant.tactJ.Jreros que hay en Japón, 99 por dento son 

pequeñas y medanas empresas y alrededor de 388 000 subc:omatan. La gran empresa japonesa fue 

.. , 
.: . . ' ; . ; ~ '· .' ~ : ' ' : j 
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capaz de crear una red de producción apoyada en las pequeñas, en particular en los sectores textil, del 

vestido, de maquinaria en general, de maquinaria eléctrica y en la industria del transporte. 

Una situacon similar aconteco en Corea, aunque en una escala diferente. Sólo había diez 

grupos corporativos que absorbían dos terceras partes de las ventas totales de la economía; obligados 

por la política industrial establecieron un sistema de subcontratación con los pequeños negocios. Esto 

fue apoyado por una legislación que estipulaba que las empresas públicas debían adquirir parte de sus 

Insumos de las pequeñas. Tal política comenzó aplicarse en los años sesenta, sin que tuviera efectos 

sino hasta los ochenta, cuando el grupo de las pequeñas y medianas empresas creció a una tasa 

promedio de 14.7 por ciento anual, respondiendo por 40 por ciento del valor agregado manufacturero 

y 60 por ciento del empleo industrial. 

Aumentaron considerablemente su presencia en los sectores textil y del calzado, así romo en 

la industria de autopartes y cnmponentes. Para promover este tipo de negocios, el gobierno coreano 

emito en 1986 una nueva legislación y creó varios fondos de financiamiento. Adicbnamente se realiza 

un importante entre el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, la federación Coreana de 

Pequeñas Empresas, y una organización no gubernamental. El éxito del programa de promoción se 
dejó evidenció a principios de los años noventa: el Ministerio de Industria y Comercio Internacional 

tiene un padrón de 337 grandes empresas romo subcontratistas y 2, 188 empresas como 

subcontratadas, en 41 ramas industriales.("') 

El tercer caso exitoso en vinculaciones interernpresariales ha si:!o Taiwán, en donde los 

pequeños negocios representan el 98 por ciento de las empresas, 62 por ciento de las manufactureras, 

ocupan a 70 por ciento de la población empleada, responden por 55 por ciento del PIB y por 48 por 

ciento del valor agregado. 

"' Banco Mundial, The East Asian Mime/e, Economic Growth anti Public Po/icy, Oxfonl Universily Pn:ss, 
Nueva York, 1993 
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Cuadro3.2 

Japón: Desarrollo empresarial con base en la subcontratación 

1 \11'1(1 '\' "' 1 \ f(\\f \ 

ll\\I\ 1 \ll'HI '\' <.ll I '-l IH O"\tl{\f \"\ 1" .. 1 

•ALIMENTOS 

•TEXTIL 

•VESTIDO 

•MADERA 

•MUEBLES 

•PAPEL 

•EDITORIAL 

• INDUSTRIA QUfMJCA 

•PETRÓLEO 

•PLÁSTICO 

•HULE 

•PIEL 

•cERAMICA 

•ACERO 

• MblALES NO FERROSOS 

•PRODUCTOS METALlCOS 

•MAQUINARIA EN GENERAL 

• MAQUINARIA ELECTRICA 

•EQUIPO DE TRANSPORTE 

•EQUIPO DE PRECISlON 

74 982 

82 457 

46372 

33 143 

40953 

14 467 

43 772 

4 732 

743 

16699 

7 964 

12307 

28392 

7 340 

5 109 

81 082 

66294 

35318 

18812 

10491 

8.2 

79.7 

79.5 

21.7 

38.5 

41.3 

42.0 

22.5 

18.4 

68.7 

65.6 

64.7 

53.S 

52.6 

62.3 

71.0 

74.8 

80.1 

79.9 

70.4 

Promotion, lntemational 

Business Partners lnformation Center, Structure of Subcontracting Production in Japan, 

marzo de 1993. 

Fuente: National Association for Subcontracting Enterprises 

cabe señalar que en los años cuarenta el sector privado contribuía únicamente con la ten::era 

parte de la producción total; y el resto se provenía de cuatro empresas públicas (Cemento de Taiwán, 

Papel de Taiwán, Ja Compañía Minera y Ja Compañía Agrícola y Forestal). En 1949, cuando se llevó a 

cabo Ja refonna agraria, estas empresas se ofrecieron como pago a los terratenientes y se privatizaron. 
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Sin embargo, el gobierno decidió conservar algunas entidades públicas, entre ellas la industria del 

acero, la petroquínica, y la construcción de barcos, que han sido claves para dotar de competitividad a 

la actividad empresarial. Estas empresas optaron por contratar a pequeños negocios como parte de su 

política de abastecimiento. En la evoluciln de la pequeña empresa en este país, la escasez de divisas 

desempeñó un papel importante, pues obligó a instrumentar dos políticas: la tradicional de sustitución 

de importaciones (1953-1961), seguida por un período de promoción ink:ial de exportaciones (1962-

1973). 

A diferencia de io que acontecía en otras economías, en Taiwan no se siguió el modelo 

tradicional de sustitución de importaciones, sino que se establecil un mecanismo de subasta para 

adquirir materias primas extranjeras, dirigido a las empresas más competitivas; además, se sujetó a las 

empresas a un calendario de protección temporal. Con este mecanismo, que inpedía, el monopolio de 

unas cuantas empresas, se alentó la competencia entre las pequeñas y con elio su desarrolio. De esta 

forma, al Implantarse Ja segunda etapa de promoción había un núcleo de empresas capares de 

competir en el mercado internacional. A lo anterior se sumó un grupo de comercializadores que 

organizaron a los productores pequeños. Cabe destacar que Ja dirección estatal impidió que se 

formaran monopolios y reguló Ja competencia, a fin de garantizar cierta rentabHldad en cada rama de 

Ja economía. En 1992 había 872 000 empresas pequeñas y medianas que representaban 97 por 

ciento del total. Estas generaban 49.8% del valor agregado y respondían por 56 por ciento de las 

exportaciones.("3
) 

Del análisis anterior queda claro que Ja organización de cambio se vincula directamente con las 

instituciones que orienten el desarrollo empresarial. Esto se debe a que las capacKlades empresariales 

en los países en desarrollo están vinculadas en Ja mayoría de los casos a un propósito de subsisrencla, 

y no a la dinámica de giobalización. De esta forma, se busca promover empresas que puedan 

incorporarse a ésta. 

En América Latina, por Ja falta de instituciones adecuadas, el sector moderno está ligado a las 

empresas grandes, y los sectores de subsistencia a las pequeñas. Este fenómeno acarrea la peor parte 

de ambos mundos, las pequeñas empresas, que emplean a la mayor parte de la mano de obra, utilizan 

métodos de producción técnicamente anticuados y tienen bajos Ingresos, por su parte el sector 

91 Tsal. Geo~e: "La experiencia de Taiwán en la modernidad y en.se1ianzas para otros paises en vías de 
desarrollo'', núm. 93, El Colegio de México, 1994. 
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moderno usa de manera excesiva el capital y recibe la mayor parte de los fondos de inversión, pero 

crea pocos empleos. Esta estructura es contraria a la eficiencia y también a la equidad. 

Se requiere entonces definir claramente que tipo de desarrollo institucional es deseado. Para 

ello es importante partir de la concepción de que las emoresas se constituyen de recurws humanos. 

Entre las bases del elevado rendimiento de las economías asiáticas destacan la inversión en diversas 

formas de educación y su tendencia a fomentar y perfeccionar las industrias nacionales, algunas de las 

cuales realizan actividades de atta tecnología y elevado valor agregado. En materia educativa, cabe 

mencionar que al invertir en una educaci:ín básica universal y en la ampliación escolaridad obligatoria a 

por lo menos seis y a veces nueve años de escolarizaci:ín, han obtenido mano de obra 

semiespecializada barata. Esto ha sido fundamental para el crecimiento de industrias competitivas 

orientadas a la exportación, como los textiles y los productos electrónicos. En el caso asiático, se ha 

asumido que la educación es la base de la movilidad social. La educación básica tiene una cobertura 

cercana al 100 por ciento y actualmente se promueve con intensidad la educación superior. En países 

de esa región los porcentajes del grupo de edad correspondiente son mayores que los que prevalecen 

en América Latina. Así, corea tiene un porcentaje tres veces mayor que el de México en lo que 

concierne a educación superior; sólo Chile tiene un porcentaje similar al de los países de la ASEAN. 

Está mayor educación ha contribuido a aumentar los niveles de ingresos y a reducir las 

desigualdades gracias, entre otras cosas, a las mejores remuneraciones en las actividades 

manufactureras orientadas a la exportación. También ha proporcionado una importante base industrial 

para diversifr::ar y perfeccionar la producción, en especial porque en esos países, gracias a políticas 

adecuadas, se ha podido generar un alto nivel de acumulación interna de capital y de inversiones y, en 

algunos casos, han atraá'.lo un elevado monto de inversiones extranjeras. Además, a medida que 

mejora la situación económi:a y aumentan los ingresos individuales, es posible el ahorro y la inversión. 

Asimismo, las familias pueden dar a sus hijos una educación superior o técnica en universidades o en 

instituciones especializadas. 

Por otra parte, conforme se consolidan las redes entre empresas y mercados, las personas 

autoempleaclas que proporcionan servicios o productos a grandes empresas, así como quienes 

trabajan en las compañías, pueden adquirir nuevos conocimientos gracias a los programas de 

capacitación de la empresa o el aprovechamiento de los beneficios del ~efecto demostración" o del 

"aprendizaje en el trabajo", derivado de la colaboración con otras empresas que cuentan con 

conocimientos y tecnologías mas avanzados. 

182 



Cuadro 3.3 

Frutos del desarrollo empresarial en el Pacifico 

f'11rH 111.lfl dd ( n lllllltfl(H ltt~fl "' 1h 1 ~fl" .. 

l'.ll .. l' PIH 111und1.1I 1111111 .. d11 l'IH P"' 111.1' .ilto lllln 1·1 

1·~'1-l h.11111.11111•. ~º' 111 •• , /t.q .. 

\'IX'- 1'1'1-l 

Bl'llsil 2.2 -0.4 32.1 

Chile 0.2 6.5 19.3 

Colombia 0.3 2.4 15.5 

Eruador 0.1 0.9 9.7 

Méxk:o 1.5 0.9 13.6 

Perú 02 -2.0 10.3 

l+t111U!diodeA. L. 4.4 1.38 1r-.15 

Corea 1.5 7B. 5.7 

FIUplmlll 03 1.7 7.4 

Hong Kong 0.5·:· •. _,!.• I :. ':~,; . .53 .8.7 

Indonesia 0.7.--c . ;e .. 6.0 . 4.9 

Malasia 0.3 5.6 . 11.7 

Tailandia 0.6 8.6 ·. ( .::. .8.3 

Tam·an 1.0 13.2 5.0 

Promedio de Asia 4.8 6.88 7.37 

Fuente: Banoo Mundial, World Deve/opment Report 1996, y Taiwan Statistical 

Data Book 1995. 

Todo esto ha contribuido a aumentar la especialización y las capacidades que, a su vez, en un 

entorno económico confiable han ayudado a atraer nuevas Inversiones, las que induyen aruerdos para 

fabricar equipo original. Estos han permitido generar tecnologías y especializaciones, habida ruenta 

que suponen la estrecha supervisón de quien cede la licencia, la capacitación intensiva del personal y 

la adquisición de conociTiientos prácticos de comercialización internacional por parte del concesionario. 

Además, es preciso desanullar capacidades para dominar técnicas, lo que no sólo supone "saber 

aímo" sino también "saber porque", y para llevar a cabo la gestión y concepción de proyectos, la 

lntemactonalización de la tecnología y la generación de innovaciones (no se trata tanto de obtener 

inventos como de dominar la tecnología adquirida y adaptarla a las necesidades del usuario local). 
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Por mnsiguiente, para evitar que el empresariado de los paises en desarrollo permanezca en 

una sit!Jación de equilibrio de baja temología se requieren mnocimientos prácticos y capacidades así 

como competir en una economía mundial cada vez más basada en los conocimientos. El elevado 

porcentaje de estudiantes nnatn:ulados en ciencia y tecnología en las economías asiáticas de elevado 

rendimiento (60% en Singapur, 46% en Hong Kong y 48% en Corea) constituye un ejemplo de la 

inportancia que se otorga al desarrollo de la capacidad tecnológica. No obstante, como se señaló, los 

conocimientos prácticos básicos en la fábrica son tan importantes como la capacidad de dominar la 

tecnología adquiooa y la innovación. 

A manera de conclusión, la organización de cambio propulsada por los empresarios pennite no 

sólo un nnaycr creciniento, sino que dependiendo de las características de ésta puede tomarse 

autosostenido o bien desacelerarse. Para que lo primero ocurra deben establecerse vínculos 

empresariales, lo que genera lazos con el crecimiento. En cambio, en los países en que se descuida la 

inversión en capital humano el proceso de cambio se reduce, tienen menores vinculaciones sociales y 

el creciniento es menor en el largo plazo. Esto se traduce en mayor concentración del ingreso y por lo 

mismo en un crecimiento menos estable y con mayares presiones para el gobierno, ante demandas 

sociales insatisfechas. 
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3.2 LA EMPRESA MEXICANA ANTE EL MUNDO TRIADICO Y EL TLCAN 

El mundo actual se divide en una triada de poder fonnada por Europa, Japón y Estados 

Unidos que tiende a orientar la evolución de otros acontecimientos, como los arreglos comerciales en 

cada uno de los espacios de la triada. El ne de América del Norte es, en gran medida, la respuesta de 

Estados Unidos ante los desafíos de la triada. También Jo es el Mercado Común Europeo, aunque con 

una historia propia, por parte de Jos países del viejo continente y el dominante entre ellos (Alemania). 

Japón tiene estrategias diferentes que no incluyen un tratado comercial. 

Lo importante es que el mundo triádico no es consecuencia de proyectos de integración 

regional y, por el contrario, éstos son simples factores que surgen en la nueva estructura de poder 

intemaciona l. 

El mundo biádico apareció recientemente. Hasta hace poco existió un mundo bipolar ruyo 

elemento central fue la oposición entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética (el mundo 

heredado de Yalta). El cambio en la nueva estructura internacional se resume en tres aspectos: 

i) se pasa de un sistema bipolar a uno triádico, en el que uno de los anteriores polos 

dominantes simplemente desapareció; 

ii) en el sistEma anterior el dominio correspondió a lo político e ideológico, mientras que 

en el nuevo radica en las finanzas y el comercio, y 

iii) a diferencia del sistema anterior, en que cada polo dominante buscaba incluir al resto 

del mundo en su área de influencia, ahora la triada dominante busca excluirlo. Así, se transita 

de la inclusión ala exdusión de Jos no dominantes. 

la relación de antagonismo y complementariedad URSS-Estados Unidos era la dominante. Del 

lado estadounidense se encontraban Europa y Japón, cuyo poderío económico no eliminaba el hecho 
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central de encontrarse bajo una relación de dominio. Todos los países del orbe estaban integrados a 

ese mundo. En las filas occidentales el dominio de la superpotencia americana podía ser directo o 

indirecto (cuando pasaba por la intennediación de Europa o de Japón). Del lado de la URSS, la relación 

de dominio era directa y sólo con China había a la vez un conflicto y una integraciín (la oposición 

romún a Estados Unidos resultaba fundamental); en este caso no se trataba de una relación de 

dominio de la URSS del miSmo tipo que la de otros países y se podía considerar como una relación 

débil. 

En ese mundo bi¡x¡lar tan integrado cualquier vacilación de un país ante un ¡x¡b u otro podía 

abrir paso a enfrentamientos militares indirectns. Todo lo que se apartaba de la integraci:ín bipolar 

solía conducir a un conflicto armado. 

La situación triádica es muy distinta a la anterior. Entre las diferencias cabe mencionar las tres 

siguientes: 

Uno de los polos del sistema anterior (la URSS) de hecho desapareció. La nueva Rusia 

y la Comunidad de Estados independientes ni siquiera tienen un papel relevante en la 

estructura de poder internacional e, incluso, se encuentran desconectadas del nuevo mundo 

triádico. 

Estados Unidos ya no tiene una relaci:ín de dominio sobre Europa y Japón. Ahora es 

de antagonismo y complementariedad. El primero ha crecido, pero también la segunda. De 

hecho, el gran movimiento mundial de capitales y mercancías ocurre entre los ¡x¡los de la 

tríada. Las empresas de cada uno compiten con fuerza, pero también hay una estrategia muy 

importante de alianza entre ellas. 

Las relaciones con los países en desarrollo, conocidas en tiempos del mundo bi¡x¡lar 

como relack:>nes Norte-Sur, tienden a languidecer y a distinguir dos clases de ellos: unos pocos 

países con los cuales interesa tener una relaci:ín fuerte y el resto con que se guarda las 

menores relack:>nes posibles. Tal situación se representa en la gráfica 3. En la periferia de 

Estados Unidos, Europa Japón giran pequeños conjuntos de países con los cuales se tiene una 

relación de dominio, pero la nueva situación excluyente se presenta como un conjunto de 

puntos aislados entre sí y con el mundo dominante triádioo. 



Por ello se represena l.fla tríad.l desintegrada en que no participa Rusia ni mu:hos otros 

paises. 

El llUe\/O mundo triádicn Integra nuevos mecanismos que imponen una lógica de dominio 

internacional. Conviene resaltar tres de ellos: la integración y exdusión, el orden financiero actual y las 

nuevas guerras oomerdales. 

GRAFICA 3 

México en el sistema mundial: La tríada fragmentada 

Nuevos paises de 
la t~Xtlntil URSS 

Paises de Asia, Afnca 
y Aménca latma 

Fuente: Revista mensual "Comercio Exterior", emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

Intro@dón y exdusión en la lógica ~ca 

Aunque se habla de la gtobalización de las sistemas financieros internacionales, en el actual 

mundo triádioo se integran algunas países y se exduye a la gran rrayoria de ellos. Lo que se denomina 

globalización ES muy importante. No sólo los procesos produdivos tierxlen a intenacionalizar.;e cada 

vez más, sino que el comercio exterior ES un fenómeno de importancia aecienle para las e:onomías 
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nacionales. Sin embargo, la verdadera Internacionalización solamente se realiza entre algunos países, 

bs que se encuentran integrados en cada uno de los polos triádicos y con los otros dos. En Estados 

Unidos, por ejemplo, hay presencia de Europa, Japón, los dragones asiáticos, canadá incluso México, 

pero de esta integración en círculos concéntricos han quedado excluidos una gran parte de los países 

de la antigua URSS, América Latina, África y Asia. 

En realidad la verdadera globalización se ha limitado a algunos aspectos de la 

internacionalización, sobre todo en el campo de las finanzas y la cultura. En las primeras existe una 

auténtica mundialización, pues los bancos y los mercados financieros y bursátiles están ampliamente 

interconectados por un espacio de redes que penniten mover dinero a títulos en todo el mundo de 

manera casi instantánea. Además, la infonnación sobre los mercados se ha internacionalizado tanto 

que no sólo es posible comprar casi cualquier pruducto financiero de cualquier parte del mundo desde 

cualquier otro lugar, sino que las vicisitudes de un mercado tienen rápidas repercusiones en los otros. 

8 mencionado "efecto tequila" por la crisis financiera mexicana, junto con otros casos, es clara 

muestra de que las repercusiones no parten de los países centrales de la tríada al resto del mundo sino 

también desde los denominados mercados periféricos. 

Pero más importante que la globalización financiera es la que ocurre en la cultura. La 

televisión se ha tomado dominante global. El número de canales disponibles para cada hogar aumenta 

sin cesar y proviene de diversos países y culturas. Ya no hay una reproducción aislada de la cultura 

que, una vez configurada presta a diversas relaciones con otros órdenes culturales. Ahora todos éstos 

se relacionan, organizan e integran bajo el comando de la televisión y la mercadotecnia. 

Más que una gbbatización, lo que existe es un comando triádico sobre el resto de los 

procesos. la lógica predominante es la triádica; todo se hace en función de tres grandes zonas 

dominadas por tres grandes países y el resto no hace más que seguirla. Detrás de la apariencia de la 

mundializacién, en realidad se encuentra un mundo triádico y excluyente. 

Orden financiero triádico v desorrien monetario intemacional 

En el mundo bipolar dominado por lo político e ideológico, el comando occidental correspondia 

a Estados Unidos y uno de los aspectos claves era el monetario y financiero. Con el fin del mundo 
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bipolar llegó también el del dominio estadounidense en ese campo. En el nuevo mundo triádico la 

hegemonía se encuentra en disputa en todos los niveles y mercados. 

Aún· no se configura un nuevo sistema de reproducción estable. Lo que se presencia ahora es 

el fin de viejas hegemonías y el surgimientn de nuevos desórdenes en la búsqueda de poder y dominio 

en las estructuras triádicas. Los desórdenes monetarios europeos no provienen sólo de los problemas 

de la integración regional ni de los costos de unificación alemana, sino que son productn del vacío de 

poder dejado por la desaparición de un mundo bipolar y el surgimientD de uno triádico. 

la Guena comercial y fusión de empresas, en el aparente umbral de nuevas guenras 

comerciales, el mundo es mucho más complejo de kl que resulta a primera vista. En un artícukl, 

publicado en Le Monde Dipklmatique en noviembre de 1992, se señala la existencia de una ola 

gigantesca de alianzas y fusiones de las empresas: en los años ochenta se realizaron 4,200 alianzas 

estratégicas, pero lo interesante es que 92% de ellas se realizó entre empresas de los países 

dominantes de la triada (Estados Unidos, Japón y los de Europa Occldental).(94
) 

Al mismo tiempo que las naciones entran en conflictD por motivos comerciales, sus empresas 

participan en un proceso de integración muy importante. La contradicción es flagrante, pero también 

uno de los elementos esenciales del complejo mundo triádico existente. 

El diamante nacional y la rivalidad en el mundo triádlc:o 

No sólo las empresas sino también las naciones del mundo triádico, o alguno de sus ckt:ulos 

ooncéntricos, sostienen una profunda rivalidad. El nivel de competitividad de las naciones empresas es 

un hecho complejo que incluye tantD la capacidad científica y tecnológica cuantD otros elementos como 

el precio, la caridad y la varleclad de los productos, la capacidad administrativa y las características de 

la distribución de los productos. Las ventajas oomparativas, que dominaron el pensamiento económico 

durante largo tiempo, son apenas un elementD de un proceso más amplio y complejo de las ventajas 

competitivas. 

~· Petrell11, Ricardo: "Guerra comercial y fusión de empresas, Le Monde Diplomntigue, Francia, J 992. 

TESIS COr.J 
FALLA DE ORIGEN 1s9 



Mlchael Porter ha desarrollado con rigor la teoría de las ventajas competitivas. A continuación 

se sintetizan las Ideas de este autor sobre lo que denomina el diamante nacional, para luego aplicar un 

análisis de Taieb Hafsi, de la Escuela de Altos Estudbs Comerciales de Montreal, acerca del diamante 

virlllal y, finalmente, se presentan un punto de vis!;¡ propio y la ubicación de México en este sistema 

internacional. 

Para Porter las ventajas competitivas de una nación se integran en el diamante nacional que, 

como se aprecia en la gráfica 4, comprende cuatro elementos: el uso y la dotación de factores; la 

competencia y rivalidad entre las empresas; la formación de la demanda interna, y los sectores de 

apoyo y conexos. 

los ractores diSIJQni/Jes 

Las ventajas competitivas de las naciones dependen cada vez menos de la dotación de 

recursos naturales y son cada vez más resultado de un conjunto de factores más extensos, entre los 

que destaca en primer término la capacidad de los habitantes. Un pa5 competitivo debe contar con 

una amplia gama de recursos humanos, físicos, de conocimiento, de capital y de infraestructura. Estos 

recursos se pueden dividir en básicos y avanzados; los primeros son fundamentalmente los recursos 

naturales, mientras que los segundos corresponden a los sistemas de comunicación y la existencia de 

personal capacitado. En el mundo triádico lo esencial son los recursos avanzados y, sobre todo, el nivel 

de capacitación de los habitantes de la nackin. La abundancia de factores básicos suele conducir ala 

autocomplacencia y tiende a disuadir la aplicación de tecnobgías avanzadas. 

Comoelenda v rivalidad entre tas emwesas 

En la dirección de las empresas no existe un sistema único u óptimo que sea el realmente 

apropiado. En la formación de empresas en verdad competitivas interviene un conjunto de elerrentos 

socioculturales de Importancia: la actitud de los trabajadores hacia la dirección, las normas sociales de 

conducta y las que dominan el ejercicb profesional. También son fundamentales las metas de las 

compañías, la percepción que éstas tienen del largo plazo, su grado de permanencia en el mercado y 

la fuerza de su compromiso. 

Para que el trabajo sea productivo se necesitan sistemas adecuados de retribución monetaria 

y metas en términos de prestigb de la empresa y de la priorilad de la nación, es decir, que el trabajo 
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se realice ron estímulos monetarios adecuados y un ambiente cultural afín a los Intereses globales del 

pafs. 

GRAFICA 4 

La competitividad de las naciones: El diamante 

Sectores de apoyo 
y conexos 

Fuente: Revista mensual "Comercio Exterior", emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

Para que las empresas se decidan a integrar todos esos elementos rompetitivos deben estar 

sujetas a una fuerte rivalidad interna, es decir, que haya otras empresas que presenten una 

rompetencia vigorosa. Sin ello no existe el estímulo necesaril para que las empresas mejoren sus 

procesos de trabajo, administrativos y tecnológicos. 

Los monopolios internos, como en México el de servk:ios telefónk:os y los banros (que son 

varios pero actúan romo si fueran uno solo), smplemente son nefastos para la formación del diamante 

nacional, ya que como se ha mencionado anteriormente estas carecen de los elementos mínimos e 

indispensables para propiciar un ambiente favorable para la formación de este. 

Lil lbmTackín de tJ demanda interna 

Para las empresas es fundamental la demanda del mercado nacional, pues es difícil que logren 

ronsolaar una ventaja competitiva externa sin rontar CXlll una fuerza interna suficiente. Las empresas 
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competitivas deben ser capaces de atender una demanda con requerinien!Ds específicos de tipo, 

calidad y preck> de los productos, por parte de compradores inteligentes y capaces de impulsar una 

competencia de calidad entre los oferentes. Los consumidores manipulados por la publicidad y poco 

exigentes no alientan la competitivi'.lad de las empresas. Pero la inteligencia de los compradores no 

resulta suficiente, ya que además deben percibir ingresos altos para ejercer dicha demanda. 

Sectores de aoow v conexos 

Una empresa necesita contar con proveedores de materias primas con ca Ji'.lad y precios 

adecuados, tener compradores y compartir actividades que le permitan integrarse a las cadenas 

generadoras de alto valor agregado y a un entorno de superación tecnokígica y administrativa. 

Cuando un país cuenta con zonas en las que existe el diamante nacbnal, tendrá empresas y 

sectores competitivos en el mercado intemack>nal. Hace algún tiempo se celebró en Montreal el 

coloquio Empresa y Sociedad, donde el profesor Taieb Hafsi desarrolló, en la ponencia "Mundiallzación 

de mercados: la guerra de bs grandes y el genio de los pequeños", una tesis interesante sobre lo que 

denominó el diamante virtual. Hafsi considera que el diamante real de Porter sób se ha podido 

desarrollar en unos cuan!Ds países del mundo, pero en otros sin él se pueden encontrar empresas muy 

competitivas en el mercado intemacional.(95
) 

La explicación se atribuye a dos situack>nes: a) no se necesita tener todos los elementos del 

diamante en una regkín especifica, y b) la industria actual es muy compleja y sus relaciones múltiples. 

Una empresa localizada en una regiÓn no dotada de diamante real puede establecer víicubs con otras 

empresas y regiones que contribuyan a otorgarle una competitivi'.lad efectiva. Es decir, la empresa 

puede configurar mediante un conjunto de relaciones lo que se puede denominar un diamante virtual. 

El análisis de Hafsi es interesante, pero su validez se limita a unas cuantas zonas del mundo y 

no se extiende a las demás. La tesis del diamante virtual se basa sobre todo en el caso de la industria 

textil de canadá. Este país se ubica en el priner círculo alrededor de Estados Unidos. Cuando se tiene 

la doble caracteristica de estar en un círcub cercano a un centro triádico y contar con algunos 

elemen!Ds del diamante real de Porter, es factible la existencia de empresas que puedan construir 

., C11•taing•I Teillery,Julut: El mundo Triádico. Com~'TCio Ex~crior, vol. 46, núm. 3,mnrzo de 1996. 
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diamantes virtuales. Pero en países excluidos del sistema triádico y sin ningún elemento del diamante 

real, resulta más que difícil sino imposible. 

México se ubica en el segundo circulo alrededor del polo triádico estadounidense. la formación 

de su diamante virtual no es imposible, pero se enfrenta con fuertes barreras. Algunas empresas como 

Cementos Mexicanos lo han bgrado, aunque no es fácil que esta experiencia pueda generalilarse. El 

país casi no cuenta con bs elementos del diamante real de Porter porque: 

• su dotación de factores en cuanto a recursos humanos es muy limitada, pues la educación 

básica e intermedia es deficiente y la educación superior sólo es satisfactoria en algunas 

universidades (casi todas ellas públicas); los presupuestos de educación son insuficientes; 

• no se inpulsa la competencia y bs monopolios públicos han sido sustituidos por monopolios 

privados que, en la práctica, han resultado más dañinos; además, la capacllad administrativa 

de las empresas es débil y el sistema de aliento al trabajo es negativo; 

• el mercado interno se encuentra hundido por la política de bajos salarios y la cuantiosa e 

impagable deuda con el sector bancario, y 

• los sectores de apoyo y conexos son insufclentes. 

En estas condiciones es difícil augurar un repunte econérnico importante y auto sostenido. la 

política acb.Jal no respak!a las pocas condiciones en favor del diamante nacbnal. Se necesita una 

política que al menos impulse algunos elementos del mismo para que se puedan formar algunos 

diamantes virtuales. 

La empresa mexicana en la rivalidad tr!ád!ca mundial 

El mundo de la empresa se encuentra ante una profunda revolución administrativa aninada 

sobre todo por bs japoneses, quienes han demostrado que con ternobgías similares, o lnduso menos 

avanzadas, se puede fabricar productos de mejor calidad o menor precb. Pero lo que interesa ahora 

resaltar es el efecto de los cambios administrativos para una empresa mexicana productora de bienes 

y servicios en competencia con otras del país o de Estados Unidos y canadá. Se trata de destacar las 
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ronsecuencias de la capacidad administrativa cuando el panorama se aprecia desde México y se ubica 

en el marco del TLCAN. 

El proceso administrativo de una empresa es algo mucho más complejo que la simple 

organización de algunos obreros y máquinas para vender un producto. Aun cuando hay tareas de 

administración y control, el entrelazamiento de tecnologías, hombres, mercados y finanzas es algo 

romplejo que no se reduce, como supone la tradición dominante en teoria eronómica, a una mera 

maxinizaci5n de una función tecnoklgica sobre el valor de lo producido, sujeta a las restricciones del 

presupuesto disponible y otro tipo delinitaciones. No es solamente, como consideran los economistas, 

un proceso de maxinización para elegir la combinación óptina de trabajo y capital. 

Una misma rombinación trabajo-capital y una miSma tecnología puede dar Jugar a 

romportamientos organlzacionales muy diferentes por parte del empresario, con rendinientos 

productivos y costos muy distintos entre sí. La productividad en una empresa no encierra sólo un 

problema de tecnología, horas trabajadas, salarios pagados y vigilancia de los capataces. Otros 

elementos claves son la forma de distribuirlos procesos productivos: la autonomía y capacidad de los 

trabajadores; la participación de éstos en las deciSiones sobre problemas productivos; tipos de rontrol 

(centralizados o descentralizados): el involucramiento del trabajador en el éxito o fracaso del producto 

y de la empresa; las expectativas de desarrollo personal en ella, y las relaciones interpersonales. 

Sin embargo, la productividad de una empresa no depende sólo de ella sino también del 

entorno industrial y empresarial. Cuando opera en un medio social y cultural en que puede 

subcontratar un conjunto de tareas y funciones con otras empresas, a precios adecuados para la 

subcontratista y productos de buena calidad y entregados a tiempo para la empresa rontratante, se 

tiene un ambiente de cooperación e integración en el que se puede tanto ahorrar costos cuanto 

aumentar la calidad conjunta, estimular la innovación y facilitar el aprendizaje. En suma, hay cuatro 

factores que se deben integrar en el sistema administrativo de una empresa: la tecnología, el 

comportamiento organizacional, las finanzas y el mercado. De hecho, estos cuatro elementos suelen 

ser la base de la organización de las empresas. 

La gráfica 5 muestra un cuadrángulo en el que cada esquina representa a uno de esos 

factores con una calificación. El centro recibe la calificación de cero y las esquinas de diez. El supuesto 

es que en cada empresa se evalúa cada uno de los factores; si la evaluación es mala, se Je caificará 

cercano al cero y si es muy buena se aproximará al diez. Así, la empresa recibirá una calificación por la 
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tecnología que usa, otra por su oomportamiento organizacional, una por el manejo de sus finanzas y 

otra por la operación de sus mercados. la capacidad administrativa de empresa quedará representada 

por el cuadrilátero que une a diferentes calificaciones. En la gráfica se representan las empresas A, B y 

c. 

Si bien es claro que la empresa C es la peor administrada, no lo es tanto cuál está mejor 

administrada. la empresa A tiene evidentes ventajas en materia de tealología, pero tiene deficiencias 

respecto a la B en cuanto al comportamiento organizacional, las finanzas y el manejo de mercados. 

Sería un absurdo señalar que la mera ventaja tecnológica es definitiva en la competencia con otras 

empresas. la historia reciente de Japón es un caso ilustrativo y demuestra que una empresa, aun 

cuando sea más pequeña y disponga de tecnologías menos avanzadas, puede competir 

ventajosamente con base en un oomportamiento organizacklnal superior que le permita una 

productividad mucho más elevada. Si a ello se agrega un mejor manejo de las finanzas y los mercados, 

resulta que la empresa con más capacidad competitiva es la B. 

En términos generales la empresa A se Identificaría oon una de Estados Unidos, la B con una 

de Japón y la C oon una, de México. En el sistema competitivo internacional, la empresa A se enfrenta 

oon la B, mientras que la C lo hace con la A. En este último caso, es evidente que la segunda es 

inferior a la primera. Las empresas mexicanas suelen tener tecnologías menos modernas que las de 

Estados Unidos, un manejo financiero inferior (ya que se encuentran sujetas a un mercado en que las 

tasas de interés son superiores, la especulación más abrupta y la moneda menos sólida), tienen 

oomportamientos organizacionales atrasados (apenas se apnea la administración científica de Taylor, 

ya superada en Estados Unidos por métodos japoneses o de reingeniería), y tienen un manejo de 

mercados más deficiente. 

En ese escenario las posibilidades de existencia de una empresa como la C provienen de 

vanos hechos. Primero, la empresa A estadounidense opera en México como líder que inpone precios 

(o por lo menos se registran fuertes tendencias en ese sentido) y la empresa C mexicana actúa 

simplemente como seguidora de los precios que le son inpuestos. Si la empresa A fija en México un 

precio mayor al existente en Estados Unidos puede no sólo obtener una sobre ganancia sino también 

dar un espacio de existencia a la empresa C, que no sobreviviría si el precio en México fuera el mismo 

que en el mercado estadounidense. 
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Por otra parte, la empresa C, aunque en general es más deficiente en la comercialización, 

tiene la ventaja de que se encuentra directamente en el mercado y puede contar con relaciones y 

conocimientos más profundos que le dan cierta ventaja: así, aun cuando su capacilad 

comercializadora sea menor, la empresa C tiene ventajas en su nicho de mercado frente a la A. 

En tercer lugar, la empresa e, aunque paga salarios mucho menores que la A, los puede 

reducir para hacer frente a la competencia. El costo de ésta se carga al trabajador, lo cual se ha 

experimentado ampliamente en México desde la apertura comercial inlc:iada en 1985 y el ingreso al 

GATI al año siguiente. la empresa C subsiste pero paga bajos salarios, bs cuales representan una 

navaja de doble filo. Por un lado, abaten los costos y penniten la supervivencia de la empresa; por 

otro, entrañan una ruptura simbólica entre el trabajador y la empresa que impide establecer 

comportamientos organlzacionales modernos de participación y compromiso crecientes del trabajador 

con la productividad y la empresa. 

la convlc:ción tan extencfüa en las clases medias y altas de que "quien no transa no avanza" 

dificulta la cooperación interempresarial e interindustrial necesaria para una alta productividad, la 

búsqueda de la calidad total y la produa::ión justo a tiempo. México tiene difíciles retos tanto 

tecnológicos cuanto de cultura empresarial. la existencia de un monopolio bancario que i'npone altas 

tasas de Interés activas, además, es una honda desventaja para las empresas nacionales que buscan 

subsistir en el marco del 1lCAN. 

la quiebra de muchas empresas no sólo se debe a la crisis sino también a sus serias 

desventajas en los sistemas administrativos. Con todo, las empresas mexicanas resistieron bien los 

prtneros cinco años de la apertura de fronteras y el aumento reciente de quiebras proviene de las 

desmesuradas tasas de interés monopólico Impuestas por la banca. En cierto sentX!o ésta ha sido 

mucho más destructiva que las deficiencias en el comportamiento organizacional de las empresas y 

aun que el propio sistema de competencia internacional. 

La formación de procp de la empresa mexicana en el mundo triád!co 

la formación de precios es un hecho central en el funcionamiento de los mercados, por lo que 

abundan los estudios y explicaciones sobre los mecanismos correspondientes. En este apartado se 

exponen algunos puntos de vista con base en lnvestigachnes propias y se representa la formación de 

precios en una economía como la mexicana en el marco del nCAN. 
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GRAFICA 5 

El sistema administrativo en una empresa 

Compolfamlenlo 
Tecnologla organlzoclonal 

10...,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,,.,10 

Flnanzaa Mercado 

-·-·-·-·-· Empresa A -·-·-·- Empresa B 

Empresa C 

Fuente: Revista mensual "Comercio Exterior". emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

En la formación de los precios del mercado hay dos hechos daves: el dominio de un mercado 

por una o pocas empresas que se eligen en líderes e Imponen los precios que las demás tienden a 

seguir, y la existencia de un margen de ganancia deseado y, en muchas ocasiones, socialmente 

ac:eptado. Para Hjar el precio del producto, las empresas líderes simplemente agregan el margen de 

ganancia deseado a sus costos de producdón unitarios 

Las empresas líderes tienen una o dos de las slgulen!Es características: 1) dominan una parte 

importante del mercado del bien o servido respectivo, y li) sus costos de producdón se encuentran entre 

los más bajos del mercado. La segunda caracteística no es Indispensable, pero si una empresa controla 

una proporción importante del men:ado y no tiene bajos costos de produc:dón resulta dilídl que pueda 

mantener su posición por mucho tiempo ante las presiones de las empresas oon menores costos . 
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Puede haber una o varias empresas líderes en el mercado. En el segundo caso existe una 

competencia entre ellas, de la cual surge un relativo consenso en la determinación de los precios. 

Cuando México tenia una economía protegida y no participaba en el GATI ni en el TLCAN, las líderes 

eran empresas mexicanas o extranjeras que operaban en el país. Desde que se abrió el mercado en 

1985, pero sobre todo con la entrada en vigor del TLCAN, la situackín cambió por completo; ahora las 

líderes son empresas de Estados Unklos o Canadá que no necesitan operar en México para imponer los 

precios internos y pueden hacerlo mediante la exportación de sus productos. Aun quedan empresas o 

grupos de ellas pre1xmderantes en el mercado de precios internos de algunos productos y ramas 

productivas, pero en gran parte del mercado el lklerazgo de precios se implanta desde el extranjero. 

En las gráficas 6 a 7 se muestra la forma en que se establecen los precios en un mercado 

donde el liderazgo de una empresa el que impone el precio. Se presentan tres ejemplos de situaciones: 

la de una empresa líder, la de una empresa viable y la de una empresa no viable. En cada caso las 

líneas rectas corresponden a los cos1DS directos de la empresas (por unklad producida); una de las 

líneas descendentes se refiere a los cos1DS fijos y otra a los totales. Por último, el precio de venta se 

marca con una línea recta al nivel de 15 pesos, el cual se propone como precio de venta del produCID. 

la empresa líder tiene los menores costos de producx:ión y un amplio control del mercado, es 

decir, la mayor probabilidad de vender los volúmenes de producción más grandes; también cuenta con 

menores costos directos y fijos (véase la gráfica 6). En la gráfica de la empresa líder se aprecia que, 

cuando obtiene un volumen de producción de unas 10 unidades, alcan:za su punto de equilibrio (en 

que sus costos de producción por unidad son iguales al precio de venta) y, a partir de ahí, logra 

utilidades crecientes. Tanto el nivel de producción como el precio del producto los fija con base en un 

complejo conjunto de criterils que se refieren en la siguiente sección. 

Para la empresa líder el preci:l debe ser tan alto como para lograr las ganancias deseadas y 

que se consideran socialmente aceptables, pero tan bajo como para no atraer al mercado a nuevas 

empresas competidoras que puedan perturbar la estructura de ventas y ganancias e, induso, alterar el 

liderazgo existente. 

Cuando la empresa líder f!ia su precio, las demás participantes en el mercado tienen que 

adaptarse. Dado el precio del produCID, hay empresas que pueden obtener ganancias con él y otras 

que no. las primeras son viables y las segundas no. En la gráfica 7 se observa que la empresa de tipo 

viable tiene costos fijos, direCIDs y totales más altos. Su punto de equilibrio también resulta más 

elevado, pero obtiene ya ganancias con un volumen de producción de 30 y su margen de elas se 
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Incrementa si puede tener una mayor participación en el mercado. Esa empresa gana menos que la 

líder, pero es redltuable y le conviene seguir en eJ men:ado. 

GRAFICA 6 
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Fuente: Revista mensual "Comercio Exterior", emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

8 último caso es el de una empresa no viable (véase la gr.Inca 8). En ésta la tecnofogía, el 

comportamiento organlzadonal, la operación financiera y el manejo de mercados son deftcientes y, por 

tanto, su probabilidad de \'etlta es mucho menor que en los casos anteriores. 8 punto de equilibrio de 

esta empresa seria de 40 unidades, pero sólo tiene 18% de probabilidades de vender dicha cantidad; es 

decir, resulta difícil que llef1da la cantidad requerida para llegar a su punto de equilibrio y lo más factible 

es que opere con pérdidas y pcxas posibilidades de lograr ganancias. Se trata, en CXlllSeOJEncia, de una 

empresa no viable. 



La viabilidad de una empresa no sólo depende de sus costlJ5 de produc:dón V su capacidad 

romerdal sino tambl61 del precio de ~ Imperante en el mercado. En el ejemplo propuesto, la última 

empresa ll!ndrla amplias pasibilidades de supervivencia si el precio fuera de 20 en lugar de 15. B 

problema es que no puede modiflcar los precios estableddos por la empresa líder. 

GRAFICA 7 
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Fuente: Revista mensual "Comercio Extedoé', emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

Con el 11.CAN las empresas mexicanas han perdido gran parte de su c:apaddad para 

determinar los precios Internos. Pueden mantlenerSe en el mercado interno o e><portar cuando se 

encuentren en una situación parecida a la de la empresa viable del ejemplo gráflro, pero en caso 

contrario tenderán a desaparea!r romo lo ha prnbado una mullltud de quiebras. Las empresas de 

Estados Unidos y Canadá, oon mejores condiciones rompeljtivas, tienen más pasibilidades de operar 

como líderes e Imponer precios en el mercado mexk:ano. Un elemento muy lmportanee, Sin embargo, 

. ~.. .. . 
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es que el precio en pesos de los productos de Estados Unidos o Canadá depende no sólo de la 

capacidad productiva de las empresas respectivas sino también del tipo de cambio. 

Cuando este último se encuentra sobrevaluado, como ocurrió en Méxco de 1982 a 1984, a las 

deficiencias tecnológicas y administrativas de las empresas mexicanas se suma el costo que impone la 

sobre valuación del peso. Los productos estadounidenses o canadienses que se venden en México 

resultan entonces más baratos y, por tanto, el precio líder que fijan es más bajo en términos de pesos, 

Ello hace que más empresas mexicanas no sean viables y haya un margen de ganancia menor para las 

que lo sean. Una subvaluación del peso ayudaría a las empresas mexicanas y muchas de las que 

pierden viabílidad con una sobre valuación podrían manteneria. Por esta razón, las condiciones de 

competencia e intercambio en el nCAN dependen mucho de la política cambiaria aplicada. 

Una vez que la empresa líler fonné el precio, todas las demás deben seguirlo, aunque algunas 

no podrán adaptarse a él y tendrán que abandonar el mercado. El centro de todo el proceso es el 

conjunto de antecedentes que llevan a fijar tal precio. En términos generales el precio de la empresa 

líder se determina por: 

i) El margen de ganancias que se consideran normales y socialmente aceptables en un 

momento específco, así como el que se juzga necesario para financiar el crecimiento deseado 

de la compañía. 

ii) Los costos de producción. 

iil) El grado de prudencia, audacia o voluntarismo de los dirgentes die la empresa, así 

como sus expectativas sobre la evolución del mercado. 

iv) El nivel de precios que se considera una barrera para impedir que otras empresas 

lleguen al mercado y cambien las oondic:iones de competencia. 

v) El grado de control de la empresa líder sobre el mercado, es decir, su participación 

relativa en el mismo. 
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vt) La reacdón de los consumidores frente al precio Impuesto, o sea, lo que en economra se 

denomina elastlddad o lnelastiddad precio de ta demanda.(9'} 
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Fuente: Revista mensual "Comercio Extedor''. emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

La empresa no puede estancarse porque la Intensa compe!enda actual la obliga a crecer o 
morir. La expansión se debe financiar con utilidades pasadas presente o ftnras. Para cada nivel de 

crecimiento hay un margen de gananda que propordof1a los tlujos ftnanderas necesarios p;n cubrir los 

oostcs respectivos; es evidenll! que para niveles mayores se necesitan márgenes superiores, al 

requerirse lnversklneS más cuantioSaS. La gr¡tfica 7 Indica el margeri de ganancia necesario para 

96 Ibid 
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financiar el crecimiento, o no distribuido, es decir, el que se puede usar para cubrir los costos de 

inversión de la empresa. cada compañía tiene cierta política de distribuci5n de dividendos: entre más 

elevados sean éstos, mayor será el margen de ganancia necesario para financiar el crecimiento. 

La experiencia indica que en cada momento y lugar existe un determinado margen de 

ganancia que se considera socialmente aceptable. El grueso de las empresas trata de ajustarse a dicho 

margen. Si es mayor, la ética social imperante sei'iala que se obtienen ganancias indebi:las; si es 

menor, puede indicar que se trabaja con deficiencias o bien se realiza una competencia insana con las 

demás. El margen de ganancias socialmente aceptado cambia con el tiempo; tiende a reducirse en 

época de criSis y a aumentaren tiempos de auge, pero depende de las condiciones sociales, políticas, 

éticas y económicas de cada nación. En una sociedad como la mexicana, ese margen es relativamente 

alto porque la clase empresarial se considera con derecho "naturar a gozar una parte iTiportante del 

excedente económico produci:lo. En sociedades más competitivas como la estadounidense, el margen 

es mucho menor y en otras, romo la japonesa, resulta muy bajo. Una de las ventajas indudables de la 

economía nipona en la competencia intemaci:mal ha sido, precisamente, la disposición cultural a la 

búsqueda de márgenes de ganancia mucho más reduci:los que los de sus competidores. 

A la noci:ín de un margen de ganancia socialmente aceptable se añade lo que cada empresa 

considera como margen de ganancia deseable y que depende del grado de conseivadurismo, audacia 

o voluntarismo de los empresarios. Con el margen ele ganancia medio y el socialmente aceptable, en 

cacla mercado se forma uno que puede ser atractivo o no para los posibles nuevos competidores. Si 

este margen es suficientemente elevado, muchos inversionistas buscarán entrar a ese mercado para 

aprovechar las ganancias potenciales. La empresa líder no puede elevar el precio de su producto tanto 

como quiera, pues tiene que evitar que otros competidores invadan su terreno y lo desplacen del 

mercado. El precio que se fija debe ser suficiente para satisfacer la tasa de ganancia socialmente 

aceptable, responder a sus aspiraciones de ganancias y f111anciar el crecimiento deseado, pero al 

mismo tiempo debe ser lo suficientemente bajo como para no atraer nuevos competidores ni propiciar 

una actitud más agresiva de los ya existentes. 

Para esto último, el precio debe contener un margen de ganancia que no sobrepase un 

determinado porcentaje fijo. La magnitud de éste varia en el tiempo y en cada sociedad, pero depende 

de los siguientes elementos: la presencia o no ele oonseivaduriSmo empresarial; la imagen de 

agresividad que tenga la empresa li:!er, es decir, la idea que se fonnen los competidores potenciales 

sobre sus posibles respuestas cuando pretendan tener una mayor parti:ipación en el mercado o 

T}:''C;T\' (;t"\ :~J 
.1Jt. .... :.~ .•')J. 
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ingresar en él, y las Inversiones mínimas necesarias para entrar en la competencia, pues mientras más 

cuantiosas sean puede ser mayor el porcentaje de sobre ganancia de la empresa líder sin alentar la 

presencia de nuevos rompetidores. 

El grado de control que la empresa leer ejerce sobre el mercado es fundamental. SI la 

empresa domina una parte importante del mercado tiene mayor libertad para fijar el preci:> que con 

una presencia más pequeña en el mercado. 

Además se debe IDmar en cuenta al consumllor. Su reacción ante al cambi:> de preci:>s del 

producto es decisiva. Si ante un pequeño aumento de preci:>s el ronsumllor responde ron una baja 

notoria de sus compras, la empresa tendrá poca libertad para mover el precio de su producto. En 

ciertas épocas de crisis, aun ron una fuerte caída en la demanda del producto, la empresa líder puede 

buscar un incremento del precio para hacer frente a sus necesidades financieras. 

En las gráficas 9 y 10 se presentan las condiciones en que se detenmina el precio por la 

empresa líder. En la 9 aparece el margen de ganancia necesari:> para financiar el crecimiento deseado 

de la empresa. También se presenta una línea recta que indica el margen de ganancia máximo para 

evitarla presencia de nuevos e indeseables rompetidores. Este margen de ganancia marca los niveles 

de crecimiento a que la empresa puede aspirar. Un crecimiento mayor a la intersección con el margen 

máxmo protector, obligaría a la empresa a tener precios atractivos para competidores indeseables. 

Desde luego, el límite de crecimiento marcado por el margen de ganancia máximo protector 

no es absoluto. La empresa puede buscar fondos mediante la emisión de acciones en el mercado de 

valores o aumentar sus aportaciones de capital. Empero, no todas las empresas tienen acceso al 

mercado de valores, ni todos los empresarios pueden disponer de capital de inversión. Por ello, aunque 

no se trata de un límite absoluto, la intersección referida si indica un cierto nivel de máximo 

creciniento de la empresa. 

En la gráfica 10 se señala el precio que la empresa debe establerer para cada nivel 

decrecmiento deseado. Este preci:> incluye el pago de todos los costos (directos y fijos), los cuales se 

Incrementan por el margen de ganancia que es nea!Sélrio para lograr cada nivel de crecimiento. En 

principio el precio baja a medlla que el crecmiento buscado por la empresa es mayor, pero hJego lega 

a un nivel en que el precio se toma creciente. 
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Fuente: Revista mensual •comercio Exterior", emitida por BANCOMEXT, mayo de 1994. 

Hasta cierto punto la empresa puede reducir su prech y obtener mayores márgenes de 

ganancia por el simple hecho de que, al crecer más, la empresa aprovecha mejor sus Instalaciones y 

logra costos unltaros menores; éstos permiten precios más bajos a pesar de que haya márgenes de 

ganancia superiores. 

Además, el propio crecimiento contribuye a financiar las nuevas Inversiones. Sin embargo, 

llega un momento en que los costos unitarios resultan crecientes y el margen de ganancia requerido 

para financiar cada nivel de creciniento tiende a aumentar; por tal razón, a partir de cierta tasa de 

creciniento deseada la empresa necesita aumentar precios. 

cabe subrayar la enorme ventaja que puede obtener una empresa líder que crece 

rápidamente. Puede elevar sus márgenes de ganancia al tiempo que disminuye sus precios de venta, 

b cual bien aprovechado le permite arrasar con muchos compefüores. Por eso la competencia actual 

destruye pronto a las empresas que no se pueden adaptar aun ritmo intenso de crecimiento y cambio. 

En México, durante la época en que el mercado interno estaba protegido, las empresas líderes 

de cada rama productiva fijaban sus precios. Pero la ausencia de competencia les permitía mantener 

precios altos sin poner en riesgo su liderazgo. Tales precios favorecieron el surgimiento de una 

multitud de pequeñas empresas, sin mucha eficiencia pero que podrían subsistir por los altos precios 

establecidos por las empresas líderes, los bajos salarios pagados y la evasión de impuestos. 

Con el nCAN han cambiado por completo las condiciones de competencia y formación de 

precios. La mayoría de las empresas lí:leres ya no se ubican en México sino en Estados Unidas o 

canadá. El nuevo precio líder ya no proviene de las condiciones de producción de la empresa lí:ler, 

puesto que ahora ésta se encuentra en otros mercados, tiene otros intereses y para ella el mercado 

mexicano es complementado (en el mejor de los casos). El prech líder se establece con base en el 

precio dominante de Estados Unidos, más un relativo margen de ganancia que se logra por participar 

en un espacio económico menos eficiente y menas compefüo. La empresa mexicana, grande o 

pequeña, no tiene más opción que adaptarse al nuevo precio. Simplemente es asunto de 

supervivencia. 
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Como la empresa mexicana opera en pesos, su relación con el precio proveniente del exterior 

depende del tipo de cambio de la moneda mexicana. Si el peso se encuentra sobrevaluado, las 

a:mdk:bnes de competencia y viabilidad serán más difíciles que si está subvaluado. Con el 11.CAN la 

tasa de cambio constituye un factor clave para la determinación de los precios internos del mercado 

mexicano. 
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3.3 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FRENTE A LA GLOBALIZACION 

ECONOMICA 

El ambiente de globalización económica, acentuado por el ne con Estados Unklos y canadá, 

ha, modificado significativamente la fonna de operar de las industrias y exige a las empresas 

respuestas distintas y estrategias cukladosamente elaboradas. En el presente se exponen algunos 

lineamientos para que la empresa mexicana evalúe los efectos principales de la liberación económica y 

se señ<lan aspectos centrales que deben atenderse al definir las estrategias destinadas a elevar su 

competitividad. 

la administración estratéalca en el entorno acb!al 

La globalización, la apertura económica y sobre todo el ne imponen condiciones que exigen 

cambios en las fonnas de operar de las empresas de México. El aumento de la competencia en los 

mercados tanto nacional como intemacbnal entraña replanteamientos de gran parte de las actitudes 

de los empresarios en materia de precios, calidad, servicio, que caracterizaron las fonnas de operar de 

éstos en una economía cerrada. 

Por una parte, deben dar más agilidad y eficiencia a los procesos productivos para responder 

con mayor rapidez y competitivklad a la dinámica de los mercados. Esto supone una coordinación 

eficaz a lo largo de las cadenas productivas, así cómo el mejoramiento de las técnicas de manufactura 

(JIT, producción flexible, CAD/CAM, eti::.). En este aspecto, la falta de articulación entre los sectores de 

la Industria mexicana es un obstáculo importante que debe salvarse si ha de elevarse la productividad. 

Por otra parte, las organizaciones están obligadas a flexibilizar sus sistemas de administración 

para adecuarse a los cambios constantes y disponer de mecanismos de planeación, organización y 

control que hagan operativa a la empresa en un ambiente de ambigüedad y mayor competitivklad y 
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faciliten el uso eficiente de nuevas tecnologías, como las de comunicaciín y procesamiento de 

infonnaciín. 

El gran desafío de la dirección de las empresas es el uso eficiente de los recursos y 

capacidades. Es menester fonnar cuadros directivos y de administración con una sólida concepciín de 

los fenómenos que afectan la actividad empresarial, superar la mera preparaciín técnica para 

desarrollar otro tipo de habilidades que permitan enfrentar a los retos de la actlJalidad. 

En el pasado las empresas mexicanas basaron su creciniento y rentabUidad en el desarrollo y 

la protección del mercado interno en un ambiente económico benévolo que les daba segurl'.!ad y 

buenos resultados sin grandes dificultades. Ahora las cosas han cambiado: el consumidor nacional es 

cada vez más selectivo y tienen la competencia del exterior. Esto exige desarrollar empresas más 

competitivas, capaces, de crear y capitalizar oportunidades para satisfacer las necesidades de los 

mercados nacional y de exportación. Por ello la reestructlJración del país se ha orientado a fonnar una 

estructlJra económica y productiva más eficiente y articulada que se integre de manera más activa a la 

economía internacional. De ahí el imperativo de sustituir los patrones tradicionales de dirección de las 

empresas por modelos acordes con la nueva realidad. 

En ese entorno general las empresas mexicanas habrán de formular sus estrategias. En 

términos más precisos, se pueden distinguir tres niveles generales para analizar las estrategias 

empresariales: el corporativo, el de negocio y el funcional (véase el diagrama l).("7) En el prTI1ero se 

delimita la arena donde la empresa busca participar, esto es, dónde está o desea competir; en el 

segundo se determina con mayor precisión cómo se va a competir, y en el funcional se integran las 

actividades internas de la empresa orientadas a cumplir los objetivos planteados en los niveles 

corporativo y de negoci:>; es decir, se coordinan esas actividades para apoyar la estrategia empresarial 

en su conjunto. 

En los siguientes apartados se analizan algunos elementos específicos para entender cómo 

afecta el entorno en cada uno de esos niveles y ubicar las acciones que se podrían tornar para lograr 

una posición favorable. 

"' Loyola Alan:ón, J. A. y Sch~ttlno YIÍJloz, Macario: Política publica y estrategia empresarial e11 u11a 
eco11umla global, ITESM, México, 1992. 
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DIAGRAMA 1 
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Fuente: ITESM, México 1992. 

Las estrategias coroorativas 

A fin de ubicar a la empresa en su medio es preciso detectar el mercado y la competencia 

relevan!Es para decidir dónde se ha de competir. Según el alcance demográfico que defina la empresa, 

sus operaciones pueden ser locales, regionales, multirregionales, lntemaclOnales y gbbales. Esta última 

categoría se refiere a las empresas que atienden ciertas activklades a b largo de la cadena del valor en 

diversos países. El Boston Consulting Group presenta una clasificaci:ín de cuatro ambien!Es 
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a>mpetitivos con base en el potencial de la ventaja del competidor y el número de rnedbs por los que 

se puede establecer li:terazgo en la industria. En el diagrama 2 se representa esa división. 

DIAGRAMA 2 

Número de medios para 
oblll!nerventajas 

Muchos 

Pocos 

la mano polll!nclal de la ventaja 

Peq11t•rio Grande· 

Fragmentados Especializados 

Estancados Por volumen 

Fuente: Bosl:Dn Consoultlng Group, Segmentatlon and strategy, Boston1990. 

En un negocio por volumen la mayor parte de Ja estructura de costos corresponde a 

ios básicos y tanto las economías de escala como la experiencia reducen significativamente los costos. 

Un negocio en este ambiente competitivo debe formular una estrategia que lo convierta en líder de 

costo y volumen, medios con que se logra una posición competitiva favorable. Los fabrieantes de 

aparatos electrodomésticos y automóviles populares o las cadenas de coml!a rápida son ejemplos de 

este caso. 

En un negocio estancado las economías de escala no tienen grandes beneficios en 

costos porque la ternología y la experiencia al estar estancadas a io largo de la industria son 

ampliamente compartidas por los competidores. En este caso el li:terazgo depende fundamentalmente 

de reducir los costos de manufactura (mano de obra, insumos, ingeniería) o los financieros. Por esta 

ramn, muchos productores deci:ten reubicar sus operaciones en otros países cuyo atractivo sean bajos 

costos de producción. Como ejemplos se pueden mencionar las industrias del acero, del papel y del 

aluminio. 

Un negocio especializado se orienta a un grupo limitado de consumidores o a un 

segmento del mercado; ello le permite lograr un premio en el precio. Los factores de éxito en este tipo 

de negocios son la orientación del mercado y el li:terazgo en la segmentación, por io que pueden existir 
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muchos competidores que dominen distintos segmentos del mercado. Son ejemplos de esta categoría 

bs productos farmacéuticos, los cosmétk:os y las editoriales especializadas. 

Por último, el negocio fragmentado tiene alcance regional o local y costos más 

complejos que le Impiden tener economías de escala. La ventaja competitiva puede lograrse con la 

innovación, la eficiencia operativa y especial atención en el valor para el mercado. En este caso figuran 

bs restaurantes, las empresas de consultoría, las artesanías. 

Mediante el análisis anterior una empresa puede determinar el mercado y la competencia 

relevantes para ella y así definir cómo la afectará el proceso de fiberación económica, y sobre todo el 

TLC. En términos generales es más probable que la apertura tenga repercusiones mayores en los 

mercados por volumen y estancados que en los fragmentados y especializados. La intensidad de la 

competencia externa será más señalada en los mercados especializados y por volumen que en los 

fragmentados y estancados. Por su parte el potencial para enfrentar esa mayor competencia es mayor 

en los fragmentados y especializados que en los mercados por volumen y estancados. Por último, es 

de esperar que en los mercados especializados y por volumen reaccionen con más decisión ante la 

competencia externa, mientras que los fragmentados y estancados emprendan acciones más bien 

defensivas (véase el diagrama 3). 

DIAGRAMA 3 

Fblencial para enfruntar 
la competencia 

RtacctOn Probable tranta a la competencia -
Fr•gmentados Especl•llzilldos 

Est11nc•dos Por volumen 

lntemidad do la competencia potencial 

Impacto de llíl apertura 
yel'IC 

Fuente: Revista mensual "Comercio Exterior", emitida por BANCOMEXT,junlo de 1998. 
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La estructura del mercado es otro aspecto para caracterizar el ambiente competitivo de una 

empresa, pues permite distinguir patrones de competencia. Son dos los elementos fundamentales, 

íntimamente relacionados, que diferencian una estructura de otra: el poder de mercado y las barreras 

de ingreso. El primero se define como la capacidad de una empresa para dictar políticas a sus 

proveedores, distribuidores o compradores; fijar precios, e influir en el desempeño de la industria 

(políticas de inverskín, rentabilidad, eficiencia, crecimiento). El poder de mercado se suele identificar 

con el grado de conrentrackín de una industria; esto es, el número y el tamaño de las empresas que 

participan en determinado sector, lo cual abre posibilidades de coluskín en esa industria.("") A su vez, 

las barreras constituyen un obstáculo al ingreso de nuevos productores a un sector por razones de 

tecnología, economías de escala, inverskín requerida, entre otras. 

Así, hay estructuras de men:ado en que pocas empresas tienen mucho poder de mercado y 

exiSten altas barreras de entrada (oligopolios concentrados); o bien, en el otro extremo, estructuras 

donde ninguna empresa tiene gran poder de mercado ni hay importantes barreras al ingreso de 

nuevos competidores (industrias competitivas). 

En el sector manufacturero mexicano el liderazgo lo ejercen empresas transnacionales y 

grandes grupos privados y, en menor medida, empresas públicas, según se desprende de un estudio 

realizado por el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (llET).("") En los oligopolios 

concentrados hay una fuerte presencia de empresas extranjeras y públicas y de grandes empresas de 

capital privado nacional; en los oligopolios diferenciados de empresas transnacionales tienen una gran 

partic:ipackín (68%). Ese alto grado de concentrackín en la industria mexicana se explica por el 

propósito de las empresas de mantener una posickín favorable en sus mercados relevantes. 

La mayoría de las estructuras de mercado en los ramos específlCOS del sector manufacturero 

mexicano se caracteriza por su elevada concentración, esto es, por tratarse de algún tipo de oligopolio. 

Se calcula que menos de la tercera parte de dichos sectores se consideran industrias competitivas 

(28.2% del valor de la producckín y sólo 19% del número de industrias). El resto son sectores con 

cierto grado de conc:entrackín donde el liderazgo industrial lo ejercen básicamente las transnacionales 

(25.4% del valor de la producckín), seguidas por compañías privadas nacionales (17.3%) y empresas 

98 Lu colusión se define como el estublc.."Cimiento d\! ucucnfos entre dift .. '1"t."ntes empresas para elevar pn..-cios, 
n:prutir mc-rcados o limitar de alguna forma la competencia. 
9') Casar, J., Mirquez. C., Maan·an, S., ROOriguez, G., y Ros, J. La organización industria/ en ,\léxico, 
Editorial siglo XXI Editores-ILET. México, l 990. 
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públicas (9.1 %). Aunque en el 20% restante existe cierta conrentración, ésta la comparten empresas 

extranjeras, públicas y privadas nacbnales. 

Al ananzar la presencia específica de esas empresas en las ramas industriales, el citado estudio 

del Il..ET concluye que un grupo reducido de empresas transnacionales y de capital privado nacional, y 

unas cuantas empresas públicas, ejercen el liderazgo. Además, los patrones de participación en las 

ramas manufactureras sugieren que más que una verdadera competencia entre empresas 

transnaci:males y privadas, hay una división de funciones o especialización entre ellas. Este análisis 

tiene repercusiones importantes para caracterizar el tipo de competencia en la industria mexicana.(""'> 

En primer lugar, parece haber una tendencia hacia la polarización en la producción de las 

empresas de distintos tamaños. En buena parte de las ramas manufactureras se presenta una dualidad 

tecnológica, pues en un mismo sector coexisten empresas con tecnologías avanzadas (normalmente 

grandes) y otras con grandes rezagos tecnológicos (casi siempre pequeñas). En estos sectores 

predominan empresas de capital nacional y muy pocas de capital foráneo. La polarizackín tecnológica 

se debe a que las empresas grandes se ubican en áreas que tienden a aprovechar economías de 

escala de todo tipo e imperfecciones de bs mercados de capital. 

En el otro extremo, la abundancia de mano de obra y la posibilidad de pagar salarios más 

bajos que el resto de la indu:;tria, o la regionalización del mercado, dan lugar a infinidad de pequeñas 

empresas que operan en otro universo tecnológico. Esta situack>n tiende a su vez a nulifcar la 

presencia de las empresas medianas. Por otro lado, en mercados dominados por transnacionales se 

requiere conquistar una participación de mercado muy grande para cuestionar su liderazgo; aún así, es 

probable que la productividad de las empresas naci:males seguiría siendo inferior. 

Asimismo, en muchos casos el liderazgo de las empresas nacionales se debe más bien a que 

las empresas extranjeras no desean invertir en esos mercados y a las barreras no asociadas a la 

tecnologia hábitos de consumo, marcas establecidas, barreras legales que a ventajas de productividad 

y rentabilidad, pues en gran medida las transnacionales son más productivas y rentables. En ese 

sentido, en parte importante de los sectores donde el liderazgo b comparten empresas extranjeras y 

nacionales es posible que en el futuro permanezca sólo el de las primeras. La persistencia de esos 

100 Ca.•ar, J. el. al., op. cit., pp. 25-60. 
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patrones lo que parece probable por la integración comercial con Estados Unidos y Canadá es de 

fundamental importancia en el tipo de estrategia que deben adoptar las empresas mexicanas. 

Los sectores de competencia oligopólica son los que tendrán mayor dinamismo. El mayor 

desarrollo ocurrirá en sectores que complementan los procesos productivos en América del Norte, lo 

que apunta a las Industrias automovilística, electrónica y textil, en las que se podrían fortalecer 

mportantes vinculaciones intra industriales. Otros sectores de inportancia para la integración 

económica nacbnal, como el alimentario, no parecen tener grandes perspectivas. 

Se podría esperar un patrón desigual en la configuración de la industria mexicana: industrias 

con gran presencia de multinacbnales y grandes empresas nacicmales con una dinámica parecida a la 

de industrias similares de países avanzados, y una gran variedad de industrias con el predominio de 

empresas pequeñas y medianas nacbnales con un rezago tecnoiógic:o importante y un pobre 

desempeño. 

Lo anterior sugiere que se conformarán ciertos sectores clave que dirigirán el desa1TOllo 

industrial y económico del país a cuyo alrededor deberán ubicarse las demás activoades industriales. 

De ser así, al menos en el corto y mediano plazos, las empresas deberán buscar integrarse 

eficientemente a cadenas productivas vinculadas con sectores sustantivos. En el desarrollo de nuevos 

sectores sólo se puede pensar en el largo plazo. 

Est@teaias de negocio 

En la definición de cómo competir está impli::ita la decisión del negocio en que desea estar la 

empresa; es decir, ésta debe detenninar su combinación producto / merc:ado. El producto, por su 

parte, se define por las funciones que ofrece al consumidor y la tecnología que se usa para ello. 

Así, para determinar un negocb hay que consoerar tres dimensiones: 1) funcbnes que 

satisface (qué ofrece); 11) tecnologías empleadas (cómo se ofrece), y 111) dientes atendidos (a quién se 

ofrece). De esta fonna cada empresa define su combinacón de producto / mercado (qué, cómo y a 

quién) característica del negocio en el que se está o desea estar. Al hacert:> está detenninando cómo 

desea competir (con qué productos, mediante qué tecnologías y para cuáles consumidores). En 
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funci:ín de esas combinaciones de producto / mercado una empresa puede estar en diferentes 

negocios, cada uno con una combinacién específca de funciones, tecnologías y clientes. 

Ubicactia estratéaial 

Una de las principales repercusbnes de la apertura es que los cambios drásticos en la 

actividad industrial y la estructura misma de los sectores de producción obligan a las empresas 

mexicanas a entender la nueva dinámica para ubicarse adecuadamente en ella. Es básico que definan 

su negocio en términos más precisos y sin dejar de considerar su medio y sus capacidades 

Se pueden identificar dos patrones del pasado muy generalizados en las empresas mexicanas: 

uno característico de las medianas y grandes, que producían una gama amplia de productos, en 

muchos casos para múltiples mercados porque no tenían competencia importante; en el otro, 

característico de las pequeñas, la producción cambiaba constantemente de productos para satisfacer 

pequeñas demandas de una gran diversidad de consumidores. Las ineficiencias generadas por esas 

formas de producci:ín impidieron crear y capitalizar una base de experiencia en producir un bien o en 

atender a cierto mercado, a la vez que no se aprovecharon beneficios de escala. La liberación 

comercial pone en riesgo a esas empresas, que deben precisar dónde han de competir, lo que no 

significa orientarse a un solo nicho. 

Para ilustrar el tipo de estrategias genéricas que puede seguir una empresa al definir su 

negocio, cabe analizar las siguientes opciones. Se pueden conservar los mercados que se tienen o bien 

buscar otros, los cuales se tendrían que desarrollar. Si el mercado en que se desea operar tiene 

vínculos con el actual (mercado conexo o relacionado), la orientación básica de la estrategia será 

extender el mercado; si b que se pretende es introducirse a un mercado completamente nuevo, la 

tarea será expandirse. Por otra parte, si se decide continuar en el mismo mercado, pero cambiar 

productos, servicios o tecnologías, la labor fundamental será desarrollarlos. Si aquellos están 

relacionados con los actuales (conexos), se trata de una forma de integraci:ín horizontal, pero si se 

busca introducir nuevos productos, servicios o tecnologías, lo principal es encaminarse a la ilnovación 

técnica. 

La estrategia general será la diversificación si la empresa decide moverse de manera 

simultánea a otros mercados y otros productos, servicios o tecnologías. La estrategia puede ser 

congenérica si estos últimos se relacionan con Jos actuales, o de conglomerado, si se expande a 
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nuevos. Finalmente, si la empresa decide mantener su mercado y sus productos, servicios o 

tecnologías, debe, sobre todo, seguir una estrategia de penetración que le permita ganar una mejor 

posición. 

En cuanto a la ubicación, es crucial que las empresas traten de mover su negocio en dirección 

de lo que se puede denominar la estrategia-país. Es decir, al definir el país en su conjunto el rumbo de 

su economía, las empresas deberán buscar un alineamiento con esa estrategia global para capitalizar 

mayores beneficios. En términos generales, la estrategia-país se orienta a promover y desarrollar 

ventajas comparativas, como la educación, la creación de infraestructura, el marco regulatorio para la 

actividad empresaria, etc. Entonces, en su estrategia la empresa deberá capitalizar esas ventajas y 

convertirlas en ventajas competitivas para su actividad particular. 

Desarro/b de venteias COOJPeütiVas 

La empresa tiene un conjunto de competencias distintivas en las que se basa para aprovechar 

la ubicación estratégica elegida. Es decir, tiene actividades que realiza muy bien, recursos que controla 

y conocimientos o habilidades que domina, lo que adecuadamente explotado le dará una o más 

ventajas frente a la competencia. Por ello una empresa debe buscar y acrecentar al máximo los 

aspectos que pueda dominar y que le permitan lograr una posición de fuerza frente a sus 

competidores y desarrollar así ventajas competitivas. 

Aunque podrían mencionarse posibles y numerosas competencias distintivas o aun considerar 

la inventiva y la creatividad para Identificar y explotar capacidades especiales, se puede hablar en 

general de tres grandes categorías: el tamaño o la escala de las operacilnes, el acceso a recursos o 

clientes y las restricciones a la competencia {véase el cuadro 3.4). 

Tamaño o esr:ala de las ooeractJnes 

Las economías de escala y el factor experiencia, conceptos íntimamente ligados, se refieren 

ala posibilidad de reducir costos por unidad aumentando el volumen de producción por periJdo o 

Incrementando la producción acumulada (experiencia).(101
) 

101 La denominada Ley de la experiencia postula que el costo unitario de un producto dj,,minuyc ~'ll un 
porcentaje constante cado vez que se duplica la produoción acumulado. 
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Cuadro 3.4 

llpos de competencias distintivas 

1.1111111" ", ,, ll 1 .¡, 1 ,, \", ~" 1 1' ... 1ld, ,, 1" 111 '"'" • l1t 1111, Ht -rr", "'"', 1 l 1 • "'"/"" 11• 1.1 

•O\l< 1.H1<•11\ ~ 

Posibilidad de obtener: 

Economías de escale 

Economías de alcance 

Efecto experiencia 

Grado de integración vertical 

Contratos con proveedores 

Prestigio e imagen de marca 

Co!.1os para el cliente originados por cwnbio de 

proveedor 

Complcmcntaricdad entre productos 

Control de nlgün factor productivo 

Dominio de habilidades o conocimientos 

Regulaciones gubcmamcntalcs 

Barreras naturales 

Tccnologfas patentadas 

Bnsc tccnolÓ(lica en la producción. la 

distribución. ele. 

Acceso a canales de distribución 

Fuente: Revista mensual "Comercio Extedor", emitida por BANCOMEXT, junio de 1998. 

Las economias de alcance se presentan cuando es menos costoso producir varios bienes 

conjuntamente que por separado. Es decir, debk'.Jo a la habilidad, la experiencia o el dominio en 

detenninadas tecnologias o procesos, a una empresa le puede convenir más en ténninos de costos de 

producción fabdear un grupo de productos relacionados, que producir cada uno de elios de manera 

independiente. 

Acresv favorable a recursos o clientes 

Es considerable la ventaja que representa para las empresas tener un acceso favorable a bs 

recursos y los clientes. Esta competencia distintiva puede presentarse mediante la integración vertical 

hacia atrás, en las fases previas del proceso productivo (para lograr mayor certidumbre en el abasto de 

materiales o componentes); con vínculos más estrechos en las operaciones con los proveedores; 

controlando cierto factor productivo clave, o dominando detenninadas habilidadles o conocimientos de 

ios que carece la competencia. 

El acceso preferencial a los clientes se adquiere si se tiene prestigio o imagen de marca que 

haga que el consumidor prefiera el producto de cierta empresa y que no esté dispuesto a cambiar de 

marca o que el costo de hacerlo sea muy grande. Otra opción es ofrecer una gama mayor de arti:uios 

complementarios. 
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Restricciones a la comaetencia 

La creación o el aprovechamiento de restricciones a las operaciones de los competidores 

constituye la tercera clase de competencia distintiva. Se trata de barreras de tipo legal (patentes, 

reglamentaciones, etc.) o del desarrolb de una base tecnológica en cierta actividad, como el control de 

bs canales de distribución. Frente a la apertura y el 11.C, la posición actual de las empresas mexicanas 

más comunes no es la de aprovechar ventajas en tamaño; más bien sienten la amenaza de los 

competidores potenciales que operan con tales ventajas. En cambio, cabe pensar en mecanismos para 

aprovechar las otras dos clases de ventajas, lo que puroe constituir una gran área de oportunidad. Se 

puede sacar provecho del mayor conocimiento del mercado mexicano y de los vínculos con 

proveedores, clientes o productores relacionados; convendría fonnalizar más esos nexos para asegurar 

el acceso favorable o formar una barrera frente a la competencia externa. 

En ruante al desarrollo de ventajas competitivas puede ser útil comentar algunos elementos 

que se han identificado en las estrategias de las corporaciones japonesas de categoría mundial: las 

kaishas. En términos generales, la estrategia de las compañías japonés ha tenido tres orientaciones 

básicas:(1º2) 

• Conociméntns: la búsqueda de mayor valor agregado en los productos por más insumos 

intensivos en conocimiento (infonnación, diseño, experiencia), en relación con otro tipo de insumos 

más tradicionales (materiales básicos, energía, trabajo fisi::o). 

• Alianzas. el desarrollo de la confianza mutua con trabajadores, proveedores, accionistas a fin 

de crear un ambiente que permita inversiones mínimas en sistemas de control y se den relaciones de 

oooperación en el marco de ganancia mutua (ganar"iJanar). 

• Productivkfad. el movimiento continuo del capital y bs recursos humanos hacia un uso de 

mayor valor (más provechoso) en bs procesos productivos (o siStemas de entrega y comercialización) 

al tiempo que se minimizan las inversiones no productivas. Esto se ha logrado mediante un conjunto 

'º' Smothen, N. P. ""Pa11enu of Japa11e.e Strotegy: Strotegy Comhinations of St1utegies ••• Strolegic 
Monngem~"lll Joumnl. vol. 11, 1990. pp. 521-533. 
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de pautas estratégicas secuenciales y combinadas en detenninado ciclo, las cuales se describen a 

continuación.('°'> 

a) Despliegue 

1) Selección cuidadosa, enfoque y preparación de kls productos/ mercados. 

2) Ganar la opinión del consumidor, participar en el mercado, fijar precios de Introducción 

bajos, ofrecer productos estandarizados e imitar inicialmente a los competidores (aprender de 

ellos). 

b) Mejoramiento 

3) Crear valor agregado y ganar mercado adicional mediante mejoras al producto o al 

proceso, como serían mayores funciones, mayor rapidez en el desanullo de los productos, 

entrega más eficiente, etcétera. 

4) Capitalizar la lealtad del diente moviéndose a mercados más altos (en calidad y precio), 

esto es, a mercados en los que el consumidor sea menos sensible al precio. 

e) Redespliegue 

5) Exportar a otros mercados o internacionalizarse, incluyendo la capacidad de manufactllra. 

6) Usar de modo gbbal los excedentes financieros, esto es, invertir en gran número de activos 

en el exterbr y con esa base repetir el ciclo en otros sectores. 

De estas expenencias se desprenden algunos aspectos que pueden representar oportunidades 

para crear ventajas competitivas en las empresas nacionales: 1) generar mayor vabr agregado en la 

producción de un bien o servicio; 11) buscar un mayor contenido teaiológico que dé una mejor posición 

competitiva; lil) procurar, en b posible, una mayor especiaiizaciln que permita concentrar recursos, 

exper1encia y capacidades en un solo fin, y lv) producir bienes de mayor densidad económica, esto es, 

IOJ !bfd. 
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que tengan una relación precio/volumen más favorable. En el comercio internacional no es lo mismo 

vender y pagar el flete correspondiente un gran volumen de bienes de poco valor, como algodón, que 

transportar y vender productos de menor volumen ñsico y mayor valor, como semiconductores, por 

ejemplo. 

Est@b!Qias funcionales 

El tercer nivel de la estrategia empresarial, la funcional, se refiere a la forma de coordinar las 

actividades o funciones de la empresa para apoyar los dos niveles anteriores. Una empresa es un 

conjunto de actividades interrelacionadas que supone un proceso que incluye la concepción y el diseño 

del producto; la i'nplantación del sistema de manufactura; la obtención de materias primas; el uso de 

mano de obra; la planeación y la organización de la producción; la producx:ión misma, y hacer llegar el 

artículo terminado a los consumidores. 

En este proceso, que puede concebirse como la cadena de valor de una empresa, aparecen 

ciertas competencias distintivas en determinadas actividades. Es muy difícil que una compañía tenga 

una posición ventajosa en cada una de sus actividades, por lo que al analizar su cadena del valor se 

pueden detectar las ventajas competitivas que posee o puede llegar a tener en las actividades que 

lleva a cabo y en las relaciones entre ellas. 

Las ventajas competitivas se pueden adquirir con eficacia gracias a la forma en que se realizan 

determinadas actividades dentro de la empresa. Para ello, en la estrategia funcional es esencial 

identificar las actividades en las que la empresa tiene posibilidades de distinguirse, para concentrar 

esfuerzos y recursos en el fortaleci'niento de aquéllas y coordinarlas eficientemente oon las demás 

funcbnes. Lo principal al formular estrategias en este nivel es aprovechar al máxmo cada una de las 

actividades de valor en una empresa, de forma que el encadenamiento eficiente de las mismas eleve la 

productividad y la competitividad. 

Como está cambiando drásticamente el modo de realizar las funciones en las organizaciones, 

es fundamental considerar la modernización en las formas de efectuar las actividades funcionales. En 

el cuadro V se comparan los cambios de prioridad en las funciones básicas de una empresa. La 

estrategia funcilnal debe conducir a que la empresa opere en términos más semejantes a los de sus 

contrapartes intemacbnales. 
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Recapitulando, las empresas mexicanas deben prestar especial atención al ámbito externo 

para comprender sus cambios e Incorporarlos eficientemente a sus actividades. El medio exterbr no es 

la única fuerza que oonduce a la estrategia empresarial, pero se le debe observar de manera 

sistemática a fin de pre11er sus efectos en la actividad organizacional. 

Por otra parte, es fundamental analizar las capacidades internas para entender la estrategia 

empresarial. El nuevo entorno obliga a evaluar esas capacidades, no sólo frente a la competencia local, 

sino en relación con la competencia internacional para identificar fortalezas y debilidades. 

Cuadro 3.5 

Cambios en las funciones básicas de la empresa 

1 u1u '"" 1'11ur 11L1d 11 1.lh 11111.d f'r l"t ul 11/ '" tu.d 

Manufactun 

Mercadotttnia 

Finanzus 

Recursos Humanos 

Mecanización. voluma1. bajos costos, y efici-cnciu Producción mpida y en pequeños Jotes, 

ror encima de la calidad cambios en productos. gente y calidad 

Mercados masivos, promoción masiva. largo ciclo Mercados fragmentados. crcución de mcr 

de vida de productos, respuestas lentas al mercado cados, corto ciclo de vida de productos, 

rapidez en reaccionar 

Control centralizado. uso de asesores cxlcmos para Control dcsccntraJizado. csp:cialistas en los 

n:visión y definición de politicas grupos del negocio, mayor autoridad de áreas 

pira fijar políticas 

Estructuras y tareas rfgidas9 adiestramiento para Estructuras y tareas tlcxiblcs. capacitaci-on 

tareas cspccflicas más integral. sistemas más completos 

Fuente: C.A. Bartlett y S. Ghosal, La empresa sin fronteras, ta solución trasnacional, Me 

Graw Hill, Nueva York, 1991. 

Finamente, este proceso debe ser interactivo, sin separar de fom1a tajante fonmulación y 

ejecución y procurando que la misma activi::!ad diaria y la dinámica de la organización promueva la 

orientación estratégica de la empresa a partir de sus especificidades. Debe aprovecharse el proceso de 

análisis y fonmulación estratégicos para que la organización en su conjunto aprenda y se fortalezca. 

Estrateaias de !ntearaclón 

La globalización exige que las empresas 11ean el mundo entero como mercado potencial, 

fuente de abastecimiento e ilduso como espacio para localizar la producción y dislriJución de sus 
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productos. Este fenómeno resalta el valor de ciertas capacidades empresariales, disminuye el valor de 

otras y genera la necesidad de desanollar nuevas. Las capacidades estratégicas que se requieren para 

enfrentar la competencia global, según Bartletty Ghoshal, son crear eficiencias de escala global, lograr 

aprendizaje a lo largo del mundo y tener sensibilidad o capacidad de respuesta local.(1°') 

Las empresas deben primero determinar si su posición competitiva es sostenible con sus 

capacidades estratégicas o qué capacidades requieren y cómo adquirirlas. Luego tienen que saber 

manejar la incertidumbre competitiva creada por enfrentar nuevos competidores y una dinámica 

diferente ele interacciones estratégicas.('º') Estos retos se pueclen enfrentar con vinculaciones 

estratégicas entre empresas. Las alianzas estratégicas es una de las características principales del 

ámbito industrial del mundo. Las empresas pueden desanollar o fortalecer capacidades estratégicas 

clave vinculándose con empresas de capacidades complementarias o uniendo sus recursos con 

empresas que posean capacidades similares. Las vinculaciOnes estratégicas también habilitan a la 

empresa a manejar la incertidumbre competitiva al establecer ambientes negociados. 

Kenichl Ohmae señala: "los directivos empresariales están apenas aprendiendo b que los 

dirigentes de países han sabido siempre: en un mundo complejo e incierto, lleno de peligrosos 

oponentes, es nnejor no ir sob. La cooperación estratégica es viable para que las empresas mexicanas 

se incorporen a la dinámica internacional y fortalezcan y desanollen capacidades que les permitan una 

actuaccn favorable en el nuevo entorno. 

A las pequeñas empresas mexicanas se les atribuyen ventajas como flexibilidad operativa, 

capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y aptitud para integrarse en proresos productivos de 

grandes unidades.(100
) Empero, es muy bajo el grado de sus operaciones de vinculaccn estratégica 

con otras empresas. De hecho, se ha observado que para propósitos comerciales mientras menor es su 

tamaño la empresa tiende a operar de manera más independiente, sin que exista algún tipo de 

agrupamiento con otras empresas. Ello es paradójico, pon:¡ue quien más requeriría y más se 

'º' Bu1lett, C. A. y Gho11al, S. La empresa sinfroll/eras. la solució111ras11acio11al, Me Grnw Hill. Nuevo 
York, 1991. 
'º'Noria, N. y Gracia Pont, C. "'Global Strotegic linkages a11d lndustry SrroctufT! "', Stmtegic Mnnagemcnt 
Journol, vol. 12, 1991,pp. 105-124. 
106 Gonziilez,J. y Loyola,J. A. "la compelitividadyel desanv//o del esplritu emprendedor'", Memorias del 
Ill Congreso Lotinorunericono sobre espíritu emprcsruiol, ITESM-lCESI, Mon\CTTey, 1989. 
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beneficiaría de alguna forma de asociación comercial o productiva, sería justamente la pequeña 

empresa (véase el cuadro 3.6 ). 

La mayoría de las asociaciones comerciales de las empresas se hace con base en la propiedad, 

como parte de un grupo mayor, no mediante fomlas que permitan aprovechar las ventajas de la 

cooperación interempresarial, sin comprometer la propiedad de cada empresa como serían acci:Jnes de 

asociación para realizar compras o ventas comunes. 

Cuadro 3.6 

Empresas agrupadas con propósitos comerciales (porcentajes) 

Fuente: C.A. Bartlett y S. Ghosal, La empresa sin fronteras, la solución 

trasnacional, Me Graw Hill, Nueva York, 1991. 

Los ejempbs señalados muestran b que parece más bien una resistencia de las empresas 

mexicanas mayor en el caso de las pequeñas a cooperar o vincularse con otras. Esta situación, que 

puede tener explicaci:Jnes histórico-culturales, debe remontarse para vencer la resistencia y considerar 

de manera positiva la opción de aliarse estratégicamente con otras empresas, naci:Jnales o extranjeras, 

a fin de fortalecer mutuamente sus capacidades y competencias. 

En la actualidad las ventajas competitivas de una empresa recaen más en su habiidad para 

crear, adquirir y coordinar el uso de recursos a b largo del mundo, que en la posesión de activos 

individuales. Por elb las alianzas estratégicas desempeñan un papel prominente en el fortaleánienlD 

de la competitividad. 

En el diagrama 4 se muestran diversos tipos de alianzas estratégicas según diversos crterios. 

En cuanto a sus propósitos, éstas pueden orientarse a realizar esfuerzos compartidos de investigación 

y desarrollo para comercializar un producto o servicio, efectuar transferencias de tecnologías o producir 

de manera conjunta. Los acuerdos pueden ser formales (contractuales) o informales. 

'• ' ··"·'· 
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DIAGRAMA 4 

Investigación y desarrollo 
_____ ... Acuerdos de comercialización 

Transferencia de tecnología 
Producción compartida 

Locales 
Nacionales 

Internaclonales 

Fuente: Revista mensual "Comercio Extedor", emitida por BANCOMEXT, junio de 19gs. 

Los vínculos pueden fortalecer las activi::tades en la cadena productiva de las empresas 

participantes, ya sea ampliándolas a fases anteriores o posteriores de esa cadena (verticales), 

pennitiendo la operación en actividades relaci:madas (horizontales) o induir un grupo de productos, 

tecnologías o servicios (conglomerados). 

Asimismo, las alianzas pueden entrañar alguna forma de propiedad, total o parcial, entre las 

empresas participantes o ser un sin ple acuerdo de cooperación que no implique ningún tipo de control 

o propiedad. Finalmente, las vinculaciones pueden ser de índole local entre empresas de la misma 

región, nacional, empresas del mismo país o internacional. 

Son distintas las formas de cooperación entre empresas. La más común es el modelo de 

oompetencia típico en que cierto número de empresas proveedoras compiten entre sí para surtir a una 

gran empresa. El efecto de la competencia es una disminución de precios, pero en cuanto a calidad y 

225 



lealtad de los proveedores el resultado es, por lo general, el deterioro. Otra fOrma de vincular a las 

pequeñas y medianas empresas con las grandes es la subcontratación para que aquéllas produzcan 

componentes específcos. En este modelo las empresas pequeñas y medianas pueden tornar la forma 

de filiales, empresas propiedad de la compañía madre o de asociadas, o de empresas independientes, 

todas ellas cooperan con las grandes compañías en calidad de afiliadas. 

En la organización industrial de Japón éste es el modelo principal para articular las alianzas 

entre las empresas medianas y pequeñas y las grandes. Una tercera forma se aplica al complejo de 

empresas conrentradas en determinado territnrio que producen bienes similares o están integradas 

verticamente y cada una realiza alguna de las actividades en la cadena del valor. 

C.ada empresa desempeña un papel específ1CO en el proceso de transformación, de modo que 

se conviene en una unidad productora o consumidora de bienes o servicios que otras requieren o 

suministran; en conjunto se comportan como una gran empresa al aprovechar las ventajas de la escala 

en operaciones, pero conservan la flexibilidad que da la independencia de las unidades que la 

integran.(107
) Éste es el caso de la industria italiana, principamente en la región noroeste y central, 

que ha tenido un éxito sorprendente en los mercados internacionales. 

Entre las principales ventajas de las alianzas estratégicas figura que las empresas que se 

vinculan obtienen beneficios que no podrían lograr por desarrollo interno, fusiones u otro mecanismo. 

Asimismo, se reduce el riesgo porque ninguno de los participantes lo asume en su totalidad, sino que 

es compartido. Esas alianzas permitan trasladar conocinientos o habilidades muy bien desempeñados 

por determinada empresa, o incluso de su propiedad única, a otras empresas que así elevarán de 

manera inportante su competitividad: a su vez, la empresa que transfiere se beneficia al ampliar su 

ámbito de operaciones. Un punto esencial en la fonnaci)n de una alianza estratégica es que ambos 

asociados deben obtener un beneficio para que la vinculación sea factible. 

Por otra parte, también existen costos y riesgos al formar alianzas estratégicas. Un costo 

adicional son los recursos y el tiempo que han de destinarse al mayor grado de coordinaci:ln que se 

hace necesario. Un riesgo es la posible erosión de la posici:ln competitiva, debido a que al cooperar o 

transferir conocimientos a otra empresa, ésta puede ganar tetreno a costa de la de la propia empresa. 

107 Ruiz Duní.n, Clemente: "Las empresas micro, pequeñas y medianas: crecimienlo con inno~ución 
1ec110/ógica", ComcTCio Extc-rior, Vol. 42, núm. 2, México, febrero de 1992, pp. 163-168. 



En ese senti:to, también es posible que alguno de bs asociados sobre todo en vinculaciones que 

entrañan cierto grado de integración vertical se convierta en un competidor. 

Otro riesgo es la reducción del poder de negociación de alguna de las partes, ya sea con 

proveedores o clientes, porque en lugar de tener un inventario de proveedores o compradores para 

elegir, la vinculación establece un compromiso más sólido con alguno o un puñado de ellos, lo que a su 

vez implica un cierto grado de dependencia. 

Algunas de las consideraciones principales pera elegir un socio en una alianza estratégica se 

enumeran a continuación. 

1) El socio debe poseer la tecnología, la escala productiva, el acceso a mercados u otro 

elemento que constituya la fuente de la ventaja competitiva que se busca desarrollar. 

2) El asociado no debe ser tan fuerte o tan débil que la alianza resulte muy 

desequilibrada o inestable; debe haber cierta complementariedad equílibrada. 

3) Ambas partes deben compartir una concepción de estrategia internacional que sea 

compatible con las empresas y sustente la coordinación requerida. 

4) El riesgo de que alguno de los socios se convierta en a:rnpetidor debe ser bajo, esto 

es, que disuelva la alianza para entrar al mismo negocio que la otra parte. 

5) De antemano debe haber una mayor ventaja en ser socios que en ser rivales: la 

alianza debe proveer una mayor ventaja competitiva que si se compite de forma 

independiente. 

6) Los estibs y las normas de organización deben ser sinilares o compatibles para 

facilitar la colaboración.(' .. ) 

Así, un punto fundamental que el actual entorno económico propicia en las empresas es la 

consideración explicita al formular la estrategia empresarial de cooperar estratégicamente con otras 

108 Porter, M. y Fuller, M. Coaliliofls and Global Strategy, en M. Poner (ed.). Compctition in Globnl 
Industries. Hnn:ard Business School Pn:ss. 1986. 
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empresas; no sólo se debe responder dónde competir, cómo lograrlo y cómo coordinarse, sino que 

cada vez más se vuelve un imperativo plantearse la Interrogante de con quién se ha de cooperar, de 

tal manera que se pueda facilitar el dónde y los cómos. 

Una de las lmplicaci:Jnes más importantes del nCAN en las empresas mexicanas es brindar un 

ambiente que propi:ie la colaboración entre las empresas de los tres países, orientándose cada una de 

ellas a aprovechar las ventajas particulares de cada país y las capaci:lades indivi:luales de las 

empresas. Esto debe hacerse sin perder de vista que, en última instancia, la elevación de la 

competitividad debe reflejarse en un mejoramienlD concreto de las condici:Jnes de vida de la población, 

no sólo del bienestar parti::ular de la empresa. 



3.4 LA ESTRATEGIA EXPORTADORA DE COREA DEL SUR, UN MODELO A 

SEGUIR 

En los últimos cinco lustros Corea del Sur registró un crecimiento extraordinario de la 

producción y de las exportacK:Jnes, así como una notable transfonnación de su estructura económica. 

la tasa de crecimiento promedio del PIB superó 9% anual y el producto per cápita creció de 87 dólares 

en 1962 a 5,523 dólares en 1990. En ese lapso sus ventas externas se elevaron de 55 millones de 

dólares a 65 000 millones, por lo que la respectiva tasa decrecimiento promedio duplicó a la de Japón. 

Gracias a ese comportamiento Corea del Sur pasó del lugar 101 entre los paises exportadores al 14. El 

dinamismo de las ventas foráneas estimuló el aprendizaje, así como la incorporación y difusión de 

tecnología y por tanto el aumento de la productividad. 

La consolidación de la estrategia exportadora coreana dio lugar a una signifcativa 

transformación de la estructura productiva. la partX:ipación del sector manufacturero en el PlB 

aumentó de 18% en 1965 a 31% en 1990. Los cambios estructurales también se reflejaron en la 

composición de las exportaciones: la partX:ipación de las de productos manufacturados en las totales 

se elevó de 59 a 94 por ciento en ese periodo, lo que revela una importante orientación de la inversión 

hacia dicho sector. En esas exportaciones destacan las industrias químicas y pesadas, cuya 

participación en el total de ventas en ese periodo creció de 15 a 55 por ciento, gracias al dinamismo de 

las ventas de acero, electrónicos, químicos y maquinaria y equipo de transporte.("'°) En escala 

macroeconómica Corea registró en ese lapso una tasa de inflación moderada (si bien mayor que la 

internacional) y una fuerte expansión del ahono y la inveisión. 

'º' Amsden, A. Asia 's Next Giant. South Korea and Late /11dustria/ization, Oxford Univetsity Press, Nuevo 
York, 1989. 
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Carac:teristlcas de la economía coreana 

Corea es un país densamente poblado (en 57,000 kilómetros cuadrados viven 43.3 millones de 

habitantes) y con pocos recursos naturales. Perteneció al imperio japonés desde 1910 hasta fines de la 

segunda guerra mundial, cuando la península se dividió en dos partes. La dominación japonesa ofredó 
a los coreanos la posibilidad de desarrollar un aprendizaje tecnológico y organizativo y, de hecho, la 

furmación del capital humano tal vez sea uno de los legados más importantes del periodo colonial. 

La guerra de 1950-1953 entre el Norte y el Sur dejó a ambas regklnes devastadas y en una 

situación de fuerte dependencia económica y militar con respecto a las dos superpotencias. Desde el 

final de la guerra hasta 1960 la República de Corea, que ocupa la parte sur, fue gobernada en forma 

autoritaria por Syngam Rhee, quien fue derrocado. En ese periodo Estados Unidos le entregó ayuda 

por el equivalente a más de 8% del PNB, muy superior a la recibi:Ja por los principales países de 

América Latina, aunque Corea gastaba en defensa una parte mayor de su PNB que otras economías en 

desarrollo. La ayuda estadounidense se redujo durante los años sesenta, la cual, cabe señalar, nunca 

estuvo exenta de costDs desde él punto de vista de su condicionalidad sobre la política económica. Por 

tanto, si bien la ayuda fue un elemento político inportante para consolidar el régimen y sentar las 

bases de la estabüidad económi:a en los cincuenta, lo explica totalmente el rápido crecimiento 

industrial de los años posteriores.(''°) 

La reforma agraria de los años cincuenta abrió nuevas oportunidades económicas y sociales en 

las áreas rurales, alivió cuellos de botella en la oferta de alinentos y creó las condi:i:>nes nidales para 

una más equitativa distribución del ingreso. Sin embargo el avance de la industrialización se desarrolló 

une notable concentración económica que al parecer actuó en contra de la política distributiva. 

En contraste con Taiwán, que no promoviJ el desarrollo de empresas grandes de capital 

privado, el gobierno coreano alentó la creaciJn de los chaebol(u1
) para desarrollar economías de 

escala en tecnologías maduras e impulsar a las industrias estratégicas. Para elo no sólo apoyó la 

formación de capital y la diversificación de estos conglomerados, sino que contribuyó a consoli:Jar1os a 

base de fumentar el desarrollo de comerc:iaizadoras integradas. De esta manera desarrollaron su 

110 Jenkins, R. "la experiencia de Corea del Sur y Taiwán, ¿ejemplo para América i.Arina? ", Comercio 
E>.1t."Tior, Vol. 42, núm. 12, México, diciembre de 1992. 
111 Los chaehol son grandes grupos conglomt.Tados cuyas actividades se extienden a diferentes sectores, pero 
se conC<.'"lltran Buildinglmentc t.'11 las actividades industriales y en la construcción. 
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propia capacidad de mercadeo, lo que les pennitió insertarse en los mercados internacionales e 

inponer marcas propias. 

La diferencia con otros países periféricos que promovieron el desarrollo de grandes empresas 

fue la disciplina que el Estado ejerció sobre los chaebol al penalizar los malos resultados e incentivar su 

actuación en industrias nuevas y riesgosas. Es así sólo tres de los diez mayores chaebol de 1965 

quedaron en la lista en 1975 (Samsung, Goldstar y Sangyong).(112
) 

La incorporación de la banca privada al sector público en 1960, para subordinar el sector 

financiero al proceso industrializador, marca una clara diferencia con el camino seguido por Japón, 

donde los grandes bancos pertenecieron desde el principio a los conglomerados industriales. 

La debilidad estructural del sector financiero coreano condujo a una situación de déficit crónico 

y en aumento en el sector publi::o por la creciente demanda de fondos para el desarrollo Industrial de 

los años sesenta y setenta. 

A principios de los sesenta arribó al gobierno Chung Hee Parle. Luego de un largo proceso de 

cambio social, el Estado coreano consolidó su poder, sin manifestaciones relevantes de oposi::ión por 

parte de las distintas clases sociales. La aristocracia fue disuelta por la reforma agraria, el sector 

financiero quedó subordinado al Estado, los trabajadores eran aún un porcentaje pequeño de la 

población y los campesinos quedaron atomizados en pequeñas propiedades.(113
) 

Para algunos autores, la consolidación del poder estatal frente a los actores económicos 

desempeñó un papel importante en el éxito de la estrategia exportadora. La implantación de 

mecanismos institucionales pennitió tomar decisiones políticas con rapidez y disponer de la información 

necesaria para conducir y mcx!ificar las políticas de incentivos. Es decir, penniticí al Estado ejercer un 

poder de disciplina sobre los gerentes y propietarios de empresas.( 114
) pero muy especialmente facilitó 

el desarrollo de una estrategia en donde como se señaló en el caso de los chaebol, los incentivos 

gubernamentales al sector privado se sujetaban a metas que las empresas debían lograr en ruanto a 

exportaciones o sustitución de importaciones. 

"' Kim, L "'Nationa/ System of /11dusMa/ bmowuion Dynamics of Ocupabllity Buildi11g in Corea"', en 
rf:lson, R. National /11110\"alio11 Syslems. A Comparative Ana~\•sis. Oxford Univcniity Korca's 1993. 

Amsden, A. op. cit. 
114 1dcm. 
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Otro elemento importante de la estrategia coreana durante bs primeros años del proceso 

industrializador fueron las polític:as restrictivas en materia de inversi5n extranjera directa (IED) y de 

licencias de tecnología. Por ello la IED tuvo un efecto mínmo en la economía coreana hasta el 

comienzo de bs años ochenta. En el período 1972-1980 la participación de esos flujos fue de 1.3% del 

PNB. 

La proximidad geográfica y las relaciones históricas con Japón tuvieron una fuerte influencia 

en el modelo del desarrollo coreano, la cual se ha expresado en la adopci5n en algunos casos de 

políticas similares y en la absorción de tecnología. Una diferencia importante es que Corea al contrario 

de Japón que llegó a los mercados internacionales a partir de empresas bien constituidas Internamente 

se volcó a los mercados externos con muy poca experiencia, apoyándose en cuantiosas importaciones 

de maquinaria y tecnología. Por eso, las fuertes potencialidades desarrolladas durante la expansión 

comercial y la absorci5n tecnológica determinaron los cambios en la estructura productiva coreana y la 

inportancia de su estrategia comerclal.(115
) 

Las políticas de promoción de exportaciones 

Durante la segunda mitad de los años cincuenta Corea emprendió una política de sustitución 

de importaciones de bienes de consumo no duradero por medio de Instrumentos arancelarios y no 

arancelarios y de tipos de cambio múltiples. Si bien en esos años el crecimiento industrial fue 

considerable, el proceso mostró sus limitaciones hacia principios de los años sesenta. Con la calda del 

presidente Rhee, se emprendieron profundas reformas a fin de promover el crecimiento de las 

exportaciones. Ese proceso se realizó en tres etapas: de 1961 a 1973 se inició la expansión 

exportadora: de 1973 a 1979 se promovieron cambios en las ventajas comparativas por medio de una 

fuerte intervenci5n selectiva a favor de la industria quúnica y pesada, y 1979, en que se inicia la 

liberalización. 

La exvansión exoortadora 

En el perbdo 1961-1973 se combina una vigorosa poltic:a exportadora basada en la 

sustitución selectiva de importaciones. Para ello se puso en práctica un amplio sistema de incentivos 

"' Petrl, P. "Korea :, Export Niche: Origim atul Prospects ",World Dcvelopment, vol. 16. Núm. 1, 1988. 
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para neutralizar los efectos adversos de la protección en las actividades exportadoras. En esa etapa 

hubo cambios importantes en el ámbito macroeconómi:o que pennitieron que los instrumentos de 

políti:a cambiaría, comercial y financiera actuaran de manera integral. En 1965 se produjo una 

devaluación de 100%, se dupli:aron las tasas de interés para los depósitos y créditos internos (hacia 

fines del decenio esas tasas se tomaron positivas en ténninos reales) y se establecieron créditos 

preferenciales para los programas de exportación. Con el oontrol gubernamental de la banca se 

garantizó a los exportadores el financiamiento adecuado para capital de trabajo. Es decir, oon el 

sistema de estímulos directos e indirectos para la exportación se quiso asegurar un sistema virtual de 

libre comercio para los exportadores, así como un rápido financiamiento para su capital de trabajo. El 

modelo incluía los siguientes incentivos:(116
) 

1) A= automático a los créditos bancarios subsidiados para capital de trabajo y las 

importaciones de insumos necesarios para producir los bienes exportados; 

11) acceso irrestri:to y libre de aranceles para las importaciones de insumos requeridos para 

exportar; 

111) exención de impuestos indirectos por la compra de bienes importados destinados a la 

exportación o a la producción de bienes exportables; 

lv) reducción de los impuestos al ingreso generado por las actividades exportadoras, y 

v) tarifas preferenciaies de energía para la producción y el transporte de productos 

exportables. 

La devaluación y el sistema de incentivos para los exportadores produjeron un fuerte aumento 

en la tasa de cambio real que después tendió a estabilizarse en términos reales a fines del decenio. Los 

costos adicionales de los exportadores en los periodos de sobre valuación se compensaron mediante 

adecuaciones a ciertos incentivos, como las tasas de interés preferenciales. 

Entre 1970 y 1973 la tasa de cambio efectiva registró nuevos aumentos, lo que condujo al 

gobierno a eliminar las exenciones de Impuestos sobre el ingreso por exportaciones y a reducir los 

subsidios al rédito. Es decir, hubo que modificar las poiticas de incentivos para compensar a los 

116 Bekennan, M.. .. Reflexiones sobre la experiencia coreana de promoción de exportaciones", Comercio 
Exterior, Vol. 38, núm. 8, México, agosto del 986. 
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exportadores por las posibles distorsiones resultantes de políticas aplicadas con otros fines, como la 

protección o la sobre valuación del tipo de cambio.(117
) 

Hay di'erencias de opinión entre algunos autores en cuanto al grado de selectivllad de la 

intervención durante este periodo. Para Hyun fue una esencialmente no diferenciada entre las distintas 

Industrias, con un modesto sesgo en favor de las ventas externas, por lo que la estructura exportadora 

resultante refleja a pesar de la protecciln a las inlportaciones las ventajas romparativas 

existentes.(118
) Para Weestphal, en cambkl, la intervención tuvo un carácter neutral para las 

industrias ya establecidas(119
) y no neutral y de carácter selectivo para ciertas industrias 

nacientes.('"') A principios de los sesenta este autor incluye en esta última categoría a sectores como 

el cemento, fertilizantes y refinerías de petróleo, mientras que de 1968 a 1973 la intervención selectiva 

se concentró en bienes intermecfüs romo acero y petroquímica. Esta posición la comparte Amsden, 

quien señala que cada cambio de importancia en la diversificación industrial de las décadas de los 

sesenta y setenta lo propickl el Estado con medllas de protección o de promoción de substitutos para 

sustituir importaciones.(121
) 

Los resultados económicos de este periodo fueron muy costosos. Durante los dos primeros 

planes quinquenales (1962-1966 y 1967-1971) el crecimiento anual del PNB promedió 9% encabezado 

por el crecinliento de las exportaciones cuya tasa anual promedio en términos reales fue de 40% y de 

la inversiln, que de representar 13% del PNB en 1962 llegó a 25% en 1971. La tasa de ahorro muy 

baja en las etapas previas se mantuvo en niveles cercanos a 16% del PNB, por lo que fue neresario 

acudir a los préstamos externos para cubrir la brecha con la im1ersión. El dinamismo de las 

exportacklnes permití> el acceso a los fondos externos, a la vez que la intensllad del trabajo de esa 

actMdad elevó rápidamente los niveles de ocupacvn en el sector manufacturero (que hacia 1971 

empleaba el doble de personas que en 1963). Las principales exportaciones manufactureras provenían 

de la industria liviana, en especial textiles, madera y calzado. 

117 Por ejemplo. en 1968 los subsidios alcanzaron 8% del valor de las clq>0rtaciones, nivel muy ccn:ano al de 
sohrcvaluación de lo moneda que se estimó en 90/o con re,]Jccto n una situación de libre c.omcrcio. L E. 
Waphal. "la po/ilica industrial en una economía impulsada por las cxponaciones: lecciones de la 
exferiencia de Cotl!a del Sur". Pensamiento Iberoamericano, núm. 21, enero-junio de 1992. 
11 Oh-Seok Jun. Industrial Policy i11 Korea: Prut Experie11ce and Fuiures Direclions, Economic Plnnning 
Board. Republic of Korca, 1992 
119 Una política neutral en materia de exportaciones significa que In producción orientada a los mercados 
externos no sea menos rentable que In destinada al mercado interno. 
"º Westphal, L. "la política i11dustrial ... ", op. cit. 
"

1 Amsden, A. op. cit. 
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El desanv/b de la jndu!jfria oesa<la v ouénéa: 1973-1979 

A principios de los años setenta el gobierno coreano consideró necesario diversificar la 

estructura industrial. Dada la magnitud de las inversiones, y por tanto la imposibilidad ele que los 

empresarios las asumieran, el sector oficial se vio precisado a asumir un lidera;zgo decisivo. 

Con el tercer plan quinquenal (1972-1976) se intensifica la sustitución de importaciones por 

medio de una estrategia de desarrollo sectorial orientada hacia la industria pesada y químic:a.(UJ) Es 

un periodo de fuerte intervención selectiva en favor de eslDs sectores mediante acciones de 

protección, créditos subsi::liados de largo plazo y regulaciones que afectan la entrada de empresas a 

esas ramas. 

En febrero de 1973 se realizó una reforma tarifaría para estimular la sustitución de 

inportacbnes en industrias nacientes y reducir la protección en las ramas tradieionales. Por otro lado, 

si bien los créditos para capital de trabajo estaban disponibles para todos los exportadores, el acceso 

subsidiado al capital de largo plazo sólo se asignó a las primeras.(123
) 

En el caso de los bienes de capital se aumentaron los aranceles y se eliminaron las exenciones 

inpositivas a la inportación, mientras que se otorgaron créditos subsidiados de largo plazo para la 

producción y compra interna ele maquinaria. 

la protección fue el incentivo principal de las industrias nacientes. Empero, el sistema de 

objetivos de exportación determinaba que proporciones crecientes de la producción se cokx:aran en 

mercados externos a precios internacionales, lo cual obligaba a las empresas a reducir 

permanentemente el costo marginal mediante el aumento de la prnductividad.(124
) 

El gobierno también promovió un desarrollo industrial Integrado verti:almente en escala 

nacional, al determinar para ciertos sectores el empleo de proporciones crecientes de insumos 

coreanos. 

"' En Con:n cslas industrias incluyen los productos intcnnedios blisicos. como el acero y la petroqulmicn. In 
maquinaria eléctrica y no eléctrica y el equipo de transporte. 
123 Amsden, A. op. cit. 
'" Westphal, L '"La política indtlstrial ... '', op. cit. 
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Para financiar a las industrias nacientes se estableció el Fondo Nacional de Inversiones con los 

fondos de pensión de los empleados públicos y Jos ahorros privados del sector bancario. Si bien en este 

periodo se registró una fuerte alza de la tasa de ahorro (28.8% del PNB en 1979}, continuó siendo 

insuficiente para cubrir bs altísimos niveles de inveisión (35.6%). 

Para financiar las inversiones en la industria pesada se recurrió a la deuda externa que creció 

de 4300 millones de dólares en 1973 a 20 500 milbnes en 1979, aunque la relación deuda PNB se 
mantuvo constante durante el decenio (en alrededor de 31 %}, b que demostraba el efecto positivo del 

fuerte impulso exportador en el crecimiento.('25
) En efecto, el crecimiento anual de las exportaciones 

fue de 28%, dinamismo que, en un entorno de fuerte crecimiento y profunda transformación 

estructural del sector industrial, se trasladó hacia la composición de las ventas externas. 

La participación de las industrias pesadas y químicas en las exportaciones totales se elevó de 

21.3% en 1972 a 40% en 1980 y a 60% en 1984.(06
) Un crecimiento notable se registró en la 

exportaciln de barcos, cuya partic:ipaoon en las totales pasó de 0.06% en 1973 a 16% en 1984. cabe 
destacar que el aumento anual promedio del PNB fue aún mayor que en el período anterior, al alcanzar 

10.8% de 1972 a 1978. 

La estrategia también tuvo efectos negativos: las bajas tasas de interés de los créditos 

otorgados a los proyectos promovidos en general de larga maduración junto a las proyecciones 

demasiado optimistas sobre las perspecti\las del comercio mundial, generaron niveles excesivos de 

inversión en sectores intensivos en capital, como maquinaria pesada y motores dísele. El défi:it fiscal 

aumentó al igual que la inflación, y el auge de las inversiones junto con el ambicioso plan de desarrolo 

del gobierno dieron Jugar, hacia fines del decenio, a una fuerte presión sobre la balanza de pagos. 

Proorama ® libe@lzaci5n 

El déficit erterno agudizado por bs efectos del segundo choque petrolero y por la recesión 

internacional condujo a un fuerte ajuste durante el periodo 1979-1981. En 1980 Corea pasó por la peor 

"'Amsdeo, A. "Trode Po/ley and Economic Petfom1a11ce in Souú1 Korea", en M. Agoslo y D. TuHie 
(cds.), Trade andGrowth, New Dilenunas in Tradc Policy, 1993. 
126 Amlden,A.Asia's Nex1Gia111 ... , op. cil 
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situación económica en 20 años: caída de 52% del PNB, Inflación anual de 38% y el mayor déficit de 

su historia en la cuenta comente. 

Fue entonces que el gobierno abandonó la estrategia a favor de las industrias promovidas en 

el peri:xlo anterior y emprendió un programa de fiberalización económica que incluyó al sector 

financiero, mediante la privatización de los bancos y el alza de las tasas de interés, y la liberalización de 

las importaciones. La participacon de los productos que podían importarse sin permiso previo se elevó 

de 68% en 1980 a 95% en 1988,(127) mientras que las tarifas sobre productos manufacturados 

cayeron de un promedio de 32% en 1980 a 12% en 1989. En la política cambialia se pasó de un 

sistema fijo a otro flotante controlado que permitía fluctuaciones del won frente al dólar dentro de un 

rango definido. 

La liberalización se extendió a las regulaciones sobre inversiones extranjeras, que desde 1980 

pueden participar hasta con 100% de la propiedad en varias industrias. En 1984 el gobierno pasó de 

una lista positiva (únicas actividades en las que era pa;ible la inversión extranjera) a otra negativa 

(actividades que mantenían restricciones), aunque esta última se redujo de 34 a 20 por ciento de todas 

las industrias en 1988.(128
) 

Desde 1981 se llevaron a cabo medidas drásticas para reducir el déficit fiscal. Para ajustar los 

gastos a la disponibilidad de recursos, éstos se presupuestaron por debajo de las tasas esperadas de 

creciniento. Como resultado, el déficit fiscal crónico se transformó en pequeño superávit para el 

periodo 1987-1989. A partir de entonces las cuentas púbicas volvieron a mostrarse negativas.(~ 

El fuerte crecimiento de los conglomerados y de su poder económico condujo al gobierno a 

establecer en 1980 una ley de regulación de los monopolios y de prohibición de acx:imes que limitaran 

la rompetenda. Al mismo tiempo se emprendió una política de promoción de las empresas pequeñas y 

medianas a base de aumentar su acceso al crédito, de alentar la transferencia de tecnología hacia esas 

unidades, mejorar la red de información sobre los mercados y promover una mayor agYidad de sus 

canales de distribución y mercadeo. 

127 Allgler, P. "Korea11 Trode Policy in the Next Decode: Deali11g UTI' Reciprocity", World Development, 
\'OI. 16, núm. 1, 1988. 
128 Los nivcl\..-s de liberalización fluctúan ampliamente entre Jos distintos sectores. La agricultura tiene uno 
lasa de Jib~-ralización de 22.5%, los servicios de 58% )' Ja industrio manufacturero de 92.5%. Pero aun en Jos 
sectores más libernlizodos se mantiene uno fuerte influencio del gobierno en cuanto o Jos pw-ámetros de Ja 
invcTSión que se debe aprobar. Korean Onneu /nfom1alio11 OJ!ice, A Handbook ofKorea, 1990. 
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Los lineamientos explícitos de la nueva estrategia se orientaban a combatirlas imperfecciones 

del mercado en campos tales como el desanullo tecnológico y la fonnaclón de recursos humanos, y 

planteaban un apoyo uniforme a todos los sectores industriales. La ley de desanullo industrial de 1985 

abandonó la promoción selectiva y el apoyo al desanullo tecnológico se convirtió en la línea principal 

de política, en lugar de la asignación directa del crédito. 

Durante el Sexto Plan Quinquenal (1987-1991) el proceso de liberalización adquirió dos 

vias:(130
) el fast track, que incluia un gran número de productos que quedaban sin protección al 

considerarse que eran claramente rompetitivos, y la tecnológica o tech track, que preveía medidas de 

protección y subsidio para una cantidad pequeña, pero critica, de productos de alta tecnología en la 

que la industria coreana aprendía a producir de manera competitiva. Las medidas protectoras eran 

básicamente no tarifarías e incluían una política de diversificación de importaciones que restringía la 

compra de determinados bienes de Japón y de empresas de este país que operaran en eronomías de 

bajos salarios (se argumentaba la necesidad de reducir el fuerte défi:it con esa nación). Ciertns 

productos (fannacéuticos, quínicos, de teleromunic:aciones) se sujetaron a regulaciones relativas a la 

protección del consumidor y del ambiente, las cuales actúan de hecho como barreras no tarifarías. Por 

otro lado, en 1987 se estableció un nuevo esquema de sustitución de Importaciones que comprendió 

rubros pertenecientes a maquinaria y partes y a materias primarias.(131
) 

Además de las medidas de protea:ión de los sectores de alta tecnología, el gobierno continuó 

apoyando la reestructuración de los sectores productivos en declinacicín. Participó en la racionali2'ación 

de varias industrias, como la naval, de la construcción y de fertilizantes, determinando estrategias 

ligadas a funciones o cierres y concedió al sector textil créditos subsidiados a tres años de plazo para 

modemizarse.(13
') 

El gobierno mantuvo también un papel activo en ciertos aspectos de la poltica crediticia para 

mantener la solvencia del sector financiero, comprometido por la situación de algunas industrias clave. 

Asimismo, emitió regulaciones crediticias ad hoc para restringir la participación de los grandes 

conglomerados. Con ellas se limitaba a un máximo de 65% la participación de los chaebol en los 

,,. lbid. 
"º Am•den, A. "Trade Po/icy ... ", op. cit 
131 Kim, 1- y Dahlman, "Teclmology Policy Jor lndu$trlalization. An lnterrogative Framework anti Korea '.t 
Erperimce ", Rcscarch Policy, mim. 21, 1992. 
"' Leipzlger D. y Petrl, P. "Kon!an Industrial Po/ley. Legacles of tl1e Past and D/n!c/lons for the Futun! ", 
World Flank, Discussion Papers, núm. 197. 1992. 
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créditos bancarios nuevos y se evitaba que los préstamos se emplearan para especular con tierras. Sin 

embargo, a fin de promover la especialización se establecieron créditos adicionales para los 

conglomerados que seleccionaran tres actividades centrales. 

Leipziger y Petri critican que se apoye a industrias en declinación porque carecen de las 

extemalidades economías de escala o de aprendizaje que podrían justificar una política industrial 

ac:tiva.(Ul) Para estos autores esa intervención se basa sobre Indo en consideraciones políticas y en el 

temor por los efectos de posibles quiebras en cadena en el sistema financiero. En ese sentido, señalan 

que el gobierno coreano ha tenido más éxito en desligarse de las industrias nacientes que de las 

declinantes. Hyun, por su parte, justifica esa estrategia por la existencia de fuertes imperfea::iones del 

mercado vinculadas a la inmadurez de los mecanismos privados de asignación de recursos.( 134
) 

Empero, señala que esa estrategia no es sustentable más ala del corto plazo, por lo que hay que 

considerarla como una transición gradual hacia una intervención menor. 

Corea se recuperó rápidamente de la recesión de 1980 y en los años siguientes alcanzó niveles 

de crecimiento muy superiores a los de las economlas de América Latina. En el período 1980-1989 el 

PNB aumentó a una tasa media anual de 10% que pasó a 75% en el lapso 1990-1991. El crecimiento 

de la productividad fue detenninante en esa recuperación y fue estimulada por el aumento de las 

exportacbnes que permitió un mayor uso de la capacidad instalada. El dinamismo de las ventas 

externas se vincula a la puesta en marcha de proyectos de la industria pesada, iniciados durante los 

años setenta, como es el caso de la industria electrónica. El crecimiento de las exportacbnes de este 

sector fue de 36.6% anual durante 1970-1988 y hacia fines de ese periodo Corea se convirtió en uno 

de los seis mayores productores mundiales de artículos electrónk:os.(135
) 

El fuerte superávit en la cuenta corriente de la eronomía coreana durante 1986-1988, sumado 

a mayores flujos externos de capital, apreciaron la tasa de cambb que llegó a 40% en el periodo 

1985-1991. Se estima que en el decenio en curso el sector manufacturero ha registrado una pérdida 

133 Jbid. 
134 Oh Seok Jun. op. cit. 
'" Dentro de eslos productos sobn.-sale el comportmniL"tlto de los artículos electrónicos de consumo ( 42% de 
las exportaciones del sc-ctor en 1988), seguidos por partes y componentes (39%) y por equipos industriales 
(20"/o). El nivel tecnológico de estos últimos es aún bajo sí se le compara con el de electrónicos de conswno. 
Sin embargo, desde 1981 su producción creció 34% anual y desde mediados de los ochenta las empresas han 
canalizado sus esfuerzos hacia la producción de computndorns de olta tcenologia, con gran cxito, de equipos 
de telecomwiicaciones y de automatización industrio!. Korean Oveneas..., op. cit. 
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considerable de competitividad.(""') En 1991 la balanza comercial coreana fue deficitaria, con 

posiciones negativas frente a Estados Unidos ,Japón y la Comunidad Europea. 

El gobierno trató de atenuar los efectos de la mayor lquldez derivada de la entrada de 

capitales mediante operaciones de mercado abierto y del pago de deuda externa. En consecuencia, la 

proporción de esta última con respecto al PNB se redujo en 1991 a un terco del nivel alcanzado en 

1985. 

Durante los años ochenta se consolidó un cambio importante iniciado en el decenio anterior en 

las ventajas comparativas reveladas de la economía coreana. Ello implicó una nueva declinación de las 

industrias tradicionales (intensivas en trabajo) y el surgimiento de industrias intensivas en capital, entre 

las que se destacan, además de la electrónica, las de equipos eléctricos, barcos, productos metálicos y 

siderúrgicos. 

Política tecnológica e lnstn1mentX>s de política comercial 

La oolítica tecoo/óok;a 

Uno de los aspectos clave de la industrialización coreana fue la rápida absorción de capacidad 

tecnológica, que hizo posible que el país, básicamente agrícola durante los años cincuenta, se 

transformara en importante exportador de computadoras y chips en los ochenta. 8 éxito en la 

adquisición y difusión de tecnología se debe en buena medida a las cuantiosas inversiones en recursos 

humanos. Corea ha superado a otros países de industrialización reciente en casi todos los índiees de 

educación. Los gastos en esta materia crecieron de 2.5% del total del presupuesto público en 1951 a 

22% en bs años ochenta. 

Kim y Dahman distinguen dos etapas en la trayectoria tecnológica coreana.(137
) La p!Trlera 

abarcó un proceso de industrialización basado fundamentamente en sectores de tecnología madura, y 

la segunda se extendió a sectores en los que la tecnología de proceso cambia rápidamente, es decir, 

en los que la competitividad depende cada vez más del cambi:> tecnológico. 

136 Como v. y Hemandez, L Alacroeco11omic Adjus1me11t to Portfolio Capital /11 /01u. Rationale 011d Some 
Experie11ces, trabajo preparado paro el World Bank Symposium on Portfolio Investrnent in Developing 
Counuies, Washington, 9-1 O de septiembre de 1993. 

137 Klm L y Dahlman, C. op. cit. 
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la eliJm inicial 

La falta de capacidad tecnoklgica de Corea en las etapas iniciales de su estrategia exportadora 

la obligó a recurrir al empleo de tecnología extranjera. Sin embargo como se señaló, durante los 

prTI1eros años del proceso de industrialización las políticas relacionadas con la IED y las licencias 

Internacionales fueron muy restrictivas. La actitud frente al capital foráneo respondía a la idea de que 

si se permitía que las empresas extranjeras saturaran ciertas áreas del mercado éstas podrían 

encabezar en el largo plazo el desanulb tecnok\gico de esas áreas, lo que limitaría el acceso de las 

compañías naci:ma les. 

Las tecnologías maduras se pudieron adquirir con relativa facilidad mediante la compra de 

plantas llave en mano como en los casos de canento, acero y papel durante los años sesenta y 

setenta o las importaciones de bienes de capital para aumentar la competitividad de las industrias 

usuarias de esos productos. 

En esa etapa las importaciones de bienes de capital y el proceso de ingeniería inversa (o 

análiSis por desmontaje) se convirtieron en la fuente principal de adquiSición de tecnología extranjera y 

aprendizaje. El uso de estos mecanismos que algunos autores denominan de carácter informal para 

incorporar tecnología foránea fue mucho mayor en Corea que en otros paises de industrialización 

reciente. Esto se debió a la disponibilidad de recursos humanos y de capacidad empresarial y ello 

permitió desanullar un rápido proceso de aprendizaje a partir de los bienes de capital importados. 

La expansión del mercado como resultado de las políticas gubernamentales de promoci:ín de 

exportaciones y sustitución de importaciones desempeñó un papel rele'llante en la difusión de las 

tecnobgías adquiridas ya que dio Jugar a la entrada de nuevas empresas y a una mayor movilidad del 

personal gerencial y técnlco.(130
) 

La participación de las entidades gubernamentales de investigación se Imitó a las tareas de 

carácter consultivo y de identificación de fuentes tecnológicas. Con elb mejoró la capacidad 

negociadora de las industrias nacionales frente a los proveedores externos. Cabe señalar que la 

''" Las fuertes importaciones de bienes de capital retardaron el dcsrurollo interno de esta industria, que hasta 
mediados de Jos ailos setenta presentaba niveles de protección relativamente bajos. 
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ausencia de una demanda por Innovaciones restó eficacia en esta etapa a los instrumentos para 

fortalecer un sistema propio de Investigación y desarrollo.(130
) 

En 1974 se emprendió la construcción de la Ciudad Científica de Daedok, cuya etapa inicial ya 

se conduyó. Ahí funci:man nueve Institutos de investigacón financiados por el gobierno, cinco privado, 

y tres universidades. Se alienta a los institutos de investigación y desarrollo (I y D) públicos o privados 

para que se trasladen a esa ciudad y aprovechen las facilidades de infonnaci:ín y personal calificado; 

también pera unir esfuerzos oficiales, privados y académicos para el desarrollo científico.(140
) 

la efaoa de innovación 

Desde principios de bs dos ochenta bs países del Norte han promovido la consolidacón de 

posiciones proteccionistas en lo que se refiere a la transferencia tecnológica y de carácter favorable en 

b que toca a la suscripción de patentes de propiedad intelectual. Esto impone límites severos a la 

adquisición de teolología mediante la ingeniería inversa. Por otro lado, debido a la creciente 

rompetencia de países con salari:>s inferiores, la economía coreana tiene dificultades para basar su 

crecinlento exportador en industrias maduras. Por tanto, el esfuerzo tecnológico debi:í trasladarse de 

la ingeniería inversa a la innovación propia. Así, Corea debió modificar su política tecnológica. 

Las mayores dificultades para disponer de tecnología extranjera por medios informales 

obligaron a eliminar los rontroles sobre los rontratos de licencias ron proveedores tecnológicos del 

exteri:>r y a conceder un mayor control sobre la propiedad a los inversionistas extranjeros. En 

ronsecuencia, la IED y los rontratos de licencias crecieron signifCativamente en bs años ochenta, en 

especial al final del decenb (véase el cuadro 3.7). 

Al mismo tiempo, el gobierno aumentó en forma notable la inversión en J y D y otorgó 

incentivos para desarrollar esas actividades en el sector privado. La participación de los gastos en 1 y D 

en el PNB crecó de 0.32% en 1971 a 1.90% en 1988, para aicanzar 3 300 milbnes de dólares.(141
) La 

participación de esos desembolsos en el total del gasto del sector privado también se elevó en forma 

139 Kim L. y Dahlm11n, C. op. cit. 
14° Korean O\·eneas.. .. op. cit. 
"

1 El objetivo es alcanzar 6% del PNB poro el ei\o 2005. 
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notable, gracias al financiamiento preferencial a las actividades de I y D y a las deducciJnes impositivas 

ron cargo a la formación de rerursos humanos y a la romerciallzación de tecnologias desarrolladas en 

el país. Por ejemplo, se creó el Fondo de Reserva del Desarrollo Tecnológico por medio del cual una 

empresa puede destinar hasta 20'% de sus ganancias, antes de impuestos, para usarlas durante los 

cuatro años siguientes. Además, se autorizó depreciar en forma acelerada las inversiones destinadas a 

Iy D. 

Cuadro 3.7 

Transferencia de tecnología extranjera a Corea (Millones de dólares) 

l'JH:' !'Hilo l'JtC 1•1•11 l'l'J.:! \l)l)h 1->•r :'•1111 

IED 1 767 3433 6532 12 896 

Licencia.• eitranjera.• 1 185 2 130 4 155 8345 

Consuhoria técnica 332 679 134i 2 788 

Importaciones de bicn<s 44 705 52 155 65458 81 225 

de capital 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report 2000/2001. 

El gobierno otorgó incentivos alas grandes empresas para que establecieran por lo menos un 

centro de Investigación propio, y a las pequeñas y medianas empresas para que organizaran 

ronsorcios de 1 y D. Como resultado, el número de institutos de investigación privados aumentó de 52 

en 1980 a 749 en 1990. 

El gobierno tiene a su cargo proyectOs tecnológicos que el sector privado no puede realizar. 

los criterios para emprender esos proyectos son el grado de intensidad ternológica, la ventaja 

comparativa potencial, la conservacon de energía, el creciniento potencial y la CDntribuciln al 

desarrollo social. 

En la actualidad, una de las principales orientaciones de la política tecnológica se relaciJna con 

la descentralización regional. Con el f11 de desarrollar complejos industriales, el gobierno promueve el 

establecimiento de industrias de alta tEcnología en la Oudad Tecnológica de Daedok. Al mismo tiempo 

se construyen otros parques científicos en las principales áreas industriales para fonnar una red de 
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desarrollo tecnológico con el complejo de Daedok.(142) Asimismo, se han establecido servici:>s de 

extensiln técnica para las empresas pequeñas y medianas, a cargo de seis organismos públicos, los 

cuales incluyen desde asistencia para mejorar la calidad del productn hasta ayuda para emprender 

procesos de automatización basados en la microelectrónica. La política tecnológica gubernamental no 

sólo se orientó a estimular la oferta sino también la demanda de ternologías nuevas por parte de las 

empresas mediante compras públicas, como en el caso de computadoras personales, la liberalización 

comercial del mercado interno para alentar la competencia y el continuo inpulso de las exportackmes. 

Las políticas de promoción de I y D tJJvieron un efecto notable en los años ochenta, cuando la 

innovación realmente se consideró como una de las variables más importantes para aumentar la 

competitividad. 

blstnJrnentos cte oolga cvme!Cial 

El gobierno coreano utilizó una serie de instrumentos para promover las exportaciones a fin de 

hacer compatible el rápido proceso de crecimiento con el mercado Interno pequeño.(143) 

Sistema de libre comercio para exoortadores 

Hacia mediados de los sesenta, cuando se definió en Corea la estrategia de industrialización 

orientada hacia las exportaciones, se emprendieron diversas medidas de fiberalización de la economía, 

aunque ello no se acompañó de una medida igual y general del comercio exterior, pues las 

inportacbnes para el mercado interno permanecieron sujetas a tarifas y cuotas. Sin embargo, Jos 

exportadores directos e indirectos prácticamente quedaron colocados en un virtJJal sistema de libre 

comercio, de manera que enfrentaran precios internacionales no sólo para los productos destinados a 

los mercados externos, sino también para los insumos importados. Para elb se estableció un sistema 

de exención tanto de tarifas como de inpuestos indirectos para los insumos importados que se 

destinaran a la producción de bienes exportables. Para aumentar la eficiencia administrativa se empleó 

un sistema pretabulado de coeficientes físicos de insumo-productn. 

'" lbid. 
143 Además d;, los destinados o promover el desarrollo tecnológico a Jos que se refirió el punto anterior. 
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A mediados de los setenta los problemas de balanza de pagos obligaron a cambiar el sistema 

de exención de tarifas por el de dmw-back (devolución de las tarifas e impuestos indirectos pagados 

sobre insumos importados) pero como este instrumento ofrecía desventajas financieras con respecto al 

mecanismo anterior, más tarde se estableció un sistema de pago diferido de tarifas e impuestos 

indirectos. Posteriormente se adopt¡) un sistema de dtaw back en dos etapas para devolver de 

inmediato bs fondos una vez que se realiza la exportación y luego, en un periodo de tres meses, 

realizar un segundo pago con base en una evaluación más cuidadosa.(144
) 

Financiamiento del comerc;o 

ta experiencia coreana se considera un ejemplo exitoso de financiamiento del comercio 

exterior mediante el sistema bancario. Para Rhee este es el instrumento que más contribuyó al éxito de 

la estrategia exportadora coreana.(145
) Sobre la base de órtlenes de exportación confinnadas, el 

sistema cubre tanto al financiamiento de preembarque (compra de insumos importados o nacionales y 

capital de trabajo en general), como al de postembarque (para las ventas ya realizadas al exterior). 

Esto se canalizó básicamente por medio del sistema bancario(~ con base en mecanismos de 

redescuento y de financiamiento automático instrumentados por el Banco de Corea. El Fondo Coreano 

de Garantía al Financiamiento de Preembarque otorgó seguros de riesgo sobre los préstamos a los 

exportadores y el Banco Coreano de Exportaciones e Importaciones lo hizo con respecto a 

compradores externos. Rhee señala que el financiamiento de exportaciones de corto plazo (para pre y 

posembarque) ha demostrado ser mucho más eficaz para desarrollar el potencial exportador que el 

financiamiento a la inversión e induso que el financiamiento sobre la base de órdenes de exportación 

ya existentes.(147
) Sin embargo, Km destaca el papel de los créditos bancarios de largo plazo para 

establecer nuevos senderos de exportación y alentar la diversificación comercial.(1 
.. ) 

144 Y. Rhec, "Managing Enlr)' into lntcmational Markets: Lcssons from lhe East Asian Expcriencc", Thc 
World Bank lndustry and Encrgy Dcpartmcrll, Working Papcr, núm. 11, 1989. 
'" lbid. 
146 Conforme a su estructura económico algunos países a~ititicos han recurrido a otros mecanismos pm-a 
financiar su comercio ext<.'Tior. Por tjcrnplo, en Taiwán y Hong Kong tiene un fuerte peso el financiamiento 
<."!llrc empresas para hacer frente a las n<.'CCSidadcs de numerosos <.'Xportadorcs pequeños, mientras que 
Singapur recurrió en gran medida al crédito entre empresas trasnucionnles. 
147 Rhee. Y. op. cit. 
148 Kim, L op. cit. 
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Los Incentivos a la exportación se mejoraron con el empleo de ciertos mecanismos específicos, 

como las cartas de crédito y las aceptaciones bancarias. ÉstDs probaron ser especialmente eficaces 

para el financiamiento comercial de corto plazo, las exenciones de impuestos indirectos y el draw back. 

Metas de exDOrtación 

Los instrumentos de promoción se acompañaron de mecanismos institucionales como el 

establecimiento de metas de exportación y las reuniones mensuales de promoción del comercio. Las 

metas de exportación iniciadas en los años sesenta establecían montos anuales por empresas, sectores 

industriales y mercados externos. Cada año las empresas debían determinar sus objetivos de ventas 

externas e informar al gobierno sus requerimientos financieros. En general, se consideraba 

conveniente establecer valores altos para tener acceso aun financiamiento mayor.(149
) Las metas se 

ajustaban cada mes en reuniones donde los funcionarios públicos y empresarios atendían diversas 

eventualidades internas o externas. Esos encuentros ayudaron a mejorar la coordinación entre los 

sectores público y privado e influyeron de manera signifcativa en la expansión exportadora de las 

empresas.(150
) 

eomoañías cornercializadoras 

Teniendo en cuenta la existencia de información inperfecta y de economías de escala en la 

comercialización internacional, los coreanos desarrollaron una infraestructura institucional para apoyar 

la colocación de las exportaciones en los mercados externos. En 1962 el sector público creó la 

Corporación Coreana de Promock>n del Comercio. Además, Corea es el úni:o país periférico que 

desarrolló compañías generales de comercialización privadas, similares a las japonesas, que se 
sujetaron a requerimientos específicos de capitalización, volúmenes de exportación y número de 

oficinas en el exterior. En algunos casos los chaebol se convirtieron en compañías comerciaizadoras y 

apoyaron de manera creciente no sólo sus posibilidades exportadoras sino que también ofrecieron 

servi:ios comerciales y técnicos a los exportadores pequeños, directos e indirectos. Esto les pennltió 

entrar en los mercados internacionales y adquirir el know how suficiente para diversificar mercados e 

impone sus productos. Desde 1975 se han convertido en un instromento importante, pues su 

participación en las exportaciones ha aumentado de 12% a más de 50% durante los años ochenta. 

149 Rhce, Y., B. Ron Lanon B. y Punell, G. op. cit. 
"º!bid. 
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8 análisis de la experiencia coreana obliga a considerar las especificidades de esa economía. 

Ya se ha señalado la capacidad de maniobra del Estado desde el inicio de la estrategia exportadora, su 

relación particular con Estados Unidos y su proximidad geográfica con la economía japonesa, de cuyo 

modelo recibió una fuerte influencia. Por otro lado, como el conjunto de los paises del este asiático, los 

años de rápido crecimiento corresponden a los de regímenes autoritarios. El modelo coreano presenta 

además la particularidad entre los países de industrialización reciente de haber desanollado 

conglomerados muy grandes y de no haber recurrido en gran medida a la IED; los propios chaebol han 

realizado importantes inversiones en el exterior para responder a políticas proteccionistas o para 

asegurar el suministro de materias primas o el acceso a nuevas tecnologías. 
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En las circunstancias económicas actuales ningún país que aspire a Ja prosperidad de su 

economía, puede quedarse simplemente como espectador de las transformaciones importantes en Ja 

estructura económica mundial, caracterizada por Ja globalización y cooperación económica, Ja 

liberalización comercial y Ja conformación de bloques económicos regionales. 

De este modo, México se ha esforzado por tener una participación constante en las actividades 

económicas internacionales, a través de Ja reestructuración de su política económica y comercial, ya 

que al ser clasificado como una de las economías mas abiertas al comerckl internacional se ha visto 

obligado a modernizar su aparato productivo y a planear cuidadosamente su política comercial, de tal 

forma, que ésta se ajuste a los intereses nacionales. Dicha política ha tenido como punto de partida 

promover Ja diversificación de nuestros mercados y Ja promoción de nuestras exportaciones, 

reforzando su presencia en las áreas económicas más relevantes a nivel mundial, como es el caso de Ja 

Cuenca del Pacíf1CO, caso especifico Cuenca del pacífico oriental. 

A través de este trabajo de investigación, he podido constatar el papel protagónico que Ja 

Cuenca del Pacifico tiene en Ja economía mundial, al encontrase constituida por las naciones con las 

más altas tasas de crecimiento, aún ruando a mediados de los noventa sufrieron una fuerte criSis ya 

mencionada y analizada; al concentrase en dicha área los centros financieros más modernos y los 

mercados más prósperos a nivel internacional, de tal modo, considero que Ja presencia de México en 

esta zona le proporciona numerosas oportunidades para su desarrollo económico y bienestar social, 

además de suma importancia el desanvllo de negocios intemacionales para enJ)rE!SaS mext:anas. 

la Cuenca del Pacífico Oriental se presenta como una alternativa muy promisoria para el 

desarrollo de negocios internacionales, de comercio exterior, de integración regional, de suministro de 

tecnología y de diversificación de mercados. Este conjunto de oportunidades pmdpalmente el de 

negocias para empresas mexicanas debe ser aprovechado por México. Los nuevos cambios en Ja 

economía mundial y Ja crítica situación a Ja que llegó nuestro país a principios de Ja década de los 

ochenta hicieron necesario realizar cambios profundos en las políticas y en los instrumentos 

económicos, pues de otra manera Méxlc:o no hubiese podido estar en condiciones de participar en Ja 

nueva estructura internacional, en Ja que los bloques económicos y Ja globaización adquieren una 

singular importancia. 

Es necesario delimitar una estrategia que permita consolidar nuestra presencia y promover 

nuestra inserción en Ja región será necesario identificamos en nuestra presencia a Ja Comunidad del 

249 



Pacífico; en consecuencia, para lograr la plena inserckín económica de México en la Cuenca del Pacifico 

y consolidar una ''viskín mexicana" de esa regkín, se requiere del despliegue de una estrategia la cual 

consiste en: 

a) Explorar mecanismos, en coordinackín con el sector empresarial para identifcar y 

establecer contactos con bs empresarils más importantes de la región. 

b) Difundir, mediante un programa de conoertackín interinstitucional bajo la coordinackín de la 

cancillería, IDda la infonnación pertinente sobre el Estado y las perspectivas de la economía 

mexlc:ana, paralelamente, mantener debidamente infonnados a los sectores público y privado, 

sobre oportunidades y tendencias de la zona. 

la realidad es que el Pacífico Asiático requiere de una estrategia propia que fonne parte de un 

gobierno mayor: el de acceder a la riqueza de la región para enriquecemos y fonnar parte del 

dinamismo regional. Para ello, en ocasiones habrá que hacer frente común con nuestros socios en el 

TLC para acceder a los mercados, pero asmismo, debemos tomar distancia de sus prupios destinos en 

la zona en función de nuestro interés nacional, subrayando quizá nuestras afinidades con los pueblos 

asiáticos. En /1sJa Pacif1CO, hay riqueza, poder y conocimientos básicos para nuestra supervivencia 

como nación. Hay futuru para México y para su anheb de diversificación claru está con una bien 

definida polítlc:a hacia el Pacifico Asiático. 

Los obstáculos que enfrentan los vínculos de México con la Cuenca Oriental del Pacífico no son 

mposibles de superar, y confonne exista un mayor intercambio comercial, contactos políticos e 

intercambios entre personas de las dos regiones, se justificará el establecimiento de rutas aéreas y 

marítimas directas, habrá un mayor y mejor conociTiiento de la realidad existente en esos paises, b 

que a su vez generará un cabiideo empresarial y cultural a favor de fortalecer las relaciones, y todo 

esto se traducirá eventualmente en una mayor relevancia de los contactDs México- Asia Oriental, para 

mutuo beneficio. 

Al respecto, México tendrá una oportunidad única en el 2002, cuando sea presidente y sede 

de la X wmbre de Líderes de APEC, b que significa que será el lugar de múltiples reuniones y tendrá 

que enfocar su atenci'>n a la aprubación de los ternas que promoverá durante ese año, b que a su vez 

requerirá una activa aa:ión diplomática y empresarial de todo tipo en todos los paises que fonnan 

parte de ese mecanismo, incluyendo las naciones de la ANSEA. Ésta es una valiosa oportunidad para 
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demostrar que México en verdad es un activo miembro de la llamada Cuenca del Pacifico, y lograr un 

mayor acercamiento con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, 

Tailandia y Vietnam. 

La crisis del Sudeste Asiático, que parecía lejana y hasta "ventajosa" para México, se sumó a la 

persistente baja de los precios del petróleo, mayor que la esperada, b cual obligó a reducir el ingreso 

presupuestado para ese año (1997) y modificar las expectativas para 1998 y 1999. 

La crisis de los mercados financieros ha puesto en tela de juicio los supuestos de modernidad, 

progreso y avance tecnológico implícito en la globalización. La turbulencia que se extendi6 de las 

economías asiáticas a los mercados emergentes ha estrnulado la emigración de los capitales 

especulativos hacia "destinos seguros", en especial Estados Unidos y Europa. Es natural que los 

rendimientos de 300/o en promedio que ofrecen mercados corno el de Corea del Sur o México sean 

poco atractivos frente a los de países europeos corno España (40%). No es pues extraño que, al ser 

más rentable y menos riesgoso el mercado español, bs capitales se desplacen hacia Europa. 

El efecto total de la crisis asiática ya ha dado sus frutos. Apenas comienza a advertirse la 

tercera fase de contagb, que corresponde a un aumento de las exportaciones asiáticas de productos 

manufacturados. Éstas han empezado a desplazar en los mercados extranjeros a bs bienes mexicanos 

de los sectores siderúrgico, petroquímico, de textiles y otros productos de consumo, desde 

componentes eléctricos hasta válvulas y otras partes para automóviles. En cambio, menos de 5% de 

las importaciones mexicanas proviene de Asia. 

La crisis ofrece dos lecciones para México: por un lado, la alta dependencia del capital volátil 

genera una inestabilidad crónica y, por otro, en la mundializaci)n de los mercados se debe atender la 

productividad y la competitividad comercial. La estructura económica de México entraña la 

vulnerabilidad del sector externo, por la dependencia casi absoluta de las ventas del petróleo. A esto se 

agrega la fragilidad del mercado financiero ante el cada vez más desfavorable entorno mundial: los 

trastornos de la región asiática, cuya calidad de Tiparaisos fiscales" no los exmi6 del vendaval 

especulativo; la caótica economía rusa tras la estrepitosa devalua00n del rubb, la crisis bancaria y el 

desplome de la bolsa de valores; el debilitamiento de algunas monedas europeas (de Noruega y 

Dinamarca) y el descenso de los índices bursátiles; así corno el pánico que se apodera de Wal Street, 

donde algunas voces autorizadas romienzan a hablar de reresión mundial. 
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Puede decir.;e que se dispone de elementos para inferir que una situación de 

sobreendeudamiento del sector privado en Asia, acompañada de un riesgo moral Importante, generó 

una sitl.Jación de alto riesgo de los activos de la banca extranjera. lo cual provocó una corrida que 

generó la crisis. 

En el caso de México, no cabe excluir como explicación el típico paradigma de un ataque 

especulativo. Sin embargo, también en este caso se detectaron elementos que muestran un problema 

de riesgo moral. 

Un asunto importante para la investigación radica en encontrar la importancia relativa de 

ambos paradigmas en la explicación del caso de México, ya que ambas derivan en conclusiones muy 

distintas en lo relativo a las medidas de política económica. 

Para encontrar una causa común no sólo para éstas, sino para las demás crisis, debería tal vez 

utilizarse el concepto de vulnerabiHdad. Por ejemplo, los países que incurren en déficit de cuenta 

corriente neresitan de una fuente de financiamiento estable. Se vuelven vulnerables si financian el 

déficit con operaciones especulativas, y lo son aún más si la intennediación de dicho financiamiento la 

efectúa un sistema bancario débil que no puede sostener movimientos defensivos en las tasas de 

interés, lo cual maniata más a la politica económica de un país. 

En forma similar, están en situación vulnerable los países que permiten un riesgo alto y de 

corto plazo de los bancos y las compañías que han tomado ventaja de las tasas bajas y la liberación 

del mercado de capitales para importar cuantiOSos recursos de corto plazo. En determinadas 

cin:unstancias, cualquier evento adverso puede provocar un cín:ub vicioso en sentido contrario, con las 

consecuencias consabidas. 

Es importante destacar que los países en donde los bancos no tienen la supeivisión y capital 

adecuados son vulnerables, ya que cuando se cuestiona su solvencia la cOITida bancaria se materializa 

de manera directa en contra de la moneda, simplemente porque no hay otro activo. 

Méxi:o, Asia y los demás países que han sufrido crisis financieras han incurrido en una o más 

de las deociencias mencionadas, y ésta es una condlsión sufi::ientemente rica para conjeturar lo 

mucho que resta por hacer en materia de política económica y financiera. 
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La principal conclusión que se desprende de este trabajo es que el éxito de estas economías 

es el resultado de políticas macroeconómk:as orientadas a bgrar la estabilidad y promueve, el ahorro y 

la Inversión combinadas con Incentivos mic:roeconómicos específicos (con diversos niveles de 

selectividad) basados en políticas comerciales. industriales y tecnológicas. Destaca, en primer ténnino, 

la búsqueda del equilibrio macroeconómic:o mediante el bgro de índices de inflación reducidos, así 

como la coordinación frecuente de las políticas cambiaría y comercia a fin de dar estabilidad al tipo de 

cambio efectivo real. Un aspecto clave fue la neutralización de las diferencias en los tipos de cambio de 

exportación e importación (sesgo antiexportldor), aun en los casos de bienes que contaban con altos 

niveles de protección comercial. 

Las altas lasas de ahorro fueron impulsadas por políticas activas en los planos impositivo y 

financiero, mientras que el Estado alentó que se canalizaran a la inversi:Jn. En escala microeconómic:a, 

emplearon las políticas comercial e industrial como verdaderas estrategias competitivas en que la 

capacidad de disciplina del sedDr privado desempeñó un papel muy importante. Destaca también el 

inpulso decisivo a estrategias orientadas a eliminar las fallas de mercado más significativas que 

pueden trabar el proceso de industrializaclón exportadora. como la falta de conocimiento sobre 

mercados del exterior y las extemalidades asociadas a la formación de recursos humanos calificados. 

Un elemento fundamental del éxito alcanzado por Corea y Taiwan ha sido el desarrollo de una 

capacidad tecnológica propia mediante políticas tecnológicas que construyeron la aferra de tecnobgía y 

de polític:as industriales y comerciales que alimentaron su demanda. A pesar del éxito alcanzado por 

esas naciones, los noventa les representan enormes desafíos. Por un lado, Corea y Taiwan registran 

nuevos embates resultado de su propio éxito exportador. Los mercados internacionales están 

inponiendo crecientes barreras protea:ionisras a los productos menos avanzados tecnológicamente, al 

tiempo que los paises industrializados restringen el acceso a las últmas tecnologías necesarias para 

competir en los nichos de productos más complejos. Una interrogante fundamental es, pues, en qué 

medida esos dos paises podrán consolidar su especialización en productos de mayor contenido 

tecnológico con base en esfuerzos propios de Investigación y desarrolb. A esta situación se agregan 

nuevas demandas de reciprocidad internacional por las cuales se les exige el desmantelamiento de los 

mecanismos institucionales que pennitieron a sus estados impulsar y controlar el sendero de expansión 

productiva. Por último, ambas naciones se enfrentan al reto de asegurar una apertura política que no 

afecte las bases de funcionamiento de la economía y no erosi:me la gran autonomía relativa y la 

capacidad de gestión que caracterizó a los estados autoritlrios de las pasadas décadas. 
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Tailandia y Malasia también se enfrentan a crecientes desafíos. Su modelo lndustrial

E!lfportador ~ amenazado actualmente por una dobje COfllpetenda: i) la de las economías eje la 
ll!lllón (lndonesia, Sri Lanka y sopre todo China), con rTJCllJO c¡e opra a~n más barata y kx:i!Ciones muy 

a/ia~s para los nuevos flujos de inversión directa, y 11) la de las economlas industrializadas qu~ en 

el pasacjo deslocalizan:>n diversas industrias en países en desarrollo y aq;ualmente recuperan venlf!jas 

comparal:ives en algunos sedDIJ'!S gracias a la introdua:ión generalizada de nuevos métodos 

ijutomattzados de producción. 

La continuación .del proceso de desarrollo exportador de estas naciones parece tener como 

requisito insosayable el avanre hacia sectores de mayor valor agregado y menos dependientes de la 

mano de obra barata como fuente de comPetttividad. Los desafíos son, pues, crear ~nismos 

institucionales que pennitan acumular capacidades tecnológicas propias e impulsar la consolidación de 

sectores industriales internos que tomen menos dependientes a estas economías de la inversión 

extranjera directa (tanto en ténninos de suministro de tecnologia como de comercialización 

internacional de la producción nacional). En Malasia v Tailandia, estos desafíos exigen, también, 

superar la vieja dicotomia entre la especialización basada en recursos naturales frente a la 

especialización industrial, a fin de aprovechar las ventajas naturales incorporando a los productos 

prlmarbs un creciente vabr agregado industrial. 

La creación del TI.CAN debe entenderse CXJIT10 parte de una estrategia del gobierno 

estadounidense. Con el fin de la guerra fría, el liderazgo económico se ha convertido en el nuevo 

requisito para ejercer el liderazgo mundial. Debl!o al continuo desgaste de la competitivl!ad 

internacional en la década de los ochenta, Estados Unidos necesitaba el n.c para competir en fonna 

más efectiva con Japón y la Unión Europea por medio del intercambio regional de la producckin, el 

acceso a nuevos mercados y una mano de obra más barata. Por ello no sorprende ver que el Tratado 

contenga elementos proteccionistas en contra de los países no miembros, como el del contenido 

regional. Esto puede interpretarse como una manifestación de política comercial estratégica enfocada a 

crear ventajas comparativas mediante medidas proteccionistas para sus empresas nacionales a costa 

de los competidores de otros países. La política comercial estratégica plantea que las ventajas 

comparativas pueden cambiarse con la accvn del gobierno, que da a las empresas una credibilllad 

que no podrían lograr de otra manera. Paul Krugman, defensor de la lntegrackin económica regional 

como un nuevo camino para la liberalización comercial rnundia~ reconoce la importancia de la política 

estratégica 
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Sin embargo, cuando se habla del TLC parece exagerada la postura pesinista de que el bloque 

comercial regional creará serios efectos de desviación de comercio o de la inversión d países no 

miembros. Por el contrario, la creación inicial de k>s países asiáticos respalda la tesis de efectos de 

desviación relativamente bajos. Pese a la retórica de que el Tratado puede representar una amenaza 

para las oportunidades comerciales en el mercado de América del Norte, la reacción de k>s países 

asiático ha sido más bien ecuánime. No hay pruebas suficientes que hagan pensar que Asia está 

actuando de manera activa para adelantarse a cualquier efecto negativo potencial del TLC en sus 

economías. 

El TLC está legamente abierto a cualquier país que quiera ingresar. Varias naciones, como 

Nueva Zelandia y Taiwan Jo han solieitado abiertamente. Sin embargo, incorporarse a ese bk>que será 

muy dok>roso para muchos países en desarrollo que necesitan contraer y sostener obligaciones de 

comercio recíproex> con países industrializados como Estados Unidos y Canadá. Por tanto, no es factible 

que se incremente el número de miembros del TLCAN en un futuro cercano. Este exige a miembros 

reducciones transfronterizas en las tasas arancelarias a un ritmo mucho más acelerado que rualquier 

otra negocia comercial multilateral. Es en este tenor que el éxito del Tratado representa un paso 

fundamental en la evolución hacia un sistema de comercio gklbal, abierto, competitivo y sano. Un TLC 

compatible con la liberalización del comercio gklbal y la Organización Mundial de Comercio, contribuiría 

a la prosperidad mundial. 

la organización de cambio propulsada por k>s empresarios permite no sólo un mayor 

creciniento, sino que dependiendo de las características de ésta puede tomarse autosostenido o bien 

desacelerarse. Para que kl primero ocurra deben establecer.;e víncuk>s empresariales, Jo que genera 

lazos con el crecimiento. En cambio, en bs países en que se descuida la inversión en capital humano el 

proceso de cambio se reduce, tienen menores vinculaciones sociales y el crecimiento es menor en el 

largo plazo. Esto se traduce en mayor concentración del ingreso y por k> mismo en un crecimiento 

menos estable y con mayores presiones para el gobierno, ante demandas sociales insatisfechas. 

Ante el mundo triádieo y el TLCAN. las empresas mexicanas cometieron varios errores: 

1. Estimaron que la Rberalización del comercb norteamericano implicaba una relativa 

estabilidad de la tasa de cambio del peso frente al dólar. 
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2. Supusieron que ese comportamiento del tipo de cambio y las nuevas amdiciones de 

competencia asociadas con el TLCAN conducirían a una baja en las tasas de interés internas 

(nominales y reales). 

3. Sobrestimaron su capacidad administrativa para organizar el crecimiento propio. 

4. Subestimaron su desventaja en cuanto a capacidad organizativa global. 

5. Consideraron que la disparidad tecnok)gica frente a las empresas de canadá y 

Estados Unidos se podrían superar con una mayor tasa de inversión y los menores salarios 

existentes en México. 

6. Desestimaron su excesivo endeudamiento con los bancos y no tomaron en cuenta una 

posible devaluación y un incremento de las tasas de interés. 

7. Subestimaron las consecuencias de la cartera vencida de los consumidores mexicanos 

sobre el mercado interno. 

8. Consideraron que el mercado externo compensaría con creces la contracción del 

mercado interno por efecto de los bajos salanos y el estancamiento del empleo. 

9. No calcularon bien los factores de funcionamiento empresarial examinado en este 

artículo: probabilidad de ventas; diferencias administrativas con sus competidores de canadá y 

Estados Unidos; relación de los créditos que se pueden obtener con la expansión de la 

empresa, y capacidad gerencial para administrar este crecimiento. 

10. Evaluaron mal la relación entre sus necesidades de flujo de caja y las tasas de interés 

cobradas por los bancos, es decir, no anticiparon las consecuencias de las nuevas condiciones 

en tomo a la formación de precios en los mercados oligopólicos. 

11. Pretendieron resolver sus deficiencias competitivas respecto a las empresas de ios otros 

países del TLCAN con base en los bajos salarbs imperantes, pero al hacer1o ahondaron más 

los abismos culturales y de Comunicación con los trabajadores que inpiden integrar los 

elementos de la revolución administrativa; en empresas cada vez más fragmentadas, como 
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suelen ser las llle)(icanas, la comunicación es deficiente y la descentralización de las decisiones 

se toma casi imposible, lo mismo que la formación de equipos de trabajo autónomos y 

flexibles. 

En suma, la propaganda triunfalista y la desatención de los razonamientos críticos suscitaron 

en muchas empresas un voluntarismo sin bases, un exresivo endeudamiento y una evaluación erronea 

de las posibilidades de ventas. Los costos son onerosos y ahora los paga el conjunto de la sociedad. 

El anáHsis de la experiencia coreana obliga a considerar las especificidades de esa economía. 

Ya se ha señalado la capacidad de maniobra del Estado desde el inicio de la estrategia exportadora, su 

relación particular con Estados Unidos y su proximidad geográfica con la economía japonesa, de ruyo 

modelo recibió una fuerte influencia. Por otro lado, como el conjunto de los países del este asiático, los 

años de rápido crecimiento corresponden a bs de regínenes autoritarios. El modelo coreano presenta 

además la particularidad entre los países de industrialización reciente de haber desarrollado 

conglomerados muy grandes y de no haber recurrido en gran medida a la IED; los propios chaebol han 

realizado importantes inversicmes en el exterior para responder a políticas proteccionistas o para 

asegurar el suministro de materias primas o el acceso a nuevas tecnobgias. 

En escala macroeconómica los países de industria&zación tardía pueden tener problemas para 

determinar ciertas variables, como el tipo de cambio y las tasas de interés. La forma de resolver esas 

trabas ha contribuido de manera importante al avance exportador de la economía coreana. Con 

respecto a la tasa de cambio norma mente se requiere que sea alta para asegurar un vector de precios 

relativos favorable a las exportaciones, pero al mismo tiempo que sea lo suf"icientemente baja para 

frenar las presiones inflacionarias y pagarla deuda externa a un costo menor. Asi, hay consenso en que 

el éxito coreano se basó en la estrecha coordinación de la política cambiaría con otras políticas. Los 

períodos de revelación del tipo de cambio en general no son prolongados se correspondieron con 

reducciones en las tasas de interés o mejoras en otros incentivos para evitar variacimes severas en la 

tasa de cambio efectiva. Lo inverso tuvo lugar ante situaciones de devaluación. 

Sin embargo, la situación actual muestra condiciones diferentes. Las presiones internacionales 

en favor de la apertura comercial y financiera han generado una Importante entrada de capitales 

durante bs últimos años. Esta situación, los balances comerciales fuertemente postrwos hasta 1988 y 

las presiones salariales internas causaron, a partir de 1989, un proreso de reevaluación de la moneda 

nacional. Éste es uno de los desafüs que en la actualdad encara la economía coreana pero en cuyo 
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combate cuenta con bs importantes avances de bs pasados decenios en materia de competitividad y 

de absorción de capacidad tecnológica. Las tasas de interés también pueden presentar conflictos para 

el crecimiento en tanto se considera conveniente que sean altas para favorecer al ahorro y a la vez 

bajas para atraer a la inversión. El Estado coreano favoreció salvo en parte de los setenta las tasas de 

Interés positivas en términos reales, pero actuó como mediador entre el ahorro y la inversión al asignar 

créditos de corto y largo plazos a tasas de interés menores. AJ canalizar el crédito hacia las actividades 

productivas, restó estímulos al consumo, lo cual alentó el ahorro. Cuando éste no bastó para responder 

al fuerte aumento de la inversión, se recurrió al crédilD internacional, canalizándolo a diversos sectores 

a tasas de Interés siempre inferiores a las del mercado interno. 

Corea ofrece una experiencia muy rlea en materia de desarrollo tecnológico. La exiStencia de 

fallas de mercado ligadas a la comercialización imperfecta en el mercado de tecnología es 

precisamente uno de los argumentos esgrinidos para explicar la intervención selectiva. 

El desarrollo de Corea se basó en el fomentn de grandes conglomerados. Esto hizo posible 

desarrollar compañías generales de comercialización privadas con capacidad para entrar en los 

mercados internacionales con productos y marcas propias. Pero el resultado fue un fuerte proceso de 

concentración económica que induso supera al de Japón. Los cinco mayores chaebol representaban 

52% de las ventas en 1984. El interés del gobierno en el crecimientn de los grandes conglomerados 

determinó, por un lado, que éstos se convinieran en bs principales beneficiarios del proceso de 

industrialización y que alcanzaran un poder económico creciente y, por otro, que la infraestructura 

coreana de proveedores pequeños sea mucho más débil que la de Taiwán. En bs años ochenta se 

trató de revertir esta situación con distintas limitaciones al funcionamientn de bs chaebol y la 

promoción del crecmientn de las empresas pequeñas y medianas. 

Bajo tales circunstancias he considerado a la Cuenca del pacifico Oriental como uno de los 

escalones principales para establecer y fortalecer nuevos nichos comerciales y nuevas alternativas de 

desarrollo para México, además lo más importante; que esta representa la o¡;rortunidacl para el 

desatrollo de negocias internacionales para enpresas mexicanas dentro de ela, esto permitirá a 

México incursionar de forma permanente en el mercado asiático y disminuir la marcada dependencia 

comercial y vulnerabilidad económica con respecto al mercado norteamericano representando asi el 

bienestar económico y social para nuestra nación, a través de la promoción de nuestras exportaciones 

en la región, la captación de nuevas fuentes de inversión extranjera y transferencia de temología, que 

darán como resultado un optimo desarrollo de negocios internacionales en la mna. 
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No obstante a b largo de este trabajo de investigaciín se ha detenninado que para lograr un 

máxi'no provecho de la lnserciin de México en esta, la economía mexicana neresita superar aún 

grandes retos, mismos que se centran en la lntemacionalizadón de la industria nacional, el desarrollo 

tecnológk:o, el mejoramiento de la productivi:lad y la promociín de la calidad total, la desregulaciin de 

las actividades económicas, el fomento a las exportaciones, el fortalecimiento del mercado interno, 

además de desarrollar la capacidad empresarial que haga frente a dieho reto. 

La ausencia de una estrategia comercial definida por parte del gobierno y bs empresarios ha 

sido de igual modo otra limitante para el ak:ance real de nuestros objetivos de diversificación 

económica, al carecerse de una estruc:llJra propia que se ajuste a las capacidades e intereses 

nacionales y al no existir una conciencia empresarial educativa, necesaria para la realización de 

acciones específk:as que nos pennita hacer frente a la marcada competencia internacional y a 

considerar otras alternativas de enriquecimiento para nuestro país como son: la diversificaciin de 

mercados externos y nuevas fuentes de capital e intercambio tecnok)gic:o. 
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