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INTRODUCCIÓN 

·· Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación estuvo 

enfocada al desarrollo armamentista y al término de ésta, a la reestructuración 

de los países europeos más perjudicados, el contexto más importante de la 

cooperación es el cambio que se da con el fin y a través de la Guerra Fría. A 

través de la Guerra Fría la cooperación internacional formó parte de este 

importante contexto, en donde la concepción de la cooperación fue en un 

principio "asistencialista", esto significaba que la cooperación estaba ~nfocada 

en ayudar a los países menos avanzados, bajo los esquemas de las agendas de 

seguridad nacional. Con el fin de la Guerra Fría, la transferencia de recursos en 

realidad era para mantener a los países ex sociali~tas>'y preservar en eifuturo, 

su incorporación a la economía mundial. 

Bajo este contexto podemos identificar que las condiciones de los países 

más pobres, eran en la época bipolar; los más demandante~ y los que a su vez 

recibían menor ayuda internacional. 

El sistema mundial, en curso de formación y transformación desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial y principalmente por el fin de la Guerra Fría en 

1989, contempla; economía y política, bloques económicos y geopolíticos, 

soberanías y hegemonías. Reconoce que el sistema mundo tiende a predominar, 

a establecer imposiciones unos a otros; naciones, nacionalidades, corporaciones, 

organizaciones, actores y élites. 

Al finalizar la Guerra Fría se proclama el principio de un nuevo orden 

mundial, la cooperación internacional deja de estar anclada en un mundo 

bipolar, aparecen ideas en donde se habla de paz y colaboración, sin embargo 

nuevamente se da el surgimiento de alianzas, de integración, el reconocimiento 

de los bloques económicos, y bajo este esquema, sigue existiendo la exclusión. 



En el primer capitulo se describirán los elementos fundamentales, para 

conocer el tema, es prioritario el definir un contexto que tenga fines generales 

en cuanto a su aplicación, y que sea comprensible para su explicación especifica. 

El· concepto de cooperación enmarca los parámetros propicios para 

entender la generalidad de dicho concepto, sin embargo el concepto que se 

utilizará ~ne.stetrabajo de investigación, es el que corresponde al marco teórico 

conceptual,· 'el cual lo define como "la acción coordinada de dos o varios 

Estados con vistas a alcanzar resultados que ellos consideren deseables". Dicha 

relación de cooperación entre los diferentes Estados no está exenta de 

mecanismos de poder que pretendan coaccionar o coercitar, por lo cual puede 

decirse que muchas veces esta cooperación se convierte en un instrument6 de 

control polftico. 

Dentro de este capitulo se describirá la evolución histórica de la 

cooperación, resaltando la importancia que tuvo en lo que se· consideró la 

bipolaridad del mundo, en la Guerra Fría y en la actuación de los paises. Este 

panorama llevó a la cooperación a politizarse debido a la estructura mundial 

(las condiciones de posguerra frfa), lo que marcaba una tendencia de la polftica 

exterior de los países capitalistas reflejada en su seguridad nacional. 

Finalmente, desde entonces, se evidenda la existencia e importancia de la 

tecnologfa, las diferentes modalidadeS_ ad~ptadas a través del tiempo, para la 

inserción de lo que se consideran aportaciones técriicas, as! como la siempre 

presencia de los orgartlsmos in'ie~n~~io~ales. 

¡¡ 



La actualidad nos remite directamente a la existencia del regionalismo 

que es un instrumento que crea un escenario más propicio para la cooperación, 

en un marco globalizador, de bloques económicos. La globalización regionaliza 

las actividades, y es cuando se notan las. diferencias entre las principales 

economías y los pafses en desarrollo, en este capítUlo se describirán algunos 

perjuicios e implicaciones de este nuevo marco 'ele i~minente integración. 

En el segundo capítulo la cooperación intkmacion'al cCJmo se ha vi~Ío, ha 

pasado por diversos cambios a tra~és dé s~ evoluc16~; Po~¡¿ ta~to' MéxlCo ha 

sido participe de esos ~mbios, incorporándosé ~ lo~ ~~Cx:~~\iio~ales'. 

Esta· tránsformación en la cooperación a generado el surgimiento de 

nuevos actores que han puesto en juego el papel de los recursos financieros 

disponibles, la aplicación de los proyectos en términos reactivos, de largo o 

mediano plazo, cómo es que se manejan éstos recursos y a que países se les da 

preferencia. Definitivamente la ayuda internacional es dominante en aquellas 

áreas geográficas estratégicas, se sabe que la cooperación no se- realiza 

recíprocamente, de hecho los intereses del donante y el receptor son 

identificables. 

Los países desarrollados fueron los principales oferentes de cooperación 

para alcanzar la globalidad, la cooperación es muy importante, de hecho es un 

instrumento para alcanzar la globalidad de una forma no tan abrupta. 

Siguen dominando el escenario internacional las potencias más 

desarrolladas~ esto· no excluye a ningún país para que en su interior exista 

polarización soda), que desemboca en la importancia que tienen temas como el 

medio ambiente, los derechos humanos, entre otros de índole social. 

¡¡¡ 



La experiencia multilateral, ha resultado benéfica y novedosa, en cuanto 

a la agilización-de la cooperación. Finalmente la existencia del- Instituto 

Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), encargado de ejecutar los 

proyectos de cooperación en sus diversas modalidades y además, como se verá 

en éste caplttilo; Jos rubros de la cooperación son muy especfficos ~~ cúanto a 

su aplicación y su área de injerencia 

Este capítulo '.tiene como fin _introducir al_ lector a la modalidad de 

cooperación técnica mexicana y la importancia del medio ambiente. 

El tercer capítulo describirá la forma en que Japón ha progresado y se ha 

convertido en una potencia muy importante dentro del bloque asiático, su 

avance tecnológico y cientlfico le han permitido ocupar un papel primordial en 

el marco de la cooperación internacional, como centro financiero, como donante 

y como receptor. 

Japón es principalmente un gran exportador de tecnología, es por eso 

que México a través d,e _la cooperación técnica, es receptor de esa te6iologla en 

áreas disefladas pará el control medio ambiental. 

·.,. 

Japón median~)ª ~ra~sfe~nci~ de rec~rsos asegura su inversión en 

naciones dondésus in~ustTiás ~an importantes en el futuro . 

. , . 
En este capitúlo se de5Cribirá cómo Japón ha evolucionado después de la 

Segunda Gué~ MÜócti~1 y-~ tra~és de-la Guerra Fria; para ser a portador de 

co~peraciÓ~ ltGrii~; · 
.;,, .·., -

También ·podremos ejemplificar el papel que juegan los paises en 

desarrollo frente a esta potencia, -así como el surgimiento de la Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (AOD), que tiene un importante peso frente a los 

iv 



proyectos de cooperación. Finalmente la existencia de la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional UICA), como el int~rlocut.or más próximo en los 

proyectos de cooperación técnica .. 

En eicuartO capltÚlo se hará mención de las principales conferencias en 

materia de medio ambiente por la necesidad décréar' ün ordenamiento para 

contrarrestar los danos ocasionados rnn respecto a la , relación hombre

naturaleza, estos actos fueron los móviles ¡fal"a'\:iú~; se llevará a cabo la 

Conferencia de Rio. Teniendo como anteeede~tes 6t;.a.~ c_C>hrerencias que se 

mencionaran como antecedentes de ésÍa últimB;· ·~orne{!~ 'de Dublfn, Ja de 

Estocolmo, la del Mar del Plata y la de Johannesburgo ~~mo · Un marco de 

referencia internacional en la preocupación del problema del agua en e5peclfico. 

La eco logia es un tema central en este siglo XXI, es por eso· que la 

Conferencia Rlo ayuda a explicar las principales dificultades entre el ambiente y 

el desarrollo. Lo cual hace reaparecer al conflicto Norte-Sur. 

Cada Estado plantea su problemática de acuerdo con su percepción, asf 

como su situación geográfica y económica, en lo cual se asume una 

responsabilidad tanto en la capacidad de formular propuestas como en el dano 

proporcionado al med.io ambiente. 

Eneste capltuI~ también se describirá de manera general, la concepción 

que e.l.h~.·m··· b~ h~·~~ido. del agua a través de los tiempos, asf como el proceso 
'·- ·' . ·, . ;- ~ , 

por elcu~I ha ·pa:sado este recurso; denotando su importancia, su deterioro 

paulatino,·~11k~1~ ildministración, la diversificación de sus usos, entre otras 

cosas, d~stáéand~ también su alteración en tomo a las necesidades de la .. ,., •., 

sociedad, ~n d~~nd~ el recurso se vuelve un elemento de desarrollo econ.ómico y 

de política social.. 

V 



Mencionaremos algunos problemas sociales relacionados con el mal uso 

del agua~ uso-consumo y su explotación, as! éomo los fact~il?S 'que en la 

actualidad. se unen.· para revertir los) resultados; com~ .la · p~~~ia •de la 

cooperadón internacional. técnica/qu~ sé ll~v~ a ~abo.~. través de· 1~ CNA en 
-·'-· • •- ~ 0 ·, ","•' • • -~ •,óc · -• - · .· - ,. ' · z ·- . • ··:.~:··. • ' - - -- • ' 

nuestro pars; la cu~I .es la ái,torida~.'drli~a :.~ la maierla; 
' . ,, - ~ ·: : ·: .. ; : '.. . . 

En el caso de tv1éxiC:o,· haplandc_i 'cie :"Jos .. ;·recursos naturales y 

especfficamente del agua, 'el .ieé~rso. júega un 'papel "rimor~ial, no 

precisamente por su uso, sino. por su desperdicio. 

Ante tal situación, el últimCl ca.pÍi\i1~ ejei;;pÚficará lo relativo a la gestión 

racional del agua, la . cual debe constifuiise éo'rho ~ria d~;i~s principales 

preocupaciones de los Gobiem.osde I~ 'iriáycir~i~e 1b~·~alse~"d~I~ Tierra, 

apoyándose en una adecuada planificación ~·~dTinistracipn ~~ los recursos 

hidráulicos, as! como una v.erdadera cÍecisiÓn ~hirti~~ p~ri!'-~m1n~~d~r acciones 

contra la desertificación, I~ seq~ra} la c~~~~i~·~);i¿~~~'~g~as .. ; ·· · ... -
"""'- V '' '> "' ;." ,.•,, -·:. ~-~ --:. ;·:~~:ti 

El gobiemode Méxko. tiene suscrito ~~ con~~~¡~ de.cool'e~adó,n t~nica 
internacional coll ~I gobf~~o~de },ipó~J~i6~~.~·b-r~.-1it()ajl~-ió;'·Ñ~donal 
del Agua (CNA), j~nto co~ I~ Agen~iá .J~Pbnesii de c6oper~~ió~·1d1ema~ional 
OICA)ihan suscrito dive~s p~oyectosen tC>~~al ~ector hidráulico mexicano. 

A nivel bilateral descansan las actividades inscritas en los programas de 

cooperación técnica con Japón, en los que se llevan a cabo iniciativas en áreas 

tan importantes como el uso eficiente del agua residual para el sector agrfcola, 

la prevención de salida de flujos de un acueducto y el hidrotratamiento de 

petróleo pesado. 
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Es importante senalar que se estudiarán las condiciones que mantienen el 

paulatino deterioro en nue'stro 5e<;to~ hidráulico de' fonnil descnptiva, ya que es 

un problema de grandes costos5oc~ales, ¡}orla ¡,érdidade este recurso y por las 

malas condiciones de ~ll aél~lnistraciÓn;' 
-=;:.·::-:: ~:· - ~ :--'",-- , :.•-:· __ ·,-/~'f -.-> ... '.-;' .. ·.' '.:J> '• . 

- .• ,.;\~. 

La nue~a.~í~itdia\'.d~~la·co¡¡~;;c¡·¿~>JapÓn; no .está interesada en la 

controversia; sólbtrata de'afi~nziÍr~paclos cié futura expansión estratégica sin 
conflictos; cor{ uri~~~¡~¡~~;~(~i~6 ¡;¡~~6} ;, ' '; ,•' . ' ' . 

~ >. ,·;-. ·-'~~:.-.':~:> ".,,~ •, :--. ·- .. 
·:_:~/f" -----.º·' .·:'<''\' .:J~·-_:._.--.,, ,·· 

Japón~ despuéS dé la derrota, en I~ Segund~ Guerra Mundial, en su 

Constitución Política, promulgada el 3 de noviembre de 1946 y en vigor desde 

el 3 de mayo de 1947, establece que los objetivo:; de expansión territorial 

mediante acciones bélicas fueron una experiencia dramática, costosa e 

inhabilitadora para las buenas relaciones con la comunidad internacional, por lo 

que su nuevo gobierno se propuso una renovada estrategia para promover el 

crecimiento económico del pafs, as! como relaciones normales y pacfficas con 

otros paises, a través de dos frentes: 

Primero, al interior, dictando medidas de tipo polftico, económico y 

sociales; segundo, al exterior, desarrollando la cooperación comercial, financiera 

y técnica. 

Respecto a la cooperación técnica, ésta tiene su base en la cooperación 

económica del Japón que a su vez se sustenta en los objetivos de aliviar 

problemas tales como la pobreza y el subdesarrollo, que amenazan las 

condiciones básicas para la existencia del hombre en los paises en vfas de 

desarrollo; y en la idea general de que el desarrollo económico y social, as! 

como la estabilidad de los paises en crecimiento son indispensables para la paz 

y la prosperidad del mundo entero. 
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Sin embargo, habría que aclarar que la cooperación económica del Japón 

no se li~ta ~610-a la acciÓii de los gobie~~s de los paises desarrollados, sino 

también se lleva a.cabo entre países eri~ra.s dedesarrollo como: organizaciones 

internacionales, empresaspri~adási y,mucll~s organizaciones de voluntarios 

que están relacionados. de di~ersás. maneras con e~tas actividades ·de 

cooperación. 

Es lógico por lo tant~ ~~~ lo·~· Est~~os susériban .acuerdos de cooperación 
• • ....... ""' • ,;" ·.'. ·.-·, •. .;. ;.,-¿ •• ':; :~." "- -, -- > -.. ,. ' .·. - ,. -. ' 

internacional, si· se <réConbcii'.~I 'carácter global del problema, y que además 

rebasa las capacidadeS' él~ u~ ~610 Estado; 

Finalmente' a través del proceso por el cual ha pasado la cooperación 

internacional y enfocándonos en la acción de la cooperación internacional 

técnica en la Comisión Nacional del Agua (CNA), como el (mico órgano 

regulador de las aguas nacionales mexicanas, podremos ejemplificar las 

acciones conjuntas que se han llevado a cabo con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón CTICA), así como los proyectos que se realizan en 

México con el fin de innovar en tecnología, de preservar el recurso y de formar 

parte del contexto mundial actual. 

Dentro de los proyectos realizados por México a través de Japón, se 

describirá el proyecto "la Misión", de presas subterráneas, en Baja California, 

que tendrá una doble función, aumentar la disponibilidad de agua y bloquear la 

intrusión salina. 

Además, para la detección y control de problemas particulares, 5e 

1eáliz~111 e~tudio~ ((111 t""-I•'":;.:.,.,.,. t.;-•nporales, como en el caso del monitoreo en 

zonas costeras, realizada con el apoyo de JICA 
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CAPITULO 1 

La cooperación internacional en el mundo. 



1.1. Concepto de cooperación internacional. 

La palabra cooperación, del latín cooperatio, proviene del término cooperar 

"cooperan", lo qué significa "obrar conjuntamente con otro u otros, para un mismo 

fin".1 

La cooperación internacional adquiere su significado operativo a través del 

marco conceptuál, entendida como "acción coordinada de dos o varios Estados con 

vistas a alcanz.ar resultados que ellos consideran deseables".2 Debe entenderse que 

dicha relación de cooperación entre los diferentes Estados no .esta exenta. de 

mecanismos de poder que pretendan cqaccionar o coercitar, por lo cual puede decirse 

muchas veces que ésta cooperación se convierte en urí instniinento de control 

pol!tico. 

1.2. Hacia una teoría de cooperaciÓll inieriíacil>nat: 

. ·.-· 

El fenómeno de la cooperación internacional ha'pro~oc¡¡do u11inténso debate 

entre los teóricos de las relaciones internacionales. 

Los estudiosos de las relaciones internacionales colni:iden énque I~ rivalidad como 

cooperación ha figurado entre las motivaciones de l~s · Eshidos. De este modo la 

carrera armamentista ha sido mitigada por acuerdos sobre el control de armamentos. 

Guerras arancelarias han dado paso a la creación de instituciones internacionales 

para la promoción del libre comercio.3 

' Rc.ttl Academia Española. Diccionnrio de In Lengua EspañoltL Espa1la. 1992. p.398 
2 XIV jornadas de profesores de derecho itllenraciotral y relaciatres i11lcntacio11nles. 1993. 
España. 
' Et Colegio de México. Foro /11tcnmdo11al. Vol. XLI. Níun. 2. junio del 2001. p. 23 

2 



La discrepancia surge en el momento de definir qué rasgos gubernamentales 

están ausentes en el ámbito in!ernacional.A1 menos tres posibilidades se vislumbr'!n, 

La primer11 visión es quei el sistema internacional no cumple con la función 

weberi~a de gi:ibierno: :¡¡ó existe _lln sólo 'poder capaz de.ejercer ~I monopolio 

legitimo de I~' f~~~ Otr~ po~Íbilidad ~ (¡~el~ institu~iÓn~s de gobierrio, los 

poderes Efe~~ti~i,, L.i;gi~l~ti~~ yJucÍi~i~I, no exi~t~ri en~¡ áh:;bltC>lllundial, y'la últÍma 

opción es q~e ~o h~y ~~a e~tidad supranacionaÍ capl!2; d~ ~uhtir Ja función básica 
. . . . . . ' 

del Estado nacional de g~rantiz.ar el cumplimiento de normas y leyes. 

Los trabajos de Axelrod, Keohane y Oye' han demostrado, tambiéll con la 

teoría de juegos, que las oportunidades de cooperación estatal son mucho mayores si 

se cumplen varias condiciones. La primera se refiere a la repetición del juego y esto 

hace posible estrategias de reprocidad bautizadas por Axelrod (1984) como ti-for-tat. 

Es decir, cada jugador calibra su respuesta en las rondas para desalentar al otro 

jugador. En segundo lugar, el número de jugadores y la homogeneidad de 

preferencias afectan las posibilidades de cooperación. Es decir, se incrementa el 

riesgo de que el oportunismo de alguna de las partes comprometa las posibilidades 

de cooperación. 

Uno de los especfficos cursos,de ~cción para facilitar la cooperación entre 

naciones ha sido la construcción de regímenes internacionales. Krasner (1983), dice 

que es "un conjunto ~e. princlpi¿s explfcitos e implfcitos, normas, reglas y 

procedimientos d~ t~l11~ de cÍ~lsl~nes alrededor de los cuales las expectativas de los 
."." ":··, ·:,•.'. .. :·., , ... , .. ,' 

actores convergen én Un área de iás.relaciones internacionales" .s 
' ·>·/;~~\;_-,-~_:'.~f:~;i: ·, \..... --.,., . 

-· 1_'o¡";O~_::~ \_'..'~ ' • .". ':~• • 

Es as! Co:n1o el nivel de institucionalización surge como una variable 

importante _conforme a la proliferación de los acuerdos regionales en los que se 

'Axclrod, Robcrt. The Evo/ution o/Coopero/ion. Nucw York. Basic 13ooks. 1984 y Robcrt O. Kcohanc. 
Coopera/ion under anorchy. Colwnbiu Univcrsity. 1993 . 
• !bid. p. 286 
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demuestran las mültiples posibilidades de selección institucional que los Estados 

tienen al decidir integrar sus economfas. 

El primer modelo teórico que se aborda, en relación a la pregunta, de los 

factores que inciden en el acuerdo institucional preferido por los Estados ha sido el 

neofuncionalismo. De acuerdo con los exponentes de esta teoría, el crecimiento del 

intercambio económico de los paises de la región genera la demanda de instituciones 

supranacionales para mejorar la creciente interdepenedencia según Hurrel (19'J5). En 

otras palabras, arreglos regionales más sofisticados deberían desarrollarse en zonas 

donde el comercio e inversión son más intensos. Sin embargo, Grieco (1997) 

demuestra, que existe poca evidencia para que se corrobore el argumento 

neofuncionalista6 

Contrariamente a esta teorfa, el incremento del comercio intraregional no ha 

acelerado siempre el proceso de integración polftica. Éste es el caso del Pacífico 

Asiático, donde no se observa una fuerte institucionalización de acuerdos regionales, 

a pesar del marcado crecimiento de las exportaciones, Grieco (1997).7 

La teorfa de estabilidad hegemónica ha ofrecido una explicación alternativa a 

la variación de los regionalismos.ª De acuerdo con esta teorfa, la cooperación 

internacional es factible cuando una potencia hegemónica es capaz de utilizar su 

influencia para crear normas internacionales, sancionar a los infractores y proveer 

bienes colectivos en el ámbito mundial. 

Grieco muestra una vez más las débiles bases empíricas de esta teoría. Por 

ejemplo, la Unión Europea es sin duda el caso de institucionalización más robusta a 

pesar de que no existe una concentración de recursos muy marcada en la economfa 

del bloque Alemania Por otro lado, Japón sf representa en Asia una fuerte potencia 

• lbld. p. 289 
1 Grioro, Joocph M. Anardrynnd tire limils oJCoopcration. A vid A. Baldwin (cd.). 1997. p. 293 
• lbld. p. 298 
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regional, a -pesar de lo -cual no se ha avanzado en la construcción· de acuerdos 

regionales complejos,9 

Haggard (1997) incorpora de manera más franca el papel de las preferencias 

de los Estados para explicar la selección institucional. En su modelo, los objetivos de 

los Estados, el poder de negociación de los miembros y la capacidad de 

discriminación frente a los que quedan fuera del bloque, determinan la diversidad de 

los arreglos regionales. 

De acuerdo con Haggard (1997), la combinación de estos tres elementos: 

preferencias, liderazgo y potencial de discriminación es responsable de las 

diferencias institucionales del regionalismo norteamericano y asiático. 

Al mismo tiempo, varios países latinoamericanos, en un contexto de crisis 

económica, han optado por la apertura comercial para garantizar el acceso a 

mercados y asegurar la permanencia de la nueva orientación en la polftica 

económica.1° 

Las teorías de la cooperación internacional proporcionan una expHcación 

sobre por qué los Estados han podido superar las restricciones y buscan una mayor 

integración de su intercambio económico, precisamente a través de los nuevos 

esquemas de cooperación . 

• lbid. p. '1S9 
10 !bid. p. '1S9 
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1.3. Antecedentes de la cooperación internacional. 

Las primeras manifestaciones de cooperación internacional se sitíian al 

comienzo de la acción diplomática entre los pueblos; los primeros contactos entre 

comunidades no fueron necesariamente referidos a la resolución de conflictos de 

intereses, es de suponer que también obedecieron a la necesidad de concertar y 

sumar esfuerzos ante obstáculos comunes. 

As!, a fines del siglo XIX, en Europa se dan los primeros- intentos de 

organización formal en la materia; a partir de entonces, el esfuerzo_ cor:ijunto entre los 

Estados en beneficio de sus poblaciones toma forma en er_ sen~. de ~rganismos 

intemacionales.11 

En la segunda mitad del siglo XX, de la cooperación intemacionaICÍeviené uno de los 

ractores centrales para 1a creación tanto de instttilcioné_s .nMiit~iera1es _como de 

vinculas de carácter bilateral, regional y subregionaL 

La importancia de la cooperaciónihte'in~~icm'~lqueda consignada en el texto 

de la Carta de las Naci~nes Ú~ida~;~1 ~~~~le~~t~q~e-uno ele los propósitos de su 

;:::::io:al=l~;:a1~t1~::~2g:;~~ITf ~i~t~¡:lta:;o: solución de problemas 
-~'· .. : ·,,;., .,, ,. ·,,.. .. 

... --:::·:: ,\. ·,{.'~.: 

Durante la G~erra Frla I~ coóre~~~ióh internacional llegó a convertirse en un 

importante mecanismo de ayud~ pa;él lo~ Pélf~smenos avanzados y por ende, en un 

elemento de las agendas el~ segu-rldad nacional.· Es sabido que los esquemas de la 

cooperación internacional, en esta época, estaban anclados en un mudo bipolar. 

" ltrfornre-1995-2000. México. Comisión Nucionnl del Agua. Subgerencia de cooperación lnternocional. 
p.6 
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Al concluir la Guerra Fría se pensó que gran parte de los recursos que las 

potencias occidentales destinaban a mantener la carrera armamentista, serían 

canalizados a programas de ayuda en los países menos desarrollados de 

Latinoamérica, África y Asia. Lo que ocurrió en realidad fue una transferencia 

masiva de fondos a los territorios ex socialistas del centro y el oriente europeos, con 

la intención de crear en ellos las condiciones que les permitan incorporarse a la 

dinámica de la economía mun,dial, el mercado global y los sistemas polfticos de la 

nueva ~uropa. Así las regiones tradicionalmente demandantes, excepción hecha de 

los países . que pádécen. los más altos índices de pobreza, acceden en menor 

proporción a la ªYIJda illtel1lacional. · 
. - ·,~::;.::- ··:·>:··'' ;-i.,:J. - . . . . 

" ,_'· ' ., -, , ' 

Las viejas alia!lZi.ls quesurgi.eron frente,a la amenaza del ble>que socialista 

entre los países d~rrollados de CX:cidente y la gran m'áyoría cl~'.pa!ses en vías de 

desarrona.fue púesta en d~da. l..o mismo súcedió e~ 1á ex uni6ri Sciviélica, con ta 

ayuda financiera que otorgaba a los países en vías de desarrolto ~ue ¡>~tendían 
adoptar un modelo de economía centralmente planificada.12 En an.;¡J()5·~asosya no se 

justificaba, ni era sost~nible, continuar destinando de manerá i'ío~i-eeml:>C>1~ábte 
grandes sumas de recursos financieros o en especie a los pafses en des,arro11o. 

Lo anterior trajo como consecuencia una caída constante.· en .el ,·manto de 

recursos financieros que los países industrializados se habíar(co~~;~metido a 

aportar como ayuda para el desarrollo de Jos países más pobres d~i. it';ufct~:; 

La década de los ochenta concluyó con el derrumbamt~nio de lá bipolal"idad 

internacional. El fin de la Unión Soviética trajo consigo- eÍ ~f(;~ciamÍ~~to de la 

rivalidad entre superpotencias y puso fin a la división europea. 

12 L.oaczn, Soledad (coord). 1994. lA cool'erndón i11tm1aciotrnl e11 u11 mrmdo dtsigunl. Primuru edición. 
COLMEX. p. 26 
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El decenio d,e los ochenta estuvo marcado por la cr,i~is del so~ialismo1 también 

estuvo dominado por la crisis de la deuda, que amplfo la brecha entre países pobres 

y países ricos. Para unos y otros el fin de la bipoiariclad í,,; aéa~ado la confusión en 
: . . -. "_, .. ~ 

cuanto a intereses y principios vitales. ·Y : 

As!, las relaciorieseritre los países industriale5 y icif~al~s subdesarrollados se han 
.- . ~ } ' .. , - . . . . . " 

revelado·· como uno de. los temas más delkados Y. diffcHes de fin de siglo. La 

desaparición .del conflicto ideológico-político y· mÍ!ita.f· d~ la ~gunda guerra,· ha 

significado el desvanecimiento de incentivos pa~a ftj~~ la éoo~'ra~ión . 
. . _ ·,· : . . 

. ,-, - ·,' ··. .. ··. 

De los más notables proyectos de cooperadó;, se encúen~~.el Plan Marshall, 
' "~ - . . .- - _.. '• ·-'; ,-·-. , - • . ·c. "'·-,. - ·,·~~-; ·,-·,-;··< .,.-. ·; " 

la Alianza para el Progreso, la Organiz.ación de las NadonÉiS.LJnidas ¡>ara la 

Educación, la Ciencia y la Cultura ~C:P)'.;.y}1á~/9;~~Ü~ciÓn para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), por citar algu~~s'cl~ ios Jllás notables. 

- \::--.; :;>:?t.i. ~:.~:-.J:. </ :: _-> 
En los anos siguientes a la Segunda .Guerra Mundial se pensaba que los países 

. . . -· -', -.~:.:· ·-· _,:.• ~~ ~·,,.,r ::': . ; ; . -_;_ ' ._ 

industrializ.ados que fueron derrotaélósdurante la guerra, necesitaban de capital para 

reconstruir sus economías, poseían el conocfuuento técnico para volver al cauce del 

crecimiento. Los países pobres al contrario, necesitaban además de capital, de los 

conocimientos técnicos adecuados para poder generar y administrar un desarrollo 

sostenido. 

En este panorama la polftica internacional se caracteriza por dos elementos 

que afectan en forma significativa, en primer lugar la estructura bipolar y el segundo 

es la Guerra Fría El mundo al estar divido provocó que la cooperación internacional 

se politiz.ara en gran medida Por eso los países industrializados empezaron a hacer 

uso de sus programas de cooperación bilateral como instrumento de polftica exterior. 

Los organismos multilaterales no fueron ajenos a esta tendencia. 

8 



En la actualidad los flujos de cooperación van a se~ más fáciles por haberse 

roto la bipolaridad, sin embargo hay otros observadores que piensan que el fin de la 

bipolaridad colld~jo á la form~ció~ de bloques económicos y de problemas de tipo 

económico - regional~ y ~o ideológico - polfticos.13 

Fi~aímellt~, la coope~aciÓn en la actualidad produce problemas más agudos. 

En primer lug~r se·req~iere que deje de ser un instrumento de dominio, se dice que 

aún las tendencias de la cooperación siguen siendo utilizadas por algunos paises 

para condicionar las conductas polfticas de la mayoría de las naciones. 

1.4. Tendencias de la cooperación internacional en la posguerrá frfa. 

Con el fin de la guerra fria se producen una serie de fenómenos en lo que se 

refiere a la cooperación internacional. 

Se presenta una nueva jerarquización de las potencialesáreas geográficas 

recipiendarias de cooperación, en beneficio del grupo de paises de Europa Oriental y 
,, 

fundamentalmente de paises de América,Latina donde las disputas ideológicás están 

desapareciendo. 

Se definen los parámetros con base en los cuales se establecen áreas 

geográficas prioritarias de cooperación .. Las motivaciones ideológicas·, ele la 

cooperación al final de la Guerra Frfa son remplazadas, ahora por la preocupación de 

los pafses que están sumidos en la pobreza, de los que tie~en problemas de 

narcotráfico, los que cuentan con importanteS recursos naturales, los que violan los 

derechos humanos entre otros. 

13 OCDE. 1'132. Twe11ty-fit1C Years of Dtvt/o¡m1e11t Cooperatio11. OCDE. p. 34 
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Los ai\os ochenta fueron testigos de la ampliación de la brecha Norte - Sur, 

década perdida.1• La economía global, por su parte, en esta coyuntura atraviesa por 

un momento de recesión, en todo el mundo industrializado. La mención en este 

ámbito resulta esencial, puesto que los recursos destinados a la cooperación 

disminuyeron o en el mejor de los casos, mantuvieron la estabilidad en los niveles de 

recesión. 

Esta recesión estuvo acompai\ada en el campo del comercio internacional por el 

fenómeno del llamado neoproteccionismo, en el caso europeo y japonés, y más 

mesurado en el caso .nor.teamericano. 

Las polfticas de estos gobiernos se dirigieron a controlar el gasto interno, a 

recortar los p~supuestos militares, a redefinir el papel del É~tlld6, f~~~ a la 
'...'.'·' ; • - • " : - ·o •' ·~-·-,; '''· • ., 

sociedad, a adoptarnuevas estrategias ante temas como la n,úg ... ~ciÓn; entre oltos.15 

Lo cierto es que estos países están centralmente ocupados en la defi~ici,Ó'ri y~ej~ución 
de sus polfticas, en las que obviamente hay menos fondos para''~U~~tefü>r y más 

intentos por preservar recursos y para aliviar las consecuencias de la-reC:esión~ como 

el desempleo. Todo esto con el fin de evitar que la sociedad i~dJ~!ri~liiada se 

polarizara. 

La cooperación era una función directa de la lucha ideológica y, como tal, se 

dirigía indistintamente a_ la región en donde el equilibrio de poder así lo exigiera, o 

hacia aquellas en donde la contención del comunismo fuera prioritaria. 

" Esla brecha se refiere o lo relación de los paises d<,,;,mollados hacia los paises en vlas de desarrollo, 
como más mlelonle se explicará. _ 
"Centro de Estudios lnternacionolcs de la Unlver.;idud de los Andes. Colombia /11lernndo11n/. Enero -
marzo 1994. 

10 



Podrfa esperarse que en la posguerra frfa la· cooperación 5e dirigiera 

fundamentalmente a las áreas periféricas del país industrializado, y que fueran 

estratégicas para el pals central en el momento de .actuar como bloque comercial y de 

importancia económica para representar los mercados naturales en la producción del 

mercado l!der. 16 

Sin embargo aunque lo anterior sea cierto para los casos de la Comunidad 

Europea y el Sudeste Asiático, ello no es tan evidente en el caso de Estados Unidos. 

Los efectos de la cooperación internacional después de la desaparición de la Unión 

Soviética como oferente de recursos, se proyecta en el desinterés de Estados Unidos 

hacia sus principales áreas de influencia, a causa de la importancia que cobran para 

la potencia americana y sus aliados europeos los espacios geopol!ticos abandonados 

por una Rusia concentrada en la solución de sus problemas internos. 

Las prioridades que en materia de cooperación internacional ha establecido la 

comunidad internacional para los anos noventa son: la asistencia a los paises de 

África, la concentración de proyectos para enfrentar la pobreza extrema, el 

crecimiento económico, el ajuste de balanza de pagos y la reducción de la inflación, la 

modernización de la Administración Pública en el Tercer Mundo, el fomeritci de 

medios eficaces de control de natalidad, el cuidado de los recursos ambientales y 

apoyo a la reconstrucción de Europa del Este. 11 

Por otra parte para Japón siempre ha sido importante controlar 

económicamente su periferia del Sudeste Asiático y ahora lo demuestra siendo el 

país con un superávit que le permitirla desempenar un papel más global en términos 

de cooperación. 

16 (bid. p. 22 
17 (bid. p. 26 
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Las perspectivas de; América ·Latina· como área centralmente receptora de 

cooperación int~madonaI no son del todo optimistas. 

Pareciera •que 'et 'potencial ecológico de la región, motivación de cooperación 

"positiva",: y ;~.; ~6ri'ibticl~éión como escenario principal de la producción, 

procesamÍenío ~ tráfico de narcóticos, motivación de cooperación "negativa", no son 

grandes motivaciones para que los países centrales destinen importantes recursos de 

cooperación hacia América Latina.1s 

Otro hecho que evidencia a la cooperación en la posguerra frfa es la reducción 

que presentan los montos asistenciales norteamericanos para América Central 

proyectados para 1994.19 Ya que se piensa que es una amenaza para la seguridad 

nacional, por la producción de narcóticos. 

El concepto de seguridad se entiende en forma restringida como simple 

mantenimiento del stah1s quo, y no se· aborda desde una perspectiva integral en 

donde la "seguridad" se alcanza garantizando mejores condiciones de vida. 

Los efectos de la cooperadón a• causa de la desarticulación de la Unión 

Soviética son: su rol como oferente de cooperación militar al Tercer Mundo se iba a 

terminar si se creía en el fomento de la paz y él desaríne que implicaba, pero en otro 

plano también la Unión Soviética 5e volvía oferente de conocimiento tecnológico, así 

como proveedor de arma·s. 

Durante . la Guerra Fria, la cooperación técnica y cient!fica en la Unión 

Soviética en áreas diferentes de la militar, se encontró limitada por el trasfondo 

ideológico que . se presumía en cualquier iniciativa de asistencia por parte del 

régimen comunista. Por ejemplo, el país latinoamericano que aceptara la cooperación 

"lbid. p.32 
"lhid. p. 45 
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de la· Unión· Soviética perdía el acceso a los créditos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).20 

La coopéracÍón que prevalece después de la Guerra Frl~, e~ la que tiene que 

confirmar y p~fu~diuir el·. modelo neoliberal; queda clemost;éld~ qué la asistencia 
' ·.,. ·- ;-· •-',' · .. ,•:.·1·,·-

técnica. y financiera· de organismos· como el Banco• Mundial; el Fondo Monetario 

Intemadonál y el BÍD tienen por objeto respaldar las polfticas d~ ~just'é e5tructural 

aplicadas en la mayoría de los países latinoamericanos.21 

Un elemento importante es la enorme condicionalidad que para el pals 

receptor representan la~ ayudas de cooperación. Prácticamente no existen acuerdos 

de cooperación suscritos por la Comunidad Europea que no contemplen "cláusulas 

de condicionalidad", en donde los montos y la continuidad de las ayudas entran a 

depender de la ejecución de ciertas pollticas estatales referidas a temas como los 

derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, entre otras. 

Especfficamente, en el documento de la Comunidad Europea, "Nuevas.orientaciones 

de cooperación dirigidas a América Latina" para el· período 1991~1995, áparecen 

como factores condicionantes para que un pals sea mereced~r de una.cooperación 

decidida, la apertura y liberización de Jos mercados.22 

Lo que hace la condicionalidad de los. acuerdos de cooperación referida al 

mantenimiento de regímenes democráticos, representó un factor novedoso al 

termino de la Guerra Fría en comparación con la etapa anterior del conflicto Este

Oeste. Durante la Guerra Frfa, la cooperación est~ba condicionada al mantenimiento 

de un sistema, del capitalista si el oferente era. Estados Unidos, o el comunista si lo 

era la Unión Soviética, mientras que la condicionalidad sobre el régimen 

simplemente no formaba parte de la lógica de la potencia coo.peranté, a Ja que 

20 lbid. p. 27 
"Tokalliun, juan Gabriel. Colombia fnlen1ado11nL p 26. 
22 Carva~tl, Leonardo. "Colombia lnlcmacionol". Ccnlro de Estudios inlemocionales de In 
Univcrsidud de los Andes. Colomhiu. Enero- Murzo 19<J.I. p. 26. 
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fundamentalmente importaba servir a sus intereses estratégicos, aun si el costo de 

hacerlo implicaba sacrificar la democracia o los derechos humanos. 

La éompiÓbación de la existencia de factores de condicionalidad que subyacen 

a las relacione,s internacionales de cooperación permite argumentar , que por 

"cooperación" no debe entenderse "donación" en el sentido estricto de la palabra, 

pues la cooperación siempre implica reciprocidad de algún tipo.23 

1.5. Regionalización, globaliz~ción y bloques económicos. 

La globalización de la economía mundial se manifiesta actualmente en cuatro 

terrenos principales: el comercio internacional, las corporaciones trasnacionales, las 

corrientes financieras y los marcos regulatorios. 

La soberanía de los mercados es una profecía autocumplida. Descansa en los 

marcos regulatorios establecidos por los centros de poder mundial y reflejan, por lo 

tanto, un periodo histórico y decisiones pol!ticas.2• 

Globalización es el proceso en que se generaliza la intercomunicación entre 

econom!as, sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican las tecnologfas de la 

comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar 

todo tipo de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, 

eliminación de barreras arancelarias y otros impedimentos para una mayor 

integración entre pueblos y Estados. 

23 lbid. p. 29 
"V alero, Ricardo. Globalidad: rma mirada allerrralim. CELAG. México. MCMXCIL p. 25 

14 



Globalización es el nombre genérico que las ideologías dominantes atribuyen 

al actual proceso de mundialización capitalista.25 

Mundializ.ación, por su parte, alude a la tendencia del capital a constituirse e,n 

un sistema mundial; esto es, a que su lógica de comportamiento se imponga como 

hegemonía en todos los ámbitos de la actividad humana: geográficos, sociales, 

culturales, ideológicos.26 

Los procesos de la globaliz.ación y mundialización están cargados de valores 

culturales, y expresan peculiares interrelaciones humanas, no limitadas al aspecto 

económico y mucho menos que significan necesariamente elecciones de 

subordinación, explotación o dependencia. 

La regionalización puede ser vista como una necesidad de la globalización, 

aunque simultáneamente sea un movimiento de integración de Estados-nación. En 

ciertos aspectos, la regionalización Pllede ser una técnica de preservación de 

intereses "nacionales" por medio de la int~gración; pero siempre en el ámbito de la 

globalización. Abarca a los Estados-nadón'eri' la' dinámica de la mundializ.ación.27 

Los pasos para la integración son, los siguient~;,, '· . . , 

1.- Tratado de Libre Comercio. Com~ el TLCAN y el TLCUEM, con tasas a~ancelarias 

preferenciales. 

2.- Unión Aduanera. Cumple con el, paso 1, y fa,rin~:~na ba~ra arancelaria común, 

como el caso del MERCOSUR. ·, • · 

3.- Unión Económica/Monetaria. Se adopt~Jn~riioned~común. 
4.- Unión Pol!tica. Como el caso d~ la :JJniÓ~ Europea, se crean instituciones 

supranacionales.28 

"'Olea Flores, Victor. Critica de la globalidad. FCE. México. p. 11 
•• ldem. p. 13 
'r1 lnnni, Octnvio. Ln era del globnlisrno. Siglo XXI. México. p. 15 
'ª ldcm. p. 38 
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Mientras el llamado grupo de los tres: Alemania, Estados Unidos y Japón, 

despliegan procesos de reestructuración económica sobre horizontes de planeación 

de largo plazo y lidereados por sus propias corporaciones transnácionales, los países 

en desarrollo que son sometidos a una reestructuración_ neoliberal, quedan 

supeditados a las sei'lales inmediatas del mercado,sin horizonte estratégico de largo 

plazo, con una creciente desigualdad y desarticUlación ·de sus plantas productivas, 

también vulnerabilidad externa y supeditación al capital financiero internacional que 

provoca un grave deterioro social y ecológico. 

La conformación de bloques económicos regionales, en sus modalidades 

"abiertos" o "cerrados", "ofensivos" o "defensivos", asf, como el nuevo papel que 

habrán de jugar los organismos internacionales y los gobiernos nacionales en este 

proceso.29 La regionalización puede ser interpretada como la prefiguración de los 

Estados futuros, como la expresión polltico-jurfdica de la globalización. 

Ello ha dado pié para poder hablar de regionalización ofensiva o defensiva; ya que 

en la primera se descartaría el hecho de conformar una estrategia de integración 

regional en el sentido de asegurar una gradual y firme marcha hacia la globalización 

mundial. 

En el caso de la regionalización ·defensiva, esta se llevaría a cabo protegiendo 

economías tradicionales, plantas productivas ya desfasadas, industrias ineficientes y 

una actividad económica y administrativa que reduciría las capacidades de estos 

países en el campo económico y comercial y los pondría al margen de las 

transformaciones mundiales.JO 

29 Calva, José Luis, (c00rd). 1995. Glolmlización y bloques eamómicos, rea/idatks y mitos. México. Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidttdes. PEDEI. p. 127 
30 !bid. p. 178 
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En los ámbitos de producción y circulación, los cambios no son menores: Ja 

aceleración de los procesos productivos y las mayores posibilidades de someterlos a 

segmentación, la disminución del ciclo de vida de los productos, la desaparición de 

los problemas derivados de la distancia en lo que respecta a la comunicación y la 

reducción de esos problemas en lo que se refiere al traslado físico de mercancfas, son 

sólo algunos de los componentes de las nuevas condiciones en que tienden a 

desenvolverse. 

De este modo los avances tecnológicos han facilitado no sólo el rápido 

crecimiento de las empresas industriales en los pafses de mayor desarrollo sino Ja 

localización de sus subsidiarias en los de menor desarrollo. 

Asimismo, la tendencia hacia la conformación de integraciones regionales, bloques 

económicos y polfticos, colaboran y compiten a la par por el dominio del mercado 

mundial, a partir de nuevas aplicaciones científicas y tecnológicas que permiten el 

uso más eficiente de los recursos y de mano de obra mundiales y se van perfilando, 

se encaminan hacia mayores niveles de institucionalización y formación. 

La regionalización aparece también, como un intento de incrementar las 

fronteras económicas y reforz.ar las fronteras nacionales o sea, los lazos sociales y 

culturales asl como polfticos, cientfficos y tecnológicos en vista de un fortalecimiento 

y defensa contra los posibles competidores extranjeros que con suma habilidad 

adaptan sus estrategias de penetración comercial a la idiosincrasia de cada pueblo o 

nación.31 

Una vez mas el excesivo proteccionismo o la apertura indiscriminada al 

comercio internacional parecen ser la tónica de los movimientos de integración 

regional o de globalización pero, el hecho es que los intentos de mundialización de Ja 

economla, que es otra forma de percibir las tendencias a la globalización, no 

JI tbid. p. J.18 
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conciernen de igual modo a todos los países y regiones del mundo; Son, una vez más 

las economías de los países más desarrollados las que se mundializan, Ias que 

conquistan con las empresas transnacionales los mercados deÍ mundo, y las que 

permean los débiles mercados financieros y de servicios del mundo., 

La integración o regionalización ofensiva estarían haciendo,~en,ció,n ~la que 

han intentado o intentan la mayoría de los países en desarrÓll~-'éi's~~O,ésarrollados 
que por su crecimiento económico menor no tendrían más ait~rrí~tiva''qii~ p~oteger a 

,.-;,· ,,_,,_- - .,, ... ,, .;.- ' 

ultranza sus industrias y empresas del impacto ofensivode los parse's'a'Vanzados con 

mayor crecimiento en el marco de la economía mundial o la otra·gÍX:ló~ ~~ i~fegrarse 
a sus respectivos bloques. 

En otras palabras con los conceptos anteriores estañamos haciendo refe~ncia tanto a 

los efectos positivos como a los negativos de la globalizac,ión:_ 

En esta perspectiva, se estarla asistiendo a lás pÓsibilld~des de mayor 
.• ' ""'·•· 1~,; ;,. ... ,, 

integración, complementariedad e interdependencia en las' economía~ mundiales 

ventajosas para todos. Asf, la expansión de las emp~s ~I\snacionales que 

aprovecharon los mercados nacionales de muchos de nues~s-parfies pa;a establecer 

barreras a la entrada de otros competidores y gozaron· ·tos incentivos 

gubernamentales para incrementar las ganancias en sus filiales y enviarlas como 

regaifas a, las matrices, estarían adquiriendo una nueva dimensión que se alcanzarla 

mediante. acuerdos y compromisos con las empresas nacionales para conformar 

redes interempresariales más integradas y flexibles capaces de dominar de modo 

más _eficiente no sólo los mercados nacionales sino los mundiales. Ello no tanto a 

partir de control de la producción sino de los activos estratégicos.32 

32 Villascca i Rcqucna, jordl. 1993. Ln i11legradó11 eco11ómiro y sus efectos t11 el dtSt1"01/o económico. México. 
UNAM.p. 199 
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La rñundialización de la producción y la globalización del comercio que se 

pretende no sólo debe significar ejercer tremendas presiones entre los países de 

menor nivel de desarrollo para i.mponer nuevas marcas de productos y nuevas 

formas de venta masivas, apoyadas por tremendas campanas de publicidad 

internacional, sino que deberían facilitar a éstos países el acceso a las tecnologías 

nuevas que puedan adecuarse flexiblemente tanto al uso de los recursos naturales 

como a las necesidades de los entornos culturales. 

El proceso de globalización, como forma de funcionamiento de la economía 

mundial, ha cobrado tal fuerza en los últimos anos que ha terminado por enajenar 

prácticamente todas las corrientes del pensamiento cientffico. 

Los propios procesos de regionalización y globalización de la economía 

mundial se lian idci construy~ndo en mecanismos para la acentuación de la 

competencia; no es una libre competencia, ni tampoco justa. Es una pugna más o 

menos desembolsada, por parte de las principales potencias industriales, entre 

políticas regionales de inserción y de predominio económico mundial. 

La globalización amenaza la existencia de los Estados actuales, pero no 

amenaza la existencia de los Estados en general. Los procesos de regionalización 

pueden ser interpretados como prefiguraciones de Estados futuros.33 

Resulta obvio que la nueva gestión económica y política será el resultado de 

una compleja correlación de fuerias entre los Estados fuertes de las economías 

avanzadas tales como Estados Unidos, Japón y Alemania, que se disputan el 

liderazgo. 

33 lbid. p. 210 
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En el caso de Estad()~ Unidos,-el ataque militar. a Irak essólo parte de una 

estrategia a largo plazo para controlar el petrÓlro del mundo: Los países árabes, 
, - . e, 

algunos de los cuales fueron aliados antes del 11 · de septiembre, deben ser 

dominados ahora por la fuerza. Sól~ ~si Es~d~s Unldos podr!a . mantener su 

hegemonla ante el surgimiento de .China y li India. Es su principal a~ma para frenar 

el desarrollo de esos paises y ejercer preSfon'es ell su contra.34 

Por lo tanto las nueva~ gestio~e~ . internacionales o las ref9rmas a la~ 
existentes, deberían privilegiar los, mecanismos que conduzcan a tratar los asuntos 

globales en un marco de negociaciones multilaterales pues sólo éstas permitir!an 

tomar en cuenta un nuevo aspecto de la qemocracia pues, hasta cierto punto, la 

institucionalización de los derechos que los.individuos y los pueblos que tienen para 

lograr en libertad las mejores alternativas para la expansión de una vida plena. 

En el caso de los convenios_~e integración, tienen el propósito de desarrollar 

una mayor interdependencia entre paises pertenecientes a regiones naturales o parte 

de éstas, el us~del concepto regÍonal~ción ~completamente legítimo para referirse 

a los procesos de integración económica que tienen lugar en ellas. 

A diferencia de Europa, el bloque asiático carece de una formalización 

jurídica. Se trata propiamente de una regionalización que se ha construido sobre la 

base de una densa red de relaciones de producción y comercio asociadas a las 

corrientes de inversión extranjera, ante todo de Japón pero con una participación 

creciente de otros paises del bloque. 

Por esto el globalismo a partir de la apertura de decisiones mundiales recae en 

los nuevos actores que conducen. la polftica - la. econ~mla mundial, como son las 

"'Mr.r¡¡i"r, Annc. "Petróleo, el nervio de la ¡¡uerra". ProC>?so. México. No. 1351. 22 de septiembre de 
2002. p. 46 
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empresas transnacionales, asf como el conglomerado de industrias y bancos, de alto 

grado de concertación y centraliz.ilción que hoy dirige la economía mundial.35 

Por otro lado elconcepto integración denota el agrupamiento de partes de un 

todo. En distintos ·trabajos de literatura económica, el concepto de integración 

económica no tiene un significado terminante. La integración debe pasa.r. por tres 

etapas diferentes, la cooperación, la coordinación y la integración plena, en que una 

conduce progresivamente a la otra de acuerdo con el grado en que se limita la 

soberanía nacional.36 

Podría pensarse que en el nuevo marco de la globaliz.ación pudieran surgir 

alternativas viables de desarrollo para determinados bloques económicos, sin 

embargo, el discurso de la globalización no define claramente la función de la 

economía a escala mundial, en todo caso "describe algunas de la formas observables 

de operación de las grandes empresas y de ciertos mercados alrededor del mundo". 

El fenómeno de la globalización se presenta de manera desigual para distintos países, 

regiones, sectores de actividad, industrias y empresas, no es precisamente un 

fenómeno que aglutine sino más bien tiende a regional izar actividades. 

Desde el punto de vista de los monopolios internacionales la globalización del 

mercado mundial representa, entonces un proyecto con una profunda vocación pro

imperialista. Pues en un contexto de apertura externa y de liberalización de las 

relaciones económicas internacionales se les facilita tanto la realización de sus 

mercancías como la movilidad de sus capitales. 

"'José Muria Vidul Villa. Hacia 1111n Economin M1111dinl; Norte-Sur:. Frmle a Fre11le. Plitzll dnd )tmcs 
España 1990. p 24 
36 Kilnmurn, Himshi. Ln teoría cconómim y la i11lcgradón trottómim de lns regiones subdeSttrrolladas. 27-29p. 
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1.6. Tipos de Cooperación Internacional. 

1.6.1 •. La Cooperación Económica y Financiera. 

Concesión .d. é crédit6~' bJ:indos; tanto para apoyar la realización de proyectos 
'' ........ - ' ' . 

de larga duraclóll coni~ p¡ra ll~v~r a Cabo acciones contingentes de equilibrio de 

balanza de pagos: ~ fu~nt~~ más {rripb~antes son los organismos financieros 

internacionaÍ~; 13.;¡:.~J:MtiildiaÜ;B~riéo Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo 
' -· : . ' - •'. >-.. : .. ;·.,.-.· . ;,. ., .. , - '' ., ' 

Moneiariollltemácion~I (~t.:.fo}~·10/pafses de las principales economfas.37 

1.6.2. La Cooperación Educativa y Cultural. 

Su función es procurar nuevos conocimientos a técnicos y profesionales, 

derivados de su, parttcip~ción en cursos cortos y de larga duración, posgrados, 
• .... ·.--. -·, ·.· 

congresos, conferencias :Y' demás eventos internacionales. . Destacan por su 

importancia y por las cd~cliciones que ofrecen, los Gobiernos de Japón, Suecia, Israel, 

Espai'la y Alemani~/~r~iÍÚalgunos.38 

37 /11forrnc 1995-200. México. Comisión N11cionnl del Agua Polftica Criterios y Procedimientos de 
Coopcmción. 2000. 
" Lozoyn, Jorge Alberto y otros. 1999. Ln 1111eva polílim rncxirnna de coo¡icradó11 i11tcmadonal. SRE. p.69. 

22 



La Educación y la Cultura son elementos fundamentafes para el logro de un 

verdadero desarrollo. Su importancia en la obtención de la igualdad social y el 

progreso científico y tecnológico es un principio rector de la cooperación . 

internacional. Lo anterior es también una premisa de la polftica exterior de México. 

La Educación conforma un_ amplio articulado en la Declaración de Río de 

Janeiro que reunió a Iris jefes de Estado y de Gobierno de América Latinaiel Caribe y 

Ja Unión Europea co'~ri ~d~frlbirá e~. el capitulo IV. 

En la cOC>reraci~n internacional de México se parte de la convicciÓn de que el 

arte y Ja cultura son los mejores emisarios de una nación, porque reflejan los ~alares 
esenciales, suenos y aspiraciones· de su génte, pueden comunicar aquello que 

trasciende lo circunstancial y propician un nivel más profundo de entendimiento. 

A través de la cooperación cultural se exponen los valores, la sensibilidad y la 

creatividad artística de los mexicanos. También, la posibilidad de mostrar al mundo 

Jo que somos, lo que hemos logrado y lo que queremos ser. Nos facilita además · 

estrechar relaciones con otros países sobre bases duraderas, facilita la comunica~ión 

en el ámbito político y alienta la cooperación económica al permitir un mejor 

conocimiento mutuo. 

El Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), posee una Dirección 

General de Cooperación Educativa y Cultural que refuerza las acciones en la ~atería 

desde 1%1, cuando se creó la Dirección General de Asuntos Culturales. 
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La diplomada mexicana e5:depositaria de una larga tradición, según la cual 

nuestra cúltúra ha sido 1-eprescritada en el exterior por personajes como Federico 

Gamboa, Amado Ne..,'o, Aír~ris'o Reyes; José Gorostiza, Rosario Castellanos, Octavio 

Paz, Carl~s F~~n;t~s;'~~ii~·;;to1\J much~s otros intelectuales que desde principios 

del siglo hasta.h6~.clfih~'coiai;¡,rado corí la Cancillerla. 

Por . slls ca;act~rísiícás ·de sodedad receptora y oferente de cooperación, 

México se ubi~'~ un' lugar privilegiado para compartir con otros países el nivel de 
- ,· -... '· ; .. -.' ~·- ' - ' ·.::- ' "-- ,. . -

excelencia alcallZa'clo pOr SUS ce~trOS educativos, y se inserta en el nuevo contexto 

internacional bajb el' paraguas de una firme identidad derivada de su riqueza 

cultural. 

Los primeros convenios en la materia suscritos por México fueron 

denominados· de intercambio cultural y bajo este rubro se englobaban acciones 

educativas, cienUficas, art!sticas y deportivas. Entre ellos se pueden citar como los 

firmados con Llbano (1950), Japón (1954), y Argentina, Chile, Egipto y Yugoslavia 

(1960),39 

Los acuerdos concertados con las naciones del bloque sociaHsta fueron 

clasificados en una categoría especial, por ser el gobierno central de esos países el 

único interlocutor no sólo para la ejecución de los proyectos de cooperación 

internacional, sino también para su financiamiento. La carda del muro de Berlín 

aceleró el surgimiento de nuevos actores internacionales, asf como la consolidación 

geopolltica de otros ya existentes por la fuerza cultural y demográfica de sus 

sociedades. En dicho contexto México consideró necesario fortalecer su presencia en 

espacios de diálogo inten::ultural y polltico, a partir de la concertación de nuevos 

instrumentos jurídicos. 

,. lbi d. p. 73 
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En base a los preceptos contenidos en los convenios educativos y culturales 

q·ue México celebra con otros países, cada dos o tres anos se lleva a cabo, con sede 

alterna, una reunión de especialistas en las áreas de mutuo interés denominada 

Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, cuyo objetivo es establecer o 

renovar el programa bilateral. Tanto México como su contraparte boletinan el evento 

entre las principales instituciones educativas, académicas y culturales invitándolas a 

inscribir proyectos. Las partes intercambian por vía diplomática el anteproyecto del 

programa que desean ejercer, en una fecha fijada de común acuerdo celebran la 

negociación oficial en lo que se adopta o renueva. 

En los programas bilaterales se precisan de forma detallada los criterios de la . . 
cooperación internacional referidos al financiamiento, que puede proceder de fuentes 

gubernamentales, privadas o multilaterales, así como· la participación :de ._áctores 

sociales como las organizaciones no gubernamentales, las 'fundaciónes y las 

empresas. 

Estos instrumentos incorporan temas precisos que· ref!E!ján la tendencia 

mundial a la especialización profesional. En lo educativo se.con~iertan acuerdos en 

educación básica, media y superior, dirigidos princip~Il11e~te a sanear los rezagos 

educacionales de las poblaciones marginale~; fóme~tar la en5enanza de idiomas y la 
: -.·_·--,· ·: 

educación art!stica; y actualizar el desarroll~ pedagógicÓ; 

Paralelamente se encuentra una lllarcád{ tendencia en los países más 

avanzados económica y tecnológicamente ·~·~p+indir cada vez más de estos 

acuerdos en la regulación sus relaciones. ed~cativas y culturales. Algunos, como 

Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega', Suecia e Irlanda no prevén en sus 

legislaciones la suscripción de dichos marcos. jurídicos. Se inclinan por acciones 

directas y concretas a nivel interinstitucional. Con este grupo de países el único 

convenio aún vigente se firmó con Noruega, en 1980. Ésta es la razón de fondo que 
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justifica el uso cada vez m~s frecuente, por parte de México, de documentos como: 

memoranda, protocolos o cartas de intención. 

El IMEXCI es el mediador ante las distintas entidades federales e instituciones 

privadas para la inscripción de proyectos en los programas de cooperación, 

brindando asesoría y orientación. Al mismo tiempo sirve de enlace con organismos 

internacionales como la Cumbre Iberoamericana y el Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral (CID!) de la OEA, entre otros. 

Las modalidades mas recurrentes de esta cooperación han sido la formación 

de recursos humanos y el intercambio de e~tudiantes y expertos, a través de apoyos 

para llevar acabo cursos de posgrado: maestrías y doctorados, así como cursos cortos 

de especialización o diplomados. Por otro lado la elaboración y ejecución de 

proyectos conjuntos de investigación, el cofinanciamiento de acciones prioritarias, las 

asesorías altamente especializadas y el intercambio de materias constituyen otras 

formulas de la cooperación educativa.4º 

Uno de los retos más apremiantes de la educación superior mexicana es la 

necesidad de internacionalizarse. Las grandes instituciones educativas públicas de 

México, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, La Universidad Veracruzana y la 

Universidad de Guadalajara, han mantenido un alto nivel en sus procesos de 

interrelación externa. 

La movilidad es uno de los fenómenos de creciente presencia en la 

internacionalización de la educación .. Sus valores agregados son ·evidentes: 

contribuye al intercambio de experiencias; ayuda al desarrollo de habilidades y a la 

asimilación rápida de conocimientos; facilita el entendimiento de cómo funcionan 

"'lhid. p. 78 
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otros sistemas y entornos; mejora el conocimiento y dominio de idiomas extranjeros; 

y fomenta el diálogo i~terc~ltural, el respeto a lo diferente y la tolerancia.~• 
·-'·' 

A pesarde~us;inneiabl~s ~heficios, la movilidad enfrenta serios obstáculos. 

La transfe~nci~ ;~~ ¿;~Ítci~~i~ad~~i~os,>el reconocimiento y la revalidación de 

certificados; ~tul~s'.:dip;6h;ii~N ~r~d~~. c~nstituyen algunos de los problemas. La 

firma•• de· co~~eiit~i~, ;;.ii~~~EPº;~clón. ~Jedes de acreditación interinstitucional 

significana\1~11c~.~tju'een' l?I r~·t~l'~facilitará~ la movilidad. Es en el bachillerato y la 

licenci~tura d~nd~~XÍ~tel~iTI~~o;~ompl~jidad para progresar; el posgrado tiene un 
-- .-·. ',_;·' .,,, .... ···-· .. , 

mejor horiZÓnÍe, ~tmqÜe no por eso, menos intrincado. 

En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se llegó a la conclusión de 

que los programas instrumentados por organismos y agencias int~rn~cionaleshacia 
el sur del planeta, obtenran resultados muy por debajo de las expe~ie~~ias,aIÚevarse 

. ·-· ..• ··, .,.,, l 

a cabo bajo una óptica economicista, que no tomaba suficientemente ~,{(tle'llta el 

entorno cultural en el que se intentaba implementarlos: éostl11~bks::·~~~i~iolles, 
religión, nexos intrafamiliares: relaciones de una determinada•.comunidad éón ·su 

propio medio y con el exterior. A partir de este descubrimie~t~ ~~firn'{a el priridpio 
~ - .--·.- -.. - . --·". ,,.,., .. --· . 

de que la cultura y las perspectivas de desarrollo scirl elementos fnÍimamellte 

relacionados en la dinámica social. 

Para México, la cooperación cultural internaéional.toma en consideraéión lo 

anteriormente expuesto, para ir más allá de la difusiÓn;nor~al.L.¡s ~~~osiciones de 

artes plásticas, arqueológicas o de arte popular constituyen uno d~ los 'priri~ipales 
: ·, .. ·. -··· '. 

instrumentos de la presencia cultural de México en el exterior. Las ~Üestias'de.alto 

grado de excelencia por sus contenidos, destinados a foros de prestigio.son ~cciorles 
cuyo impacto en términos de imagen, supera el de casi cualquier otro tipo de e'vénto. 

"thid. p. 87 
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También tiem¡?n prioridad las artes visuales, tales como los intercambios de 

residencias de artistas, la participación en ferias y bienales, la presencia de muestras 

monográficas en centros culturales y comunitarios descentralizados y, en general, 

todas aquellas acciones que favorecen el contacto entre artistas, críticos, escuelas, 

galeristas y coleccionistas. 

Deben también mencionarse el teatro, la danza y la música tanto a través de 

actividades de difusión, como de mecanismos de coproducción y colaboración entre 

artistas, que participan para darse a conocer y situarse con mayor competitividad en 

el mercado internacional. e 
... ¡;·; .,_. 

,'. ::\)~\;. I> ~'.:: ·::.·~,~-,-•• 

' Las actiyidadesj;t~f~?ª~ promuév«'.~ el c?nocimiento y la colaboración a largo 

plazo en~ ~t~~/~;¡ii~~'l'it~~·rio~; edlto~·; traducÍores. Eneste sentido, las 

ferias inte¡.n.;ci~~aí~ d~1 (;~~6 ~·~h f~ro;~rivl;eglacÍos para la difusión de la literatura 
'. · .. ,. . . '.' ... ".; ~ ~-·:··; ~> ,, ·- ,, -" .. - . . . - . . .:. 

mexicana y para la promoción ~e nuestra ind.ustria editorial. 

La cooperación internacional es un vehículo fundamental para la difusión de 

la producción cinematográfica. El IMEXCI, junto con el Instituto Mexicano de 

Cinematografía, La Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM, apoyan el 

intercambio de producciones de calidad entre México y el exterior, al tiempo que· 

facilitan la presencia de nuestro cine en foros y festivales internacionales, asf como en 

las salas comerciales. En este sentido se promueve, por una parte, el cine de autor y 

se favorecen las posibllidades de distribución comercial de nuestra industria 

cinematográfica a escala mundial. 

El IMEXCI organiza giras sistematizadas de expertos mexicanos que se 

integran a los programas docentes y de difusión académica de instituciones 

universitarias de América Latina dictando conferencias, participando en mesas 

redondas y en programas de radio y televisión. 
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1.6.3. La Cooperación Técnica y Cientfflca. 

La cooperación técnica se define como el flujo de recursos técnicos: 

conocimientos, habilidades, información especializada, innovaciones cienUficas y 

tecnológicas, as! como el intercambio de experiencias entre gobiernos, que 

coadyuvan a resolver problemas especfficos y a fortalecer las capacidades 

tecnológicas nacionales, de acuerdo con la estrategia de desarrollo económico y social 

de cada pafs.42 

La realización de proyectos de cooperación técnica invariablemente entrafla 

un costo, el cual comparten las entidades participan tes. Ello da como resultado que la 

solución de determinados problemas, o la trasferencia de tecnologfa, resultarán 

financieramente atractivas en cuanto a costos; además de que la interactuación del 

personal local con expertos de otras latitudes, proporciona un valor agregado 

importante que permite incrementar el acervo técnico de las instituciones. 

En 1971 se creó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General 

de Cooperación Técnica Internacional (DGCTJ), como el área encargada de planear y 

disenar la orientación de la cooperación técnica. A partir de 1988 la DGCTI inició un 

proceso de cambios importantes en la conceptualización de .la cooperación técnica 

internacional, se avanzó en su actualización informática y se dejó listo el escenario 

para consolidar a México como oferente de cooperación. 

Posteriormente en 1990, la DGCTI se transforma en la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Cienllfica (DGCTQ,43 

"/1iforme-1995-2000. México. Comisión Nacional del Aguft. Subgerencia de Cooperación lnlernodonal. 
p. 3-1 
H Mcmnriu 27 y28 de octubre de 1999. "'úi coopcradó11 Técnica entre países etl desn"ollo": mecanismos y 
¡J<rspccli11as. SRE. México. p. ~5 
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La estrategia mexicana de cooperación técnica está sustentada en tres pilares 

fundamentales: 

• La recepción o demanda de cooperación proveniente de países 

industrializados y organismos·. illíemacionales, para proyectos de· ejecución 

nacional destinados á fortal~; las c~pacidades internas, prom.over la 

participación social, incorporar tecllologfa de vanguardia y coadyúvar al 

desarrollo social de las regiones y 'grupos más vulnerables. Esta vertie~ie de la 

cooperación incluye cada vez más elementos de coparticipación y 

cofinanciamiento para no estancarse en la tradicional relación donante -

receptor; 

La cooperación horizontal que se realiza con los países de economía 

emergente para ejecutar proyectos sobre la base de financiamiento conjunto y 

el beneficio mutuo, el intercambio de información y experiencias y la 

promoción de iniciativas de formación de recursos humanos en sectores 

estratégicos, y 

• La oferta de cooperación a naciones de menor desarrollo relativo, con las que 

existe comunidad d~ i~tell!~ yia·poslbilidad de que se beneficien de nuestras 

capacidades y ex~rie~~fafríacÍ6nales para af~ontar problemas comunes. 
_:,_;, _, 

">·:~·_t' ·-·~ 

En diversos forosmilltilaté~~les.sele.considera a.México como donante neto de 

recursos para Ja cooperación, al 'c1esarrº~10; por'. su ingreso per cápita y por su 

membresfa a organismos internacio~ales'éomo ia Organización para la Cooperación 
.· . -·,·. ' .. .> .·-:._;: \o•c.';c;>:- <:-~c. -.' 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), ·.el .~°,ro de Cooperación Económica Asia -

Padfico (APEO y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TI.CAN). Tal 

es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cuya junta ejecutiva del 

Programa de la Naciones Unidas para, el Desarrollo/Fondo de las Naciones Unidas 

para la Población (PNUD/FNUAP), i6s'p~fses donantes han avanzado estas ideas. 

Frente a este hecho México ha tenido que realizar un importante trabajo en diversos 
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foros y organismos multilaterales para revertir la tendencia a ser considerado como 

"donador neto". 

La programación· de· 1a cooperación técnica y cientlfica bilateral de México se 

negocia en el marco de las reuniones de comisiones mixtas, que son encuentros entre 

las autoridades mexicanas y extranjeras responsables de la cooperación y con un 

espacio idóneo para definir la orientación de los programas acordados, establecer las 

áreas de interés común y aprobar los proyectos especfficos de colaboración a 

desarrollar. Dicha programación se realiza regularmente cada dos anos. 

Los periodos de negociación y aprobación de las propuestas varían, dependiendo 

de la metodología de trabajo utilizada por los interlocutores extranjeros. No obstante, 

se mantiene la tendencia a programar con un ano de anticipación, a fin de asegurar la 

línea de recursos correspondientes de cada parte. 

La estructuración de programas extranjeros requieren de la presentación de 

proyectos especfficos, en los que se definen acciones puntuales en áreas prioritarias y 

se dirigen a adquirir conocimientos, experiencias y al manejo de nuevas tecnologías, 

con el propósito de que puedan actuar como, acciones semilla, es decir, que 

favorezcan la multiplicación de sus ef~tos y la posterior autosostenibilidad de las 

acciones. 

El número de proyectos por los que México recibe cooperación técnica de parte de 

países industrializados asciende a más de 600, por un monto de 60 millones de 

dólares americanos. Las principales aportaciones son hechas por Japón, Alemania, 

Espana y Francia.•• 

"lhid. p. 41 
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La cartera de proyectos negociados con países emergentes o en vías de desarrollo 

de Sudamérica, Europa Central y del Este, Asia - Pacifico, África y Medio Oriente 

comprende 566 iniciativas, de las cuales 116 se .. consolidaron como proyectos, 71 

terminados y 45 en ejecución, más 334 propuestas en proc~c;i de es~ctur~ción~•s 

_.·' _,· 

La recepción de cooperación técnica bilatl'!ra1 de M~ko con el exterior se ha 

mantenido en los mismos niveles en términos finan¿ierds~dÜrant~ fo~ (¡]timos tres 

aftas. Lo anterior obedece en parte a que en; riJ~tr~ pa!s ha ~gi¡ido ~na política 

consistente a las diferentes iniciativas de coopel'ació~ ¡niemacional, ~rlo que se ha 
' -.. ,. -

observado una tendencia creciente, a la int~racción con nuestros principales socios en 

la materia; 

Actualmente, uno de nuestros principales proveedores de cooperación técnica es 

Japón, que se ha convertido en el interlocutor más dinámico para la puesta en 

marcha de programas de cooperación hacia terceros pa!ses, tema que se abordará 

más adelante en la cooperación sur-sur. 

En un análisis sectorial, los esquemas de cooperación industrial en funcionamiento 

con Japón, sirven para apoyar la modernización de las pequenas y medianas 

empresas que mediante la integración de cadenas productivas, contribuyen al 

crecimiento de la industria de soporte y la industria local, lo que a su vez incide 

positivamente en la planta productiva de exportación del pa!s y la capacitación de 

recursos humanos de nuestro pa!s en Japón. Con la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional OICA) se tiene un intercambio anual de cerca de 500 

becarios en diferentes modalidades de cooperación. 

En el área educativa, especialmente en lo que se refiere a la educación tecnológica 

e industrial, la educación a distancia y la educación vocacional, los esquemas de 

cooperación con Japón han permitido fortalecer los programas de capacitación . 

..., lbid. p. 42 
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La cooperación con Espana es también una de las más significativas en el ámb1to 

bilateral. Uno de los proyectos más exitosos de está cooperación es el Fondo Mixto de 

Cooperación Técnica y Cienlffica que representa una de las nuevas modalidades de 

cooperación que de manera complementaria apoya el fortalecimiento institucional en 

las áreas de medio ambiente, recursos naturales y educación. 

Por otra parte, el P.rograma de cooperación técnica con Espana se conforma de 17 

proyectos especlficos en las áreas de educación técnica, apoyo a la pequena y 

mediana empresa, turismo, agua, medio ambiente y recursos naturales, cooperación 

universitaria, laboral, desarrollo social y desarrollo urbano. Como ejemplo del tipo 

de proyectos que se ejecutan se pueden mencionar; la creación del Centro Nacional 

de Transferencia de Tecnologla de Riego y Drenaje (CENATRID), a través del cual se 

da capacitación a técnicos mexicanos en sistemas de riego y drenaje. En este proyecto 

participan la Comisión Nacional del Agua (CNA), el Instituto Mexicano de 

Tecnologla del Agua (IMTA) y la Secretarla de Agricultura, Ganaderla, Recursos 

Rurales, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por la parte mexicana, asl como el 

Centro de Desarrollo Experimental (CEDEX) y el Ministerio de Fomento de Espana.~6 

Dentro de la cooperación universitaria existe. el Programa de Cooperación 

Interuniversitaria (PCI) que es un mecanismo de acercamiento e intercambio que 

facilita a estudiantes, gestores y profesores universitarios participar en actividades 

académicas a través de estancias cortas en las universidades que forman parte del 

programa. Actualmente, 54 universidades espanolas y mexicanas participan en dicho 

programa. 

Como complemento de acciones de cooperación con paises desarrollados, la 

denominada Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo (CfPD) es una 

oportunidad para disenar, organizar y fomentar la cooperación entre paises en 

desarrollo con el fin de que adopten y compartan conocimientos y experiencias en 

'6 /11for111c 2000. SRE. p. 42 
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beneficio mutuo, asl como el hecho de contribuir.al logro de. la autosuficiencia 

nacional y colectiva que es esencial para la integración del nuevo marco globatlzador. 

Hablar de los retos y oportunidades de)a coope;aciÓll técllica e~tre Méxicp y 

otros países emergentes y en desárr~Úo n,cis Ú~Ja'.Á~~s~fi~h,~~¡~-~"iorisidJrar los 
'-::·.~:t::? >.'·.:~:\· .. · . ' 

·¿(~>·:_.' 
''.,;. 

siguientes principios;47 

• Involucrar en las actiyidades_ ~e -sf ~~a~iÓn '.ié:llica ··~. i¿Utu
1

~iLes privadas, 

particularmente a las peq~~i\~y.;;eCliállás emp~~Í c~ni~ Üna alté~ati~a para 

el financiamiento de prilyectos con el consiguiente impacto en las oportÚnidades 

de negocios' para las empresas participantes. 

Impulsar -la descentralización de la cooperación, promoviendo una mayor 

participación de los gobiernos estatales y municipales, lo que ofrece la posibilidad 

de identificar nuevas organizaciones con potencial importante de cooperación. 

Incorporar esquemas de evaluación y seguimiento de los programas y proyectos 

que permitan medir los resultados e impactos de los mismos para tomar. ni:ed,idas 

adecuadas y asegurar que los beneficios_de la cooperación lleguen a la' sociedad.· 

. . 
Transitar hacia el diseno de, proyectos y. programas integrales .de mayor 

envergadura e impacto._en los sectores prioritari~s que incidan en los objetivos del 

desarrollo nacional. -

47 Lozoyn, jorge Alberto y otros. 199'J. LA "'"'""política me.tica11n de cooperndó11 i11ternacio11nl. 1 • cd. SRE. 
México. p. 48 
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Un análisis cuidadoso de la CTPD .muestra una gran dispersión en los proyectos 

de cooperación, con la consiguiente duplicación de esfuerzos y desembolso de 

recursos financieros. El reto mexicano, es lograr consolidar una estrategia que oriente 

y fortalezca los mecanismos de la CTPD. 

A partir de 1995 se ha observado una disminución en el número de propuestas y 

proyectos presentados, debido a la reducción de recursos disponibles para cubrir los 

gastos de traslado y estancia de los expertos participante en los proyectos (véase 

cuadro 1). La austeridad presupuestal que enfrentaron las instituciones mexicanas en 

dicho periodo inhibió su capacidad para llevar a cabo proyectos bajo el esquema de 

costos compartidos,48 que caracteriza la CTPD bilateral. Asimismo, de los 110 

proyectos realizados en el periodo 1995 - 1999, 54 se ejecutaron hasta 1997 bajo la 

modalidad de oferta de cooperación por lo cual México cubrió el costo total de los 

proyectos de asistencia técnica a Bolivia y Paraguay, asf como la mayor parte del 

financiamiento de los proyectos con Perú (véase cuadro 2). Ello a través de. un 

programa negociado por el gobierno de México con la Organización de lo~.E;ÍadÓs 
Americanos (OEA), por lo que las instituciones mexicanas y sudam~rlcan~s 
participantes no desembolsaron recursos presupuestales. 

Los 56 proyectos restantes se llevaron a cabo bajo fa. m~d~tldad : de costos 

compartidos, registrándose una disminución de· la cooperación .. ~~ l~s·anos 1995 y 

1996, debido al impacto de la situación eeonómica quk af~tó ~1 pafs. 

"Los coslos compartidos son relcvanlcs por la prioridadqucllcnc un proyecto, ya que los !<!Cursos 
rttplados por la vfa de la cooperación no reembolsable no dclum sustituir los recursos y esfuerzos 
internos sino complcmcnt.nrlus. La valoración se dn de acuerdo tt cada cuso, o proyecto, estos costos 
incluyen principalmente aporl.ttcioncs externas indcpcndicntcmentc de las cspcciíicudas . en la 
cooperación. 
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La colaboración con los paises sudamericanos se ha orientado fundamentalmente 

a la realización de proyectos de cooperación técnica, entendida ésta. como el 

intercambio de experiencias, mientras que la cooperación cientlfica ha sido poco 

significativa, como se puede ver en el cuadro 3. 

CUADRO! 

FuPnl<! Din'lTión Gcní!rc1I de Coopcmción Tknic.a y C~ntific,1. IMEXCI. SRE. 1999. 

CUADR02 

fuPnh-:: Dirt'1.'.ción Gt•1wr..tl de Ccxlp<~rnción Tt'1':nic.'11 y Cienliíin1. 1MEXCI. SRE. 1999. 
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Ejecución de proyectos bajo la modalidad de costos compartidos versus Ejecución 

de proyectos bajo la modalidad de oferta mexicana de cooperación, 1995 -1999. 

Ftu-nho: lnfornw nnuul 2flXl. SRE. 

49% Oferta de cooperación. 

51 % Costos compartidos. 

CUADR03 

F1w11t10: D1rn.'l'1ún Gpm•ml dP Coopt•r.sriún Tl>t.·nka y Ck•nlifk.iL IMEXCI. SIU'.. 1999. 
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Proyectos realizados, 1995 -1999. 

Fu<~ntc; Informe anual 2(X)(), Sl{E. 

4 % Cooperación cientffica. 

96%Cooeración Técnica. ':'~SlS CON 
t.--...LA DE ORIGEN 

Los países de n~enor grado de desarrollo en 1<1 región: Bolivi,1, Colombia, 

Paraguay, Perú, y Venezuela, presentaron un mayor número de proyectos de 

cooperación a México, lo que contrasta con las cifras que se refieren di interés de 

nuestras instituciones para cooperar con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (véase 

cuadro4). 
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CUADRO 4. Origen de las Propuestas de Cooperación, 1995 -1999. 

FtH"nll': Din'tnún Gt•m•r.il dt• Coopt•rc1rion Tt't 111t·11 y Cu•ntilil·cL IMEXCI. SRI!. 1999. 

Dislrihurión porcentual de las propuestas de cooperación, 1995 -1999 

Fuenll~ lníurme nnunl. 2<XXJ. SRE. 
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Los más de 100 acuerdos interinstitucionales con paises de Sudamérica no 

han generado proyectos concretos. Las actividades que se han realizado al amparo de 

algunos de estos acuerdos no se registran en los balances de la colaboración bilateral, 

por llevarse a cabo directamente entre instituciones, en la participación o apoyo de 

las canciller(as y agencias encargadas de la cooperación internacional (véase cuadro 

5). 

CUADRO 5. Propuestas sectoriales de proyectos de cooperación, 1995 -1999. 

Fm•nh:o; Din" d1in Gt•m!rttl de Coop<!mdón Técnku y CK~nllfictL IMEXCI. SRE. 1999. 
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A pesar de q-ue existe un gran potencial para fortalecer la cooperación técnica 

entre México y los paises de América del Sur, en los últimos ai\os las causas que han 

inhibido la definición y ejecución de proyectos son las siguientes.'" 

Escasez de recursos para realizar actividades bajo el esquema de costos 

compartidos de la CTPD; 

Limitaciones estructurales: Prioridad a la ejecución de proyectos con paises 

desarrolládos yorgállismos internacionales, que cuentan con financiamiento; 

• Diversas.lnstituciohes de México y de paises como Argentina, Chile, Brasil y 

Uruguay hah logrado niveles de excelencia y no están dispuestas a otorgar 

asistencia gratuita, y · · · 

Los múltiples acuerdos interinstitucionales han generado dispersión. 

"Jhiil. I'· 5'1 
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Participación porcentual de las propuestas por sector, 1995 -1999. 

11 
4% 

8 
3% 2% 7 

5% 

13 
5% 

6 
2% 

5 
12% 

F1wnh• Din.:ción Gr.ncrnl de Coopcmción Técnica y Cicnlffirn. IMEXCI. SRE. l'J<J9. 

Medio ambiente, recursos naturales y pesca. 
2 Salud y seguridad social. 
3 Trabajo y previsión social. 
4 Turismo. 
5 Agricultura, ganaderla y desarrollo rural. 
6 Artesanías. 
7 Comunicaciones y transportes. 
8 Desarrollo industrial y comercial. 
9 Desarrollo social. 
10 Educación. 
11 Energla y minerla. 
12 Gestión pública. 
13 Investigación y desarrollo. 
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Anle esle panorama se han emprendido las siguienies acciones para reorienlar la 

colaboración con dicha región:s0 

La definición de una agenda de proyectos que permita la complementariedad 

estructural de las instituciones mexicanas y sudamericanas que responda a las 

prioridades y disponibilidad de recursos humanos y financieros; 

Una depuración selectiva de los programas bilaterales lomando en cuenla el costo 

- beneficio de la cooperación, para conformar una cartera que se reduciría 

cuantilativamente, pero que cualitativamente refuerce los vínculos institucionales 

y bilaterales, y 

Fomenlo de la ejecución de proyectos que vinculen a los centros de investigación 

de Ml'.!xico y los paises sudamericanos con la iniciativa privada lo que permitirá la 

¡1ctualización tecnológica y el fortalecimiento de la planla productiva de la región. 

Con otras regiones del mundo, la cooperación técnica con los países emergenles 

del Asia - Padfico no ha sido muy dinámica. Sin embargo deslacan algunos 

programas de cooperación con Australia, asr como la negociación de un proyecto 

bilaleral con exlensión a Centroamérica y el Caribe sobre el manejo del medio 

ambienle urbano con Singapur. Asimismo, en 1999 entraron en vigor los acuerdos 

Básicos de Cooperación Científica y Técnica con Indonesia y Filipinas.si 

'° ll>id. p. 55 
"ll>id. p. 5<1 
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11 
5% 

10 
1'1L 
3% 

Proyectos tenninados por sector. 

13 
4% 
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2 
3% 

6 
8% 

4% 0% 

Fuc~tle: Dirección Gencrul d1• Coop<!rlldón Tc'Cnirn y Ci<•nllfim. lMEXCI. SRE. l'J')<J, 

1 
2 
3 .. 
5 
6 
7 

Gestión piohlicu. 
Energfn y mincrfn. 
Educación. 
Desarrollo sodnl . 
IA'Sarrollo lnduslrial y comcrciul. 
Comunkud<mes y lransporh~s. 
ArtcsuniíL<t. 

11 

9 
IO 
11 
12 

13 

Agricultura, gnn11dcrin y d""'1rrollo 
rural. 
Turismo. 
Trabajo y previsión social. 
S.lud y seguridad social 
Medio amhicnle, recursos naturales y 
pesca. 
lnvcsligación y tk'Sótrrollo. 



La República Popular China constituye una de las prioridades del Gobierno de 

México en materia de cooperación internacional. En el marco del IV Programa de 

Cooperación CienUfica México- China (1997-1999), se han llevado a catio p~oyectos 
en las áreas de producción y desarrollo conjunto de algas, control de calidad del aire, 

investigación antisfsmica, desarrollo de la sericultura, investigación en agricultura 

con ahorro de agua e investigación de especies agrícolas tropicales, entre otros. 

Destacan asimismo, los trabajos de actualizaci~n y avances en la investigación en 

medicina tradicional china y acupwüura_ con la Escuéla Nacional de Medicina y 

Homeopatía del Instituto PolitécnÍc6 Nacibnat 

Sudáfri~a ocupa un lugar iin'p~~~~ ~n las prioridades para profundizar la 

cooperación técnica. Alguna~ á~~s él{1~}·4ué MéXico podría llevar a cabo .acciones. 

de cooperación horizontal en e;;¡;~¡~';o~: electrificación, vivienda, agua potable, 

drenaje, seguridad social y prevellció~ de~nferrnedades infecciosas. 

Las formulas tradicionales de cooperación se han visto complementadas con el 

surgimiento de la acción conjunta entre dos interlocutores dirigida hacia terceros 

paises, cooperación sur-sur. En el caso de México, se puede observar que una vez que 

se ha logrado el fortalecimiento de la cooperación en ciertos sectores, junto con otro 

país u organismo internacional, ésta se ha extendido hacia otras regiones, con 

especial énfasis en América Latina y el Caribe. Un ejemplo de lo anterior es la 

cooperación técnica que México y Japón han puesto en marcha hacia terceros paises, 

Japón manda expertos a México y éste a su vez manda a los mexicanos capacitados 

por Japón a Centroamérica. 
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México. cuenta con una presencia internacional dinámica y vigorosa en los 

foros y organismos multilaterales más importantes del mundo. La diversificación de 

sus contactos se apoya en los vfnculos con 184 naciones y más de 100 organismos 

internacionales, en los que promueve un entorno de paz, seguridad y certidumbre, y 

contribuye al desarrollo equitativo entre los pueblos, sin olvidar los temas globales 

de la agenda internacional, como son el medio ambiente, los derecho humanos, el 

desarme y la lucha contra .la pobreza extrema. 

En el ámbito multilateral. se tiene una é:arterá de 229 proyectos en beneficio de . . -. '"; - .· ,• :· ... ·~- . ' - - ·.. -. - . . 

México, por un monto supe;ior ~ :1os 37 millones de dólares, cuyas acciones se 

efectúan conjuntamente con eJ rr\Juo, el ~NiJAI<~lFbnd~ d~ las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), I~ Órg~'nJ!,ibi6~;~MJhdlal de a Salud/Organización 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS), la: 0Ñu~1\~ la FAO, entre otros organismos 
. . . . -~~ ,. 

del sistema de las Naciones Unidas.si 

La cooperación cientffica internacional de México ha sido poco significativa, 

según registros de la Dirección General de Cooperación Técnica y Cientffica, en los 

últimos ai'los tan sólo 10% de los proyectos corresponden al ámbito cientffico y 90% a 

iniciativas de cooperación técnica. Lo anterior obedece a la dispersión que existe en 

convenios de colaboración entre universidades y centros de investigación de México 

y del exterior, que se realizan al margen de los programas gubernamentales. 

Asimismo, los canales de comunicación que existen entre la comunidad cientffica 

internacional, limitan la capacidad de maniobra de las agencias y oficinas encargadas 

de la cooperación internacional para capitalizar los resultados de dicha cooperación 

en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 

" Lo7.oya, Jorr,c Alberto y otros. 1999. ÚJ nueva polílim rnexiama ik rooperación inlmracional. 1• cd. 
SRE. México. p. 66 
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En éstos términos la polltica de México en cooperación internacional es aún 

muy poco precisa, ya que no hay un verdadero ordenamiento para definir a través de 

una institución a la cooperación, y es por ello que aún con el IMEXCI, los proyectos 

pueden entrar en cualquier modalidad, hay una gran dispersión, y todo gira de 

acuerdo a la prioridad que tienen los intereses. 

1.7. La condicionalidad de la cooperación internacional. 

La condicionalidad es un factor muy importante y siempre presente en la 

cooperación internacional, y se puede analizar de muchas maneras. Sobre todo se 

puede analizar desde una perspectiva histórica por las consecuencias que en la 

actualidad se siguen pagando. 

La condicionalidad es la forma de corrupción más socoJT!da en la cooperación 

internacional. Se trata de imponer la democracia desde afuera, olvidando el derecho 

a la no intervención, también se exigen cambios en los paises receptores para 

hacerlos elegibles, independientemente de que sus proyectos sean viables. 

La condicionalidad se produce a través de la exigencia y del apoyo en otras áreas. Es 

por eso que se habla de que la cooperación se convierte en un instrumento más de 

control polltico. Hay que adoptar los criterios y las medidas en temas como el 

narcotráfico, el ajuste, la deuda, y el comercio, por ejemplo, para merecer recursos de 

la cooperación. La falta de recursos hace que los paises en desarrollo acepten las 

propuestas, finalmente en las iniciativas de cooperación que buscan controlar ciertas 

zonas geográ!icas.Sl 

"'lbid. p. 41 
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El cambio en cuanto a la evolución en la condicionalidad, pasaba de la 

condicionalidad económica a la polltica, el interés por esta (!ltima se relaciona 

básicamente con dos problemas. El primero tiene que ver con aumentar la eficiencia 

de la ayuda; el segundo, con la manera como se relaciona la ayuda con la 

democracia.54 

Los efectos de la condicionlidad dependerán de los términos de la relación 

entre los Estados nacionales y el capital internacional en sus diferentes ciclos y 

formas de expansión. 

En tomo a la condicionalidad, surgieron también diferencias en el tema del 

"tratamiento diferenciado". Ést~ se entiend~ con base en las diferencias en las 

estructuras económicas y en. los niveles de desarrollo entre los paises miembros, y 

por consiguiente, se argumentaba la necesidad de aplicar un programa de 

estabilización distinto, adecuado a las condiciones especificas de los países en 

desarrollo. 

"'Willy BrnndL /11forrne de In Comisión lmk¡.-111lie11te sobre los lemas del desarrollo i11tcnindo11nl. 1980. p. 40 
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CAPITULO 11 

La cooperación internacional y su presencia en 

México. 

49 



2.1. La polftica de México en Cooperación Internacional. 

En la formulación de su nueva política de cooperación internacional México 

reconoce la necesidad de hacer las transformaciones necesarias a nivel estructural, a 

partir de las cuales se definen prioridades, estrategias y se articulan las líneas de 

acción que guían al gobierno en el ámbito de su quehacer. 

El cambio en la cooperación se explica por la emergencia y la profundización 

de los procesos globales en el mundo, en la producción, en el comercio, en las 

finanzas, en el avance científico - tecnológico y en la cultura, que irrumpieron en la 

escena mundial de las últimas dos décadas y han impactado al sistema internacional. 

Así, el nuevo orden mundial y las actuales demandas nacionales se unen para 

modificar las bases que instrumentan la política exterior de México. ASirnismo 

impulsan a nuestro país a tomar medidas, que sin alejarse de sus tradicionales 

principios de conducta internacional, permiten la incorporación del pais en los 

procesos globales. 

·. ,· 

Esto resalta la promoción y difusión de los intereses nacionales teniendo como 

premisas la defensa de la. soberanía, el ejercicio de la autodeterminación, la 

reafirmación de la identidad . de los mexicanos, el apro~~haii;i~nio de las 

oportunidades que ofrece I~ nu~va correlación de fuerz.as:~ ni~;(¡~~m~donal y la 

prevención de los riesgos que represen!~ la particip~ció~ d~~ pa~ e~ la p~lítica y 

economía mundiales. 
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Esta perspectiva forma parte de los criterios que integran a la cooperación 

internacional y que en su quehacer se convierte en un catalizador de las relaciones 

internacionales del pafs, pues involucra una amplia gama de contenidos polfticos y 

técnicos que compromete a numerosos actores nacionales y extranjeros que se 

desempeflan tanto en el plano doméstico como en el externo. 

La cooperación internacional en México reforzó su polltica exterior con la 

creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI). 

La fundación de este órgano obedeció a una decisión polftica del Ejecutivo Federal, 

cuyo propósito era lograr una mayor coordinación de los múltiples esfuerzos que se 

realizan en el pafs en el ámbito de la cooperación internacional. También respondió 

a la clara intención del gobierno de hacer más eficiente la canalización y el uso de los 

variados recursos que México recibe por este conducto, reordenar aquellos que 

integran la oferta nacional y optimizar los resultados en ambos niveles de operación. 

La iniciativa de crear el IMEXCI fue tomada por el presidente Ernesto Zedillo, 

a partir de la propuesta que le presentó la embajadora Rosario Green en enero de 

1998, cuando accedió a la titularidad de la SRE.ss 

Con la creación del IMEXCI, se pretendía dar mayor importancia a todas 

aquellas acciones encaminadas a la cooperación en el marco de la globallzación, mas 

aún con antecedentes como el fin del enfrentamiento Este - Oeste, y nuevos factores 

como; el impacto de la comunicación inmediata, los adelantos cientlficos y 

tecnológicos, la globalización de la economía, la persistencia de problemas que no 

respetan las fronteras. e incidieron en la reestructuración de la importancia que 

reviste la cooperación internacional. 

"lbid. p. 15 
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El logro de estos objetivos se explica por tres fenómenos mundiales; en primer 

lugar, se encuentra la refüicción de los recursos financieros disponibles en el mundo 

para impulsar programas de cooperación internacional y la enorme competencia 

para obtenerlos, entonces esto se convierte en la competencia que implica tener el 

mejor proyecto, que sea viable y funcional para adquirir los recursos. Paralelamente 

la eficiencia de estos proyectos, se ve determinada por su factibilidad técnica y 

financiera. 

En segundo lugar debe tomarse en cuenta la marcada tendencia hacia la 

concentración de la ayuda internacional en ciertas zonas geográficas. 

En tercer lugar, el desafio se refiere al cambio en la concepción de la cooperación 

internacional que tiende a ser apreciada cada vez más como producto de la 

asociación entre paises, es decir, de una relación entre socios que se ofrecen y 

demandan beneficios, más que como una acción de asistencia en la que existen un 

donador y un receptor identificables. 

La concepción "asistencialista" se basaba en un esquema de ·flujos 

undieccionales, hacia una sola dirección, en los que el donador se ostentaba como 

transmisor neto de recursos de capital y conocimiento (Know how).56 

Actualmente se sabe que los países más avanzados ofrecen cooperación por 

interés propio, que incluye el afán de alcanzar una globalidad eficiente, y que los 

países de menor desarrollo tienen mucho que contribuir a la conformación del nuevo 

esquema mundial. 

Este cambio es el que conforma a la cooperación internacional como un 

elemento en la configuración del, orden mundial futuro y en la construcción de un 

entorno que fayorezca ·el. crecimiento de los países atrasados, promueva la 

sustentabilidad del desarrollo e impulse el bienestar social como metas reconocidas 

en un amplio compromiso internacional. 

"'lbid. p. 28 

52 



En consecuencia el orden internacional tiene sus cimientos en el mercado 

global, se recrudece la competencia entre países y bloques regionales que impulsan y 

fortalecen en la práctica, en nuevas fórmulas de proteccionismo nacional y regional. 

La consolidación de la pretendida dimensión global del mercado, en tanto aspiración 

mundial, debe implicar necesariamente el cierre paulatino de la hasta ahora 

insalvable brecha entre los niveles de desarrollo y las condiciones de bienestar social 

que privan en las economías avanzadas y en las de menor desarrollo. Es obvio que en 

estas últimas habitan las más grandes masas de prib1~d'Ón carentes de servicios 
, ·.•. ,'-'•'"·"\.,_-.,· ' . . 

básicos de vivienda, agua potable, saludy educa~iónY:qlletosprocesos productivos 

se conducen ahí bajo procedimi~~tos ~ue o~~~Io~~ J~'fii~r~e\le~ríoro ambieníal y 
' . . . - . . ' -~ - . " ' - .,_ .• - . .'. ! '· - - _.. ...__ - ."• . - '.' . . . '" . 

niveles cada vez más riésgosos de contáriiinación.' · 

·:: : ''·" -~ _., .. ·7 -

Lo anterior co~Úév~ a la existencia de i:oridÍci()ri~: i~on~ili~bl~, sin 

embargo, se p~~u~one que en este nuevo orde.n in~~~¿¡()~r1aj:~;·;r.~piciarií la 

reducción . de .estas condiciones, y es entonces cuando· 1~. cóo¡)eració~'.()c;';p~~¡f un .-.,. - .. ·:-. 

primer plano en las relaciones internacionales, claro e~ta,'quecs·ü ~plÍ~~ción C!e"~ ser 

realista y pragmática lo cual da lugar a otra de sus fimtlÍdades;klle'~~~ def~V~recer 
. . . .- ' ···. ·-.{;:~\~.~:_ci°;~/;. . · ,,-. --.· '· 

el crecimiento económico sustentable. . _. :-.;.·,:~·, :'"':·.:;._ 

'.-,, ,_ :-'~- .. _. ·:·_;?~·--

La economía internacional, se vincula. con .la transfon:aií¿'n d~I saber 

científico y el avance tecnológico. Esto conllevó a. Íai'~parlcló~',(Í~.'1a''11amada 
··.·> - -: ," .-·.-- .,."<¡">···:-,·· ~-- ·.· .'<:\ ,. . j·,.· 

"sociedad de conocimiento", en la que la industria se vuelve céclá vez'ní'ás cientlfica 

y la ciencia cada vez más industriaJ.57 

07 lhid. p. 20 

53 



La sociedad de conocimiento se sustenta en la generación de nuevos 

paradigmas científicos y la constante incorporación de innovaciones tecnológicas a 

Jos procesos productivos. Aquf aparecen las corporaciones que se establecen en 

campos de la biotecnologfa, los nuevos materiales, la microelectrónica y la 

informática que requieren, además de mano de obra con mayores niveles de 

calificación y especialización. Entonces aparece una nueva cultura empresarial. 

La globallzación de la economfa es un proceso jerárquico, lo que significa que 

extiende sus ámbitos escalonadamente, teniendo como ejes a los centros rectores, 

significativamente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Tales centros 

involucran a más paises a formar parte de este proceso económico mundiaJ.511 

Finalmente los costos y beneficios del ajuste no se distribuyen 

proporcionalmente entre los participantes. El resultado ha sido la aparición de 

nuevos papeles, pero también de nuevas diferencias en la economfa global, cuyas 

peculiaridades por una parte son el acelerado progreso económico y Ja profunda 

polarización social, que prevalece tanto en sociedades industrializadas como en las 

menos avanzadas. 

En este nuevo marco de las relaciones internacionales,.los vínculos que eran 

establecidos entre gobiernos son ahora con frecuencia sustituidos por las relaciones 

entre sociedades y grupos privados. A pesar de ~Ílo, los Estados . más ricos y 

poderosos han dado muestras de flexibilidad' sorprendente, pero aún asr, siguen 

dominando las relaciones internacionales. 

Es por ello que las decisiones más graves tienen consecuencias globlÍles y son 

dictadas a final de cuentas, por un interés nacional dirigido desde la esfera 

gubernamental de las economías dominantes. 

!\11 A partir de una compltjn división intcrnucional del trabajo lJUC til.tnc sust~lo:.~~ lá. cupacida_d de 
udnptadón de cm.fo uno a la rapidez del cambio tecnológico, a Ju diforcncioción de los costos de mano 
,1e ohm y u In creciente competitividad internacional. · 

54 



Respecto de la calidad de vida depende de la capacidad de los grupos sociales 

y de los paises para incorporarse a la globalización. Sin embargo, es evidente que no 

sólo en el nivel nacional sino también en el internacional, únicamente un grupo 

reducido puede lograr tales objetivos, pues para la mayoría el desarrollo es un 

proceso más pausado, este hecho modifica el modo de percibir los problemas 

mundiales y sugieren la necesidad de adoptar nuevas estrategias y disei'lar 

instrumentos novedosos que permitan establecer metas relativamente equitativas 

compartidas y definir los mecanismos para lograrlas. 

En la actualidad los actores no tradicionales y unidades transnacionales -

agentes públicos y privados, entre los que se encuentra corporaciones, bancos, 

fundaciones y organizaciones no gubernamentales - se constituyen en destacados 

agentes de la actividad internacional. Éstos tienden a ocupar los espacios de acción 

descuidados por los Estados y las,preocupaciones que expresan, contribuyen de 

manera decisiva a reinterpretar;los asuntos de interés mundial y a difundir su 

relevancia en la agenda globa1;''É11~ es, posible gracias a la influencia que dichos 

agentes ejercen al int~ri~'~ ''d~: ca~á, p~fs,(¡>erb' también al peso que adquieren 

individual y colecti~am~í.:teneÍ ~~íZte~td i'itt~n1~u:ional. 
··t.z~s-.(~k{i;:~:~-·.:·{·~'.; .. ~:~.~,:~t{t;;:<":::~;":.' -. 

,·_.·~~~~;:;'~_;.,':.;=_; -::·:c.>'.c_· :--·- .· ·.':·;',;;, 

La presencia de.~sí6s ~ÍÍ~vo~:~~tcÍTl?S ha nutrido la discusión relativa a la 

conservación del medio ambiente; el respeto a los derechos humanos, la ayuda 

humanitaria, el impulso al libre mercado, la promoción de la democracia 

representativa y el combate al narcotráfico, entre otros asuntos. Esta lucha tiende a 

dirigirse a acortar la brecha entre la miseria y la opulencia, y se ubica en los primeros 

lugares de las prioridades de la agenda internacional. Esto no quiere decir que se 

desatiendan los problemas del desarrollo no superados, que se agudizan y ponen en 

riesgo la estabilidad y el futuro de los países menos avanzados y del mundo entero. 
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La cooperación internacional se orienta a criterios de corto plazo, debido a que 

los recursos de cooperación canalizados dependen más de un~ ~i~i(¡ncircu
0

nstandal y 

de la atención caso por caso, que a un enfoque global basado en la"~)~~ificación y 

programación general de recursos. 
- ., ~. ' .. -<,::·;<' .. · .. ~ .. 

,"'.'.· 
··( : - - - ',- ,--·:;, '. '-~:, . ' 

La asistencia se otorga de manera inmediata sin 'lleresariamente mantenerla en 
. .,,, ,:./·':<.·,~'~-F.~~. ·_·:~;~Y:~---:.fr'.·:~~-~ c.\: ~:~'.,-_.,_ ._. _: __ :·_/-_ _._·. ,.·: .: 

un futuro de acuerdo a las necesidades de mayoral~arire"délos pa(Ses.receptores. En 

este sentido la cooperación que se suste~ta~~~~,F~*i,~~T~~fo6;2f'fu1~u~~f:ientos 
de mediano y corto plazos, involucrando grandes Y_Olúni~nes ~e recU~~ financieros, 

materiales y humanos, se vuelven cada vez menos frei:'ue~tes .. , 
··:·. 

Entonces, la cooperación adquiere también un 'carácter reac~vo:· Es clecir, que 

responde a .hechos consumados, alejándose de la co~~id~ración de condiciones 

estructurales que alentarlan la adopción de medidas preventivas.5'1 

Entre los modelos que adquieren fortaleza vale rescatar la cooperación 

compartida, la cooperación triangular y la cooperación basada en la integración de 

redes. Estos modelos refuerzan la idea de que la cooperación es un canaJ de doble vla 

en donde los paises en desarrollo están en condición de recibir, pero también de 

ofrecer soluciones a la comunidad internacional. 

La importancia que tiene México para la cooperación internacional ha 

quedado de manifiesto no sólo en el nivel multilateral, sino también en el ámbito 

bilateral en el cual impulsa acciones y programas que impactan de manera directa los 

sectores cultural, educativo, cientlfico y tecnológico. 

!r<J Lozoya, Jorge Alberto y otros. 1999. La m1evn polítim me.dama de coo11Crnción inten1adonal. t• cd. 
SRE. Ml?Xico. p. 17 
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El carácter dual de la coopera~ión internacional de México se expresa por la 

condición de receptor que ostenta en su relación con los países industrializados y por 

su vocación oferente, cuando se vincula a la naciones de similar desarrollo o menos 

avanzadas en sus procesos económicos y sociales, con quienes comparte sus 

capacidades y experiencias, además de canalizarles recursos humanos y materiales. 

La existencia del Instituto Mexicano de cooperación Internacional (IMEXCI), 

representó la consolidación de una etapa de múltiples esfuerzos emprendidos por 

México en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. El 

establecimiento del IMEXCI sugiere la adopción de una visión integrada respecto a 

las oportunidades y a los retos de la cooperación, con el propósito de lograr una 

mejor coordinación de las actividades y la ílexibilización de los esquemas a partir de 

los cuales éstas se producen involucrando a una diversidad de agentes y programas. 

El IMEXCI es por lo tanto una entidad pública con vocación de servicio que. tiene 

como interlocutores a los diversos niveles del quehacer gubernamental, y a los 

diferentes grupos de la sociedad y del sector privado. Su acción se sustenta en una 

amplia convivencia con los actores sociales, con quienes aspira a generar la 'sinergia 

necesaria para incursionar en la dinámica internacional y a los que apoya en el logro 

de sus objetivos: responder a los cambios internacionales, hacer de la cooperación un 

agente de cambio social, hacer más efectiva la cooperación que México ofrece a otros 

países y contribuir a la conformación de orden mundial con mayores oportunidades 

para todos. 

El IMEXCI en coordinación con la polftica mexicana de cooperación internacional 

se compromete en la búsqueda de socios, procurando que tanto la oferta como la 

demanda que canalizan las unidades administrativas atiendan criterios de 

racionalidad y cumplan con dos premisas básicas:"' 

""lhid. p.30 
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• Por el lado de la demanda, incrementar la ejecución de programas con las 

naciones de elevado nivel de desarrollo: Estados Unidos, Canadá, la Unión 

Europea y la Cuenca del Pacifico principalmente a fin de promover una adecuada 

inserción de México en el nuevo entorno mundial. 
- '-. ~ :, \ 

• La oferta, ampliar los programas de cooperación horizontal con los j)a!5es en 

desarrollo y dar un renovado impulso a los programas regionales: . 

México tiene suscritos convenios con más de 50 países, industrlalikct6s"d~ menor 

desarrollo relativo, coi{ naciones de desarrollo similar y participa' co~ más de 20 

organismos de carácte; ~ultil~teral.6t 
. . . 

' · .. 
. ":¡ 

El IMEXC!, fue creado con la finalidad de que la SRE, delegará todo lo 
. .. . 

referente a cooperación internacional en materia nacional; y además ·se preveía como 

un órgano autónomo capaz reejecutar jurídicamente todo lo relativ~. a la coo~ra.~ión, 
sin embargo actualmente el !MEXCI ha desparecido de un forma mÜy i..;;pre:ci~, ya 

que la desaparición de este órgano no se dio a conocer dé manera órlci¡I y
0

t~rnÍ>oco 
se dio a conocer al público. La SRE no dio un por qué de la desaparicióndeÍ lMEXCI 

y tampoco se sabe a que áreas se delegaran las diferentes modalidades de. la 

cooperación, hasta el momento es la Subsecretaría de Relaciones Económicas y 

Cooperación Internacional es la que se encarga de lo relativo a lo que le correspondía 

al IMEXC!, sin embargo en la actualidad los documentos oficiales emitidos por las 

instituciones de gobierno asr como los que también emite la SRE realizan sus tramites 

administrativos bajo el nombre, todavía, del !MEXC!. 

Es importante senalar que, por su grado de desarrollo relativo, especialmente 

en áreas especrficas del aparato cientrfico y productivo, asr como porla magnitud de 

su economía en el plano internacional, a México se le ubica como un país de ingreso 

medio - alto. 

ttl lhid. p. 32 
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Por lo anterior y por la cercanía con Estados Unidos, se le considera como un país 

de incuestionable peso a nivel internacional; sin embargo, resulta indiSCÚtiblé que 

tiene rezagos importantes en ciertas áreas, algunas de ellas situadas en sectores muy 

sensibles del desarrollo social, como es el caso del agua. 

2.2.La cooperación técnica, concepto, tipología y financiamiento. 

La cooperación técnica se define en el contexto general de la cooperación 

internacional y más especfficamente de la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

Por la naturaleza de sus actividades la cooperación técnica puede definirse 

como el ílujo: de recursos técnicos, información especialiUda, innóvaciones 

cientfficas, tecnología, experiencias y. conocimientos que ayudan a resolver 

problemas específicos del aparato productivo y a fortalecer las capacidades 

nacionales cientlficas y tecnológicas dentro de la estrategia de desarrollo económico y 

social del país,62 

La cooperación internacional para el desarrollo se entiende como la 

movilización de recursos financieros, técnicos y humanos para resolver problemas 

especfficos del desarrollo. 

La ayuda para el desarrollo o cooperación técnica, como se le ha llamado 

desde la década de los setenta en el Sistema de Naciones Unidas, ha perdido 

importancia como una de las fuentes de financiamiento para los países 

subdesarrollados en los últimos anos. 

62 Pércz Bruvo, Alfredo y Sicrr~, lvoÍt; 1998. "O>operadón Técnica lntim1adonal", U. dinámica 
intcrnadonal y la txperienda 1uxicana, 1• cd. SRE. México p.20 
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La realización de la cooperación internacional en la esíera polltica tiene como 

resultado el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, así como formar 

parte del contexto mundial. El e¡:;foqu~ coordinado de problemas que afronta la 

comunidad internacional y por lo ge~e,raI suseita la adop;;ión de medidas y la 

realización de acciones concretas'- pará ayudar a los procesos de crecimiento 

económico y desarrollo social, el concepto ra!z de cooperación internacional dio 

origen a un concepto altamente concreto como es la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

La cooperación internacional para el desarrollo, como expresión de una 

preocupación que debe ser general para la comunidad de naciones, dadas las 

crecientes brechas de bienestar que existen entre los países y, de manera cada vez 

más notoria, al interior de los países, ha sido de manera consistente uno de los pilares 

en los que se sustentan las grandes iniciativas de diálogo y entendimiento 

internacional. 

Sobre esta base, entre los propósitos esenciales de la naciente Organización de 

las Naciones Unidas se incluyó desde 1945 el de "realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social y humanitario ... ". 

La cooperación técnica, así como la cientffica, constituye una de las vertientes 

de la cooperación internacional para el desarrollo que son realizadas tanto en el 

plano multilateral como en el bilateral. La naturaleza específica de la cooperación 

técnica internacional en el extenso ámbito de la cooperación internacional para el 

desarrollo, se desprende de sus características en dos rubros: el carácter de los 

recursos y las modalidades de acción. 

60 



Los recursos pueden ser de naturaleza - reembolsable, - as(- como no 

reembolsable.63 

La cooperación internacional con recursos de tipo reembolsable se refiere 

principalmente al otorgamiento de créditos concesionales y financiamientos blandos 

tanto para proyectos de larga duración como para acciones contingentes de equilibrio 

de balanza de pagos. De esta manera, la cooperación con recursos de carácter 

reembolsable consiste en transacciones financieras, por lo que entra en el ámbito de 

la cooperación económica en general y en particular de la cooperación financiera. 

Por las obligaciones contractuales que se desprenden de sus operadones; la 

cooperación financiera entra regularmente en las competencias de los Ministerios de 

Finanzas y Hacienda Pública, e inclusive en la esíera de acción de los Bancos 

Centrales. Las íuentes más importantes de cooperación financiera son los organismos 

financieros multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otras 

instituciones. 

En el caso de la cooperación no reembolsable, implica por su propia 

naturaleza transacciones monetarias menores tanto por actividad efectuada como de 

manera global, en comparación con los desembolsos manejados en la cooperación 

financiera. En está óptica, las acciones que se realizan con recursos no reembolsables 

se ubican de manera general en áreas distintas a proyectos de infraestructura, 

orientándose primordialmente al fortalecimiento de capacidades nacionales en 

sectores neurálgicos para el desarrollo, tales como la formación de recursos humanos 

especializados. 

La cooperación técnica internacional se realiza por regla general, tanto en la 

esfera multilateral como en los programas bilaterales, con recursos de carácter no 

reembolsable. De ah! que la cooperación técnica sea, en la práctica internacional, 

esfera de competencia de los Ministerios de Asuntos Exteriores, en los países en los 

tí) !bid. p. 21 
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que forma parte de la polltica exterior, o bien de los Ministerios de Planificación, en 

los paises en los que forma parte sustantiva de la polltica interna de desarrollo. 

Entre las principales actividades que se realizan en las programaciones de 

cooperación técnica y cienUfica se encuentran:M 

Capacitación de recursos humanos. 

Cursos cortos de formación. 

Asesorfas. 

• Consultorfa de campo. 

Desarrollo de prototipos y proyectos piloto. 

• Donación de equipo técnico. 

• Acceso a información especializada. 

• Donaciones en especie. 

Pequei'los subsidios con recursos semilla. 

Elaboración de estudios de prefactibilidad. 

• Envio de expertos. 

• Acciones de movilidad universitaria. 

• Intercambio de experiencias. 

• Movilización de voluntarios. 

• Asimilación de nuevas tecnologlas. 

• Inducción de tecnologías apropiadas. 

Investigaciones conjuntas. 

• Estancias y pasantías. 

Desarrollo conjunto de productos. 

Exploración de oportunidades empresariales. 

Publicaciones y labores de difusión . 

.. lhid I'· 24 
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De esta forma, la puesta en práctica de un proyecto de cooperación exige la activa 

vinculación de todos los cooperantes contemplados en él. 

2.2.1. La Cooperación Norte - Sur. 

La cooperación de tipo Norte - Sur es una constante de las relaciones 

internacionales desde los anos cuarenta que en el contexto de la Guerra Fría tuvo una 

evolución sostenida hasta principios de los anos setenta, cuando las dificultades 

financieras que atravesaron en su mayor parte tos países industrializados, 

denominados en el léxico de la cooperación donantes tradicionales, determinó que se 

replantearan las estrategias y se acotaran las expectativas. 

En la historia de altibajos de la cooperación internacional para el desarrollo, la 

conclusión de la Guerra Frfa, ubicada de manera convencional en 1989, significó 

nuevamente un replanteamiento, ya que no solamente tuvieron que discutirse los 

mecanismos y propósitos últimos de la cooper,ación, sino. que ello se dio en un 

contexto de ampliación de los actores· internacionales que precisaban recibir 

cooperación del exterior. 

En la década de los novérita,.el deba.te sobre la orientación que requiere darse .- ,,,-:,. '•' .. ' ; 

a la cooperación intemacio~al :>·'para .. ét · desarrollo, con el fin de afrontar 

coordinadamente los llamados temas globales, tales como ta pobrez.a extrema, la 

equidad de género, la p~~t~ciÓh ~I medio ambiente, la atención a los grupos 

vulnerables y la ampliación del acceso de la población a las oportunidades de 

desarrollo, la cual se manifestó muy activamente tanto a nivel de grandes 

conferencias de carácter multilateral, como en organismos tales como la 

Organización de las Naciones Unidas, principalmente en el seno del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, y la OCDE. 
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Debido a que los donantes tradicionales confluyen en el "seno de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este foro es, a 

través de sus distintas áreas, uno de los ámbitos mas propicios para conocer el pulso 

contemporáneo de la cooperación internacional. 

Dentro de la OCDE, es el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) el órgano 

que agrupa a los miembros de la organización que cuentan con programas extensos 

de cooperación para el desarrollo. En el momento actual, el CAD tiene 22 miembros: 

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, la Comunidad Europea, Dinamarca, 

Espana, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

Con el objeto de propiciar la instrumentación de l)lejores pollticas y estrategias 

de cooperación para el desarrollo, el CAD cumple do~ únl'órtantes funciones: servir 
- ·.' . ' - ' ' ' .. ·' ~ '.-._ 

de foro para la discusión de pollticas y definición de estrategias de fondo para la 

cooperación internacional, donde tal vez la pregunta central reside en conocer cómo 

puede incidir de fondo la cooperación internacional para promover la evolución de 

las sociedades, y monitorear sistemáticamente las actividades y programas de 

cooperación para el desarrollo que realizan sus paises miembros. Los parámetros 

empleados para medir los flujos de cooperación son fundamentalmente cuantitativos 

y se desprenden de la información que proporciona cada país al CAD para Ja 

elaboración del reporte individual de las pollticas de cooperación.65 

Dentro del proceso de diseno y definición de pollticas para propiciar un 

mayor impacto de los recursos destinados por los miembros del CAD a la promoción 

del desarrollo, el Comité ha explorado las ventajas comparativas que tiene Ja 

cooperación internacional para incidir en la resolución de problemas específicos del 

65 Memoria 27 y28 de octubre de t<J<.19. •¡,, roopemdórr Técnica e11tre paises en desarrollo": memrrísrnos y 
perspectivas. SRE. México. p. 30 
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desarrollo y-fomentar un incremento en los niveles de bienestar de la población en 

los paises receptores. 

La OCDE ha propiciado el debate y la interacción de los miembros del CAD 

para elaborar principios y Üneamienté>s que orienten las pollticas de cooperación 

hacia una mejor administración de los recursos y la obtención de mayores resultados 

en los paises hacia los qlle se ·d'estinan. Actualment~, esos crite~ios normativos se 

encuentran en proce5<J_ de activa· revisión con miras a definir nuevos elementos que 
. .. . 

impulsen la efectividad de la cooperación para el desarrollo.66 

A partir de la experiencia de la OCDE, el CAD ha ubicado tres rubros 

primordiales donde la cooperación internacional tiene mayor capacidad de incidir y 

hacer una diferencia para los países en desarrollo: el bienestar económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

Estas tres áreas fueron confirmadas como esenciales por la 34 reunión de Alto 

Nivel, Ministros de la Cooperación para el Desarrollo y titulares de agencias 

gubernamentales de cooperación, del CAD, en mayo de 1996, donde se adoptó la 

estrategia general de cooperación para el desarrollo planteada en el documento "El 

papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI". 

En dicho "white paper'' se recogen, para cada una de las áreas prioritarias, las 

metas que la cooperación internacional puede proponerse alcanzar hacia el siglo XXI. 

Dichas metas son: 

a) En el fomento al bienestar económico: reducir, para el afto 2015, en un 50% la 

proporción de personas que viven en situación de pobreza extrema; 

b) En el desarrollo social: asegurar, para el ai'lo 2015, la cobertura universal de la 

educación primaria para todos los habitantes del planeta; obtener, para el ai'lo 

"" DAC prindpfos for<?ffoctivr. Ai<l. DAC -OCDE. Part"- J<J<n 
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2005, logros definitivos en cuanto a la igualdad de género; disminuir, para el ai'lo 

2015, en dos terceras partes la tasa de mortalidad de nii'los recién nacidos con 

relación a la existente en 1990 y brindar cobertura universal de servicios de salud 

reproductiva y planificación familiar para el ai'lo 2015; 

c) En la protección al medio ambiente: revertir, para el ai'lo 2015, las tendencias de 

desperdicio de los recursos naturales y la acumulación de sustancias peligrosas. 67 

Con el objetivo de reorientar la práctica de cooperación en cuanto a modalidades 

y evaluación, se requiere de una coordinación estreéha entre pafses donantes y pafses 

receptores, trascendiendo los .esc¡~emas tradicionales unidireccionales que 

frecuentemente implicaban algún · tipo de condicionamiento e inclusive 

subordinación por parte de las naciones con mayores carencias o rezagos. Este tipo 

de interacción, que se enmarca sei'laladamente en una dinámica de coparticipación en 

la ejecución de acciones de cooperación y por lo tanto en la asignación misma de 

recursos entendiendo cada vez más a las prioridades nacionales para asegurar su 

mayor impacto, requiere de una administración de las actividades y seguimiento 

conjunto de los resultados que paradójicamente, no han sido regla en la polltica de 

cooperación de la mayoría de los miembros del CAD, debido fundamentalmente al 

peso e inercia de las prácticas tradicionales. 

. . . . - : 

Sin embargo, la creciente inclinación de las. activ.idadesde cooperaclÓn:p~ra el 

desarrollo de los miembros del CAD hacia la esfera. de la coC>pe~il~i~n í~niéa puede 

obtener elementos valiosos para propiciar un~ .. rri~y61"'. co~~;f¡¿¡~1"éiÓil; >un 

involucramiento en las metas y estrategias y nuevos e~~:eB~~i~;fü;~1b.!ii,~~n de 

resultados para los recursos aplicados en la experiencia que h~n acumulado a. lo 

largo de los últimos ai'los un grupo de nuevos partici;a~lt!~,d~~¡~!~~oteraciÓn 
internacional, denominados también actores no tradici~niíl~s, cWi{P~~~r~mas y 

n7 Pércz Bravo, Atrwdo y stcrm, Ivan. 1998. H~peraad,~, Técui·m l11lernadonnlH. Ln. dinámim 
i11ler11ncio11al y la e.qiericr1cia mexicn11n. t• cd. SRE. MéKico. p. 31. 
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acciones en beneficio de otros países se han encaminado por regla general, desde sus 

orígenes, precisamente, en la senda de la cooperación técnica. 

La mayor inclusión de elementos de cooperación técnica en. los programas de 

cooperación de los actores tradicionales brinda la posibilidad de contrarrestar el 

relativo estancamiento que puede denotarse en los últimos ai'los debido al fenómeno 

conocido como desaliento de donantes (donor fatigue). 

2.2.2. La movilización de recursos. 

El CAD considera que los flujos de recursos de cooperación hacia países en vías 

de desarrollo se componen de tres elementos fundamentales: 68 

• Asistencia Oficial para el Desarrollo. 

Fondos privados icréditos para financiar exportaciones. 

• Otras fuentes. 

A partir de estos criterios, el CAD extrae un panorama de los flujos agregados de 

recursos dirigidos hada países en desarrollo que, en una visión retrospectiva de los 

últimos ocho ai'los, arroja un crecimiento sostenido de los flujos totales, 

principalmente debido al aumento de los fondos privados y los créditos para 

financiar exportaciones, que pasan de 40,()(X) mdd en 1987 a 160,000 en 1995, ya que 

los recursos correspondientes a la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) han 

permanecido P,rácticamente sin variación en todo el periodo, manteniéndose estables 

cerca de 60,000 mdd anuales.69 

""1996 Deve/o¡muml Cooperalio11 Reporl HighUg/lls. DAC -OCDE. fobrcm di? 1997. p.18 

"
9 1 hid. I'· 20 
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Los principales paí5es donantes, proporcionaron en 1995, según sus propios 

estimados, los.siguientes recursos de AOD a naciones en desarrollo: 

l. Japón 14,490 mdd 
2. Francia 8,440 mdd 
3. Alemania 7,520 mdd 
4. Estados Unidos 7,370 mdd 
5. Países Bajos 3,220 mdd 
6. Reino Unido 3,160 mdd 
7. Canadá 2,070 mdd 

A fin de evaluar adecuadamente los flujos de la cooperación para el desarrollo 

que proporcionan los países miembros del CAD, es necesario, sin embargo, 

contrastar los montos asignados con otros parámetros, como son la relación de esos 

recursos respecto al PIB de cada donante y el flujo de n.'Cursos con relación al grado 

de rezago de los países receptores. 

CUADRO 6. La Ayuda Oficial al Desarro 

noventa. 

Ftwnh-: Ju.an Cluudin RndriguPI. - Ft•rrPr.1. ú1 ecorromit1 mmulial y el dt0S11rrollo. An•nlo Editorittl Mi1drid. 

1'1'17. p.lll7 
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Distribución regional en el CAD. 

Ftwnh~ Din"l:dón Gmwrul de Coopt•r&1d<ln Tl!'t·nin1 y Cienlífk;L IMEXCI. SRE. 1999. 

J. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

África subsahariana 
América Latina y el Caribe 
Asia Central y del Sur 
Economías Emergentes 
Oriente medio y norte de África 
Otros países de Asia y Oceanía 
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Dislribución seclorial de la AOD en el CAD. 

Puenh? DirP1.'dc'ln Cm1urul dl! Coop<!rurión Tt'•t:nira y Cientifku. IMEXCI. SRE. 19'J9. 

l. Educación 

2. Salud y población 

3. Suministro de agua 

4. Transporte y comunicaciones 

5. Energía 

6. Agricultura 

7. Programa y condonación de deudas 

8. Otros 
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Miles de millones de dólares; pon:entaje del PIB de cada pals en AOD en 1997. 
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2.2.3. La cooperación sur-sur. 

2.2.4. La cooperación técnica entre paises en desarrollo, en el marco de la 

cooperación Sur - Sur. 

La Cooperación Técnica entre los países en Desarrollo (CTPD) surgió en el 

decenio de los setenta como una dimensión de la cooperación técnica para el 

desarrollo. Constituyó una expresión de la aspiración de los países en desarrollo de 

lograr la autosuficiencia nacional y colectiv~ y de cÓ~figurar el n.uevo orden 

económico internacional. 

Durante ese mismo decenio, las Naciones Unidas reconocieron en una serie de 

declaraciones resoluciones y decisiones, la importancia de la cooperación entre países 

en desarrollo como una manera de reforzar la autosuficiencia nacional y colectiva y 

ampliar su capacidad creativa para resolver sus problemas de desarrollo. 

Las declaraciones, resoluciones y decisiones antes mencionadas culminaron en 

septiembre de 1978, con la aprobación del Plan de Acción para la Promoción y la 

Aplicación de la Cooperación Técnica entre países en Desarrollo por las delegaciones 

de t38 Estados participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas para la 

Cooperación Técnica entre países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyo el Plan de Acción en diciembre 

de 1978, e instó a todos los gobiernos y los componentes del Sistema de las Naciones 

Unidas a que aplicaran sus recomendaciones. 
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El Plan es un medio para crear la comunicación y fomentar una cooperación 

más amplia y efectiva entre los países en desarrollo. 

Se define como un proceso multidimensional que puede ser bilateral o multilateral y 

subregional, de índole regional o interregional, organizado por gobiernos, que 

promueven Ja participación de las organizaciones públicas, las privadas y los 

particulares. 

Una parte importante de la evolución de las relaciones internacionales en 

materia de cooperación para el desarrollo ha sido, desde finales de los ai'los setenta, 

la participación más activa en labores de cooperación con otros países del Sur de un 

grupo creciente de países en desarrollo cuyas capacidades nacionales -reforzadas en 

li1 mayor parte de los casos con la participación de la cooperación internacional 

externa- ofrecía experiencias relevantes en la solución de problemas especlficos del 

desarrollo. 

En su sentido más amplio, la cooperación Sur - Sur engloba tanto la activación 

de un dialogo político para llamar la atención sobre las cuestiones del desarrollo, 

como el fomento de intercambios comerciales y la realización de proyectos concretos 

en las esferas técnica y cultural. 

A partir de la segunda mitad de los ai'los setenta, la cooperación Sur - Sur 

cobró una clara orientación al sustentarse en dos grandes pilares: la Cooperación 

Técnica entre países en Desarrollo (CTPD) y la Cooperación Económica entre Paises 

en Desarrollo (CEPO). 

Cada una de las dos vertientes de la Cooperación Sur - Sur fue objeto de 

examen en foros multilaterales a fin de incorporar las experiencias y resultados en 

este ámbito de un conjunto plural de naciones y formular recomendaciones y líneas 

de acción. 
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De esta manera, en septiembre de 1978 el consenso de las delegaciones de 138 

países participantes en la conferencia convocada de manera especial, en Buenos 

Aires, Argentina, aprobó el Plan de acción para Promover y Realizar la Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo (CfPD), conocido como Plan de Acción de Buenos 

Aires. Este documento constituye hasta el día de hoy una de las referencias 

fundamentales de la cooperación de tipo horizontal. 

Tres ai\os después del Plan de Acción de Buenos Aires, se celebró en mayo de 

1981 en Caracas Venezuela, la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación 

Económica entre Países en Desarrollo, celebrada en seguimiento del encuentro 

intrarregional de cooperación económica entre países en desarrollo efectuado en la 

Ciudad de México 1976. En el marco de esta reunión fue aprobado el Programa de 

Acción de Caracas para la CTPD. 

El Plan de Acción de Buenos Aires sei\ala los siguientes nueve objetivos básicos 

para la CfPD:70 

• Aumentar la capacidad de los países en desarrollo para valerse de' inedias 

propios para resolver problemas de desarrollo. 

Reforzar la capacidad colectiva de los países en desarrollo para intercambios 

experiencias y desarrollar fortalezas complementarias. 

Fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para afrontar 

colectivamente los problemas de las relaciones económicas internacio11a1!?5. 

Incrementar el volumen y eficacia de la cooperación internacional. 

Acrecentar la capacidad técnica y tecnológica de los países en desarrollo 

promoviendo la transferencia de tecnología y pericia. 

70 Memorin 27 y28 dt! nduhre "'' 1999. "L.n coopcr11ciórr Técnica rntre países en 1/csa"ollo": merouísmos y 
pcrspcctiuas. SRE. Mi?Xirn p. 511 
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Propiciar un mayor acceso de los paises -en desarrollo a las experiencias y 

tecnologías. 

Perfeccionar las capacidades de absorción de nuevas tecnologlas. 

• Contribuir a solucionar las necesidades de lds pal~~s menos adelantados. 

Ampliar la colaboración en las ~cti~idad".5 (?ConÓn~i2a~ i~tem~cionales. 

2.3. Las vertientes en México de cooperación técnica internacional. 

2.3.1. La Demanda de Cooperación. 

En la estrategi'a de cooperación internacional de México, especialmente la 

cooperación técnica y científica, un rubro de gran importancia para nuestro pa!s es 

captar la COOP(?rncióri_ p~oveniente de naciones con mayor avance así como de 

organismos internacionales; es decir, le demanda de cooperación, la cual se orienta 

según los criteri~sy requerimientos siguientes:71 

Responder a prioridades; esto es, los proyectos y acciones de cooperación deben 

incidir en sectores estratégicos del pals y en los sectores de la población que más 

requieren de sus beneficios. 

Debe ser selectiva y no condicionada. 

Fomentar la coparticipación y la corresponsabilidad de los diferentes actores que 

intervienen en la cooperación internacional. 

;-1 111.forme-1995-2000. M<!xko. Comisiún N1tcionul dt!I At~Ud. Subgcrenrii:l de l'OOpt?rución interm.tdomtl. 
I" 12 
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• 

La cooperación internacional tiene un carác,ter complementario de los esfuerzos 

internos de desarrollo del país y nunca un susti,~uto. 

Fomentar la consultoría nacional, aproveehan.élo'el arervo creado . 

Destacan por su importancia países como Alea:;~¡~; Estados Unidos, Francia; Japón, 

Italia, entre otros organismos internacionales. 

2.3.2. La Oferta de Cooperación. 

En vista de. sus capacidades y su acervo de experiencias relevantes de 

desarrollo, México está, en posibUidad de realizar acciones de cooperación técnica 

hacia países d,e menor desarro.llo relativo, primordialmente en su entorno geográfico 

inmediato; especfficamente, América Central y el Caribe. 

Para implementar esta modalidad de cooperadón, el Gobiel'Jlo de México, a 
través de la S.RE., creó un fondo d~ cÓ~peiii~iÓí,l~económica .P¡ra)~s·pá~s de 

. i · .• _ . ..~ • • • . -· . - -· 

Centroamérica y el Caribe.72 
. ,, .. , --·.;::?··· 

~--':,:;e_}~:~.':->,::~~~--
.~;,y.' :;-,~" 

-·--~\~ _:::~~;(- -.: ; :~-5' 
En oferta de cooperación, es muy illlporta~ie' ~~~sid~r.iE1á .C~~ra'ción de 

Terceros Paises, la cual consiste en qu~ ··nacióne~aé:~ii~,k6ti~~¡aJ{~~nómico 
.·. ·:.::.~:. :-~·.·:::···;~-::::~:·.~:~t! ~~~i?i·':;;:~~-:~-t~'·t{''.:'S" :,-.-"-. ~ . ,: " .... 

financian las actividades destinadas a países de menor ~~.sar~llo;talat,uda seda con 

el concurso de terceros paises que tienen un derto.·d~l~~;}?~~sJg¡o'i~hoiógico 
en determinada región, para que, financiad~s 'por, IÜs'<l~·;;;~yÓ~~ p~J!nd~1; Üfre?.Can 

asistencia técnica a los que están en desventaja, 

72 lbid. p. 13 

76 



2.3.3. La Cooperación Horizontal. 

Los programas de cooperación técnica horizontal se llevan a cabo entre países 

con similar grado . de desarrollo relativo, con la finalidad de intercambiar 

experiencias, complementar tecnologías a través de proyectos conjuntos y conseguir 

resultados en la resolución de problemas y en rubros de interés común; Tiene como 

particularidad compartir costos, responsabilidades y conseguir beneficios mutuos.13 

Ejemplos de esta modalidad de cooperación son las relaciones. de interc~mbÍo que 

mantiene México con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, 

entre otros. 

2.4. La Cooperación Técnica en materia de medio ambiente. 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es una de las principales 

ciudades del mundo, en donde son albergadas más de 19 millones de personas que 

producen la tercera parte del Producto Interno Bruto del pa!s y demandan 

aproximadamente 65 metros cúbicos de agua por segundo; circulan alrededor de 

3,200,000 autos que consumen 18 millones de litros de gasolina, cinco millones de 

diesel; los que se traducen en cuatro millones de toneladas de contaminantes que se 

arrojan al aire anualmente y cerca de 21.2 millones de toneladas al dfa de desechos 

sólidos. Con todo esto, se puede considerar que los retos ambientales han estado en 

correspondencia a su tamano.74 

7.1 Jhid. ¡.¡ 
7-1 Cluív<~z Zurule, Guillermo. 2001. Memoria de la primera reunión nacional 1/t Consejos de Cuenca. 
Comisión Nacionul del Agun. México. p. 123 
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Los problemas ambientales 0 emanados por su desarrollo industrial; su 
.·-__ . ~ -

concentración poblacional y situación geográfica han despertado el interés de 

múltiples institucionesª nive1 nadan~!: regioná1 e inc1úso rri1mdiá1:::. : .. ; " . ' . ; -... - : -~·· <' .· - . , . ' ' 
En este sentido, y tomando v~ntajade la crea·e~tepre0cupación intemacforial a favor 

del mejoramiento del m~io ambÍenÍe y tá cori~~a~Ó~ d~ l~s reéÜf;,~~'~ahi~aÍes; el 
• ';; 'o; • •" • >,,• ""•• ' '"-" ","\, •"• 

gobierno de la ciudad ha buscado verse favorecido por.;variados<mecanismos de . 

cooperación que coadyúven ·· en la irriptementación · de pÓlíÚ~~~ d~. d~~rrollo 
';/,,' 

sustentable en todos los temas de agenda ambien.tal. 

Los convenios y programas de cooperación.inte~acionaÍ hari:abierto para la 

ZMVM posibilidades de transferencia de tecnologías, capacitaclón y financiamiento. 
: . . . . . 

En términos esquemáticos, la agenda internacional se. ha enfocado a cuatro grandes 

tipos de cooperación:75 

• Créditos y cooperación con organismos financieros internacionales. 

• Cooperación bilateral. 

• Convenios con ciúdades hermanas. 

• Cursos y becas internacionales. 

A través de estos mecanismos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, ha mantenido una estrecha colaboración técnica con diversos gobiernos e 

instituciones internacionales para el intercambio de información, recursos y 

capacitación, por ejemplo con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), la 

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA),76 la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS),el Centro Internacional para la Investigación y el 

Desarrollo (IDRC) de Canadá, La Embajada de Francia, el Consejo Británico, el BM y 

el BID, entre otros. 

75 Glemlcr, Albcrlo y Vlclor Lichlinger. l'HI. La Diplomada Ambimta/. México. SRE. p. 129 
76 Ln lruducción emitida por los documentos oficiales mexir.anos es: Agt....,da de Cooperación 
lnlernacional del Japón, sin embargo he ulilil.ado en csle trabajo de invcsligoción la que corresponde a 
su traducción por sus siglas en ingles: /apmresse lrtlmradonal Cooperatia11 Agency. 
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CAPITULO 111 

La cooperación internacional : visión japonesa. 
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3.1. La cooperación japonesa. 

La reflexiónperm!te vislumbrar el papel desatacado que Japón podrá jugar, ya 

no como productor de mercancías, sino como centro financiero de primera 

importancia internacional en el nuevo siglo. 

Después de siete anos, la evidencia muestra que la crisis de Japón no es 

coyuntural sino estructural. A fines de los anos ochenta Japón habfa llegado a los 

lfmites de su industrialización: los exc~entes de capital resultante de su éxito como 

potencia manufacturera a lo largó de las dos déCadas anteriores crearon un problema 

de especulación inmobiliaria y de s~iirt?i~~~~ídn ~~e explotó en 1991. 

Con la globalización y Ía liberali7.aciÓnde la economfa mexicana, asf como los 

Tratados de Libre Comercio con dive~s paf.se~ y ~giones, las industrias mexicanas 

se enfrentan a una competencia ~vera·có~ I~ procl~ctos importados en el mercado, 

por lo que es indispensable fortalerer aún más las industrias de soporte, medianas y 

pequenas en forma particular. 

Por otra parte, cabe mencionar que México recibe cooperación de los pafses 

industrializados, y al mismo tiempo Japón como pafs lfder de la región, está llevando 

a cabo actividades propias de la cooperación internacional hacia otros pafses de 

Centroamérica y del Caribe. Para el Gobierno de Japón es una tarea muy importante 

apoyar y colaborar con estos esfuerzos especialmente. de cooperación sur - sur· o 

cooperación horizontal, dentro de la región de Centroamérica y el Caribe. -
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Las áreas prioritarias de cooperación entre México y Japó·n, asl corito los 

proyectos representativos de cada área son los siguientes : 

Medio ambiente 

Proyecto dél. Centro. Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 

(CENICA). 

Cooperación ambiental dentro del marco de la Agenda Común Japón-Estados 

Unidos: 

• Salud y asistencia médica 

Proyecto de Salud Reproductiva (Prevención del Cáncer Cérvico Uterino). 

Curso Internacional: Salud Reproductiva (Planificación Familiar y Salud 

Materno Infantil). 

Proyecto para Mejoramiento de la Salud· Pública con Participación 

Comunitaria en.la Zona Rural Marginada d~I Estado de Guanajuato. 

Proyecto de sálud Sexual para Niño~deia C<iile. 

Educación tecnológica y vocacionat , . ·. . 

Curso Internacional: Control Electró~éo.para·'rrofesores. 

Curso Internacional: Ingenierla Mecatrónica. 
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Desarrollo industrial, desarrollo regional y promoción de las industrias 

locales. 

Proyecto del Centro de Ingeniería y Desarroll~ Industrial para Apoyo a la 

Pequena y Mediana Industria del Estado de QÚerétaro (CIDESI). 

Estudio para un Sistema de Capacitación y Certificación de Consultores para 

Pequenas y Medianas Empresas. 

• Apoyo a la Cooperación Sur - Sur, cooperación horizontal. 

Cooperación sur - sur, cooperación horizontal. 

3.2. La tendencia general y la naturaleza de la tecnologfa japonesa. 

Los fundamentos explicativos del éxito económico de Japón, lejos de residir en 

la liberalización de sus mercados, senalan estrategias integrales de largo plazo 

adoptadas consensualmente entre el sector público y el privado en materia de 

inversión, polltica industrial, investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, 

educación, capacitación técnica y desarrollo de recursos humanos altamente 

calificados como prioridades centrales de la polltica conjunta, entre las áreas más 

importantes. 

La relación entre la polftica industrial de posguerra y la expansión de las 

inversiones japonesas a lo largo de la región Asia - Pacífico, se aborda a partir de la 

compleja interacción entre dos fuerzas básicas: por un lado las necesidades de 

reestructuración y "reciclaje" hacia el exterior de porciones importantes de la planta 
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industrial de Japón .y, por .otro, las crecientes fricciones económicas con Estados 

Unidos, estas t1ltimas ligadas al ¡irciblema de la "cerrazón" del mercado japonés.77 

A pesar ~.~ las clififult~des económicas de Japón en esta década, no pueden 

ignorarse los p.:Ofundcis·~ambiOs experimentados por !a sociedad japonesa, tanto en 

lo pol!tiéo como. en IÓ económico. El alto nivel de desarrollo y el fortalecimiento de la 

moneda de ese pals se han visto reflejados en la reestructuración industrial. De 

acuerdo con un informe del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI), 

dado a conocer en junio de 1997, a pesar de que muchas empresas están operando 

con utilidades, la capacidad de producción doméstica tiende a disminuir. El 

desmantelamiento de plantas de producción y su consecuente relocalización en el 

exterior aumenta más que el gasto en capital. 

La inversión directa japonesa en el exterior creció 5.5% en el ano fiscal 199'3 y 

14.0% en 1994, para alcanzar un monto de 41 051 MDD. En el ai'\o fiscal de 1995, la 

inversión llegó a 50 694 MDD. Los mayores incrementos fueron el área de 

automóviles y maquinaria de transporte, la industria qufmica y de metales ferrosos.78 

Aunque el ai'\o fiscal de 1996, la inversión japonesa en el extranjero continuó 

creciendo en yenes, 9.1 %, en dólares decreció 5.3%, se ubicó en 48 020 MDD.79 La 

devaluación del yen a partir de la segunda mitad de 1995, la incertidumbre 

económica actual y la atonla generada por la crisis del Sudeste Asiático son factores 

importantes que han obligado a las empresas a revisar los planes de relocalización de 

sus plantas productivas en el exterior. 

71 Esto se refiere o lu rclución que Jupón gunnln prcfcrcnlcmcnlc con a·mbos lados del Pacifico. 
7• Forein11 Pwss Ccnlcr. Facls m1d Figures of /apa11. Tokio. Fowfrig Pres.• Ccntcr. 1998. p.45. 
"'jnpun Extr.rnnl Trudc Organisnlion. Wlrile paper orr Foreillg Dirtct /11Vl!slm•ml. Tokio. Japun Extcmnl 
Trndc Or11unisalion. 1998. p. 23 
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La reforma estructural de la producción japonesa en lo interno asl como en el 

ámbito internacional no se limita a áreas especificas, ni se da en una sola dirección o 

de forma uniforme. Es posible que un análisis de los indicadores económicos del 

sector industrial esté dando una visión negativa, cuando los hay que han mejorado 

su productividad. Por ello es pertinente analizar, por sectores, el resultado de los 

ajustes realizados por las empresas. Éstos no sólo vañan por sectores, sino también 

entre companlas individuales que operan en las mismas áreas. En el pasado, se 

consideraba que la recuperación traerla el bienestar general; una novedad de la 

presente crisis y del ajuste que están haciendo las companlas es que éste patrón 

cambiará dejando espacios vados en la economla. 

En lo que va.de. la década, sectores como telecomunicaciones, equipo de 

oficina y máquinas han registrado un incremento en sus niveles de eficiencia; ello no 

ha ocurrido en sectores como el transporte, construcción, acero o ventas al menudeo. 

Entre los factores que contribuyen a la diferenciación, esta la relación de Jos sectores 

con respecto a nuevas tendencias globales, como la introducción de tecnologla de la 

información y la competencia internacional a mayor escala, la cual conlleva nuevas 

fusiones y adquisiciones. Otro factor importante es la desregulación desigual por 

sectores instrumentada por el gobierno. Por último, no puede dejarse de mencionar 

el estado financiero de las companlas en vista de los legados del rompimiento de la 

economla."" Aunque las exportaciones han tendido a recuperarse en los dos últimos 

ar1os, el fenómeno será limitado; las companlas japonesas ponen mayor énfasis en las 

tasas de ganancia que en la participación de mercado. Las importaciones continuarán 

aumentando en el mediano plazo conforme se avance en el proceso de 

reestructuración internacional. El cambio ya ha sido significativo si tomamos en 

cuenta que, de 1980 a 1995, el contenido de las manufacturas eri el totalde las 

importaciones paso de 22.8% a 59.1 % de ésta; un porcerúaje co~siderable es 

"'2CXJI. "Programa de AOD ikl /apórr". Estudio de Desarrollo. A¡¡cncia de Coopcrución lnlemncionul del 
Jnpón. JICA. México. 
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producido por filiales japonesas establecidas en el exterior, con una tendencia a 

incrementarse.81 

Superada la crisis financiera que afecta la región y con una muy factible 

recuperación del yen en el mediano plazo, la economía interna de Japón tenderá cada 

vez más a la especialización en actividades de alto.valor. El nivel de la investigación 

y el desarrollo de nuevas tecnologías, el avance hada la sociedad de la información, 

el diseno de nuevos productos y la operación de sofisticados sistemas de finanzas y 

de comercialización son los únicos cáminÓ~qÚe segwrán garantizando el bi~nestar 
de la sociedad japonesa. Este nuevo panóra"ma se presenta como una o,pci~n, como 

resultado de su alto nivel de desarrollo y clel gr.Ído de inserciÓn deÍpaK:derit~ del 

sistema de producción y consumo intemaciona,I cada vez más interrelácionado. ' 

El gobierno y las companlas japonesas, conscientes de esta nueva realidad, se 

encuentran en un proceso de reestructuración económica destinada a hacer más 

fluida la actividad económica interna bajo prácticas de libre mercado y garantizar la 

competitividad internacional del país. Las companlas revisan sus estrategias' de 

producción en campos en los cuales es cada vez es más costoso producir, como los de 

Ja industria pesada de materiales o de manufacturas con alto contenido de mano de 

obra, con el fin de trasladar sus plantas productivas a terceros países donde su 

operación sea más rentable. 

La desregulación económica de Japón también ofrece paulatinamente, una 

mayor reciprocidad y transparencia a sus socios comerciales y a los inversionistas 

extranjeros, Japón ha avanzado en este sentido, pero todavía es necesario adoptar 

mayores medidas que eliminen obstáculos para la introducción y comercializació~ de 

productos importados. 

ai TradL• Stnlislics. Tokio. Mini~tcrio de Finnn~ac;. 1996. 
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En noviembre de 1996, el primer ministroHashimoto propuso, como uno _de 

los objetivos principales de su gobierno, a concretarse antes del 2001, el logro de una 

reforma financiera radical. El propósito de la -refo~ma .es cambiar el sistema 

financiero japonés altamente reguládo y protegido, heredado de la posguerra, por un 

sistema que liberalice 1os servkioS financieros ª nive1 de 1os exisi~ntés' en 1éis 

mercados europeos y americanos. 

Se presentan algunos cuadros_ que pretenden ilustrar sobre las similÚuí:les y 

diferencias que exi~í~;,: e~t~ 'Méxic:o< r; ~1gunas de 1as más dinámicas economras 

asiáticas como son: Ja'pÓn, Ho~g Kon~ Singapur, Corea, Tailandia, Malasia, e 

Indonesia. El objetivo de la comparación es situar a México respecto de dichas 

economías con la ayuda de diversos indicadores; con base a ello, es posible imaginar 

el tipo de vinculación económica que podrá establecer en el futuro inmediato.K2 

CUADR07. 

Ftwnh'= Rt•vistd MPxic:.ina dt> Polítka Exl<'rior. 1 ~J9. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

:ti Los dulos de los cumlros íu(~run lomudos de: Progmmu tfo l,1s N,u-iom-s Un idus para ul Desarrollo 
(l'NUD), Informe sobre Desarrollo H11mm10. 19911. Mndrid. PND. Ediri<•ncs Mundi-Prensn. 19911. 
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El interés de México al vincularse conlas naci?nes 9e la región_ Asia Pacifico, 
- - -

fincado en la necesidad de diversificar -~us - intercambios económicos, no se 

circunscribe a esta esfera. Al incre~entar. el núme~o yél nivel des~ presencia 

diplomática en el área, y al integrarse a ·t¿s;p~nelp~l~s foros m~Hilateralesde la 

región, México desarrolla y estrech~ s~(;e_,~¿i~ry~d1(ti~-p¡,llti,co. Másallá-de los 

beneficios comerciales o finan~ieros< d~~~~d~~ d~t'·ad!ri:~~i~~io a _la región, el 
• ' - . • '(.1.,·,. . ~- ..... ·' ._, ' - ' ., - - - ~-- - - ' 

descubrimiento o desarrollo de áreas' de''í~te~ é:6rri11~;-~guramellte se reanudará en 
'., '·. -.- ... ··-.... .,-

el fortalecimiento de las posiciones intemacibnales defendidas por México. 

3.2.1. Polftica industrial japonesa de posguerra. 

Al término de la guerra, y una vez derrotado, a Japón no le serla permitido 

rearmarse, por lo que los recursos naturales escasos del pafs no ofrecían opción 

alguna, más bien, el dar forma al futuro de Japón alrededor de un crecimiento 

orientado a la exportación y basado en el desarrollo de industrias de alta tecnología: 

"tecnologla científica", y un esplritu de lucha bajo un traje de negocios. 

La única forma en que Japón puede sobrevivir es desarrollando los recursos 

humanos que necesita para incursionar en los campos de 'alta .tecnología y asf 

convertirse en una nación tecnológicamente desarrollada. 

. - .. _ .. ,_., ._. . 

El notable desempei'lo japonés representado por e(Mln,isÍe~io de Industria y 

Comercio Internacional (MITI) o la sorprendente eflc~cia'/sriflsticactón organizativa 

mostrada por los gigantescos conglomerados kcir~lsít,83.por supuesto no son ajenos a 

variables y procesos de orden histórico - cultural. · 

83 Ptwdcn ser doccnns de grandes íirmtts (rada una de las cuales ogn1 pn n su vez miles de com pañias 
Hfilimlns) <¡ucdnn lu8nr a gigantescas nsodaciom.~ industrinfos~ 
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Por ejemplo, la adecuada predisposición para el aprendizaje y la absorción de 
- - - -,, -.- .----,- . -· - - -- -, -_. 

la lecnologfa occidental, facilitó enormemente un· rápido a~censo. de· ras· .industrias 

japonesas en la posguerra, tiene sin dudá uná relación· estrecha c~n el ancestral 

respeto y estimación por la educación h~i-edádo de la fll<ls<lrra ~onfúci~~i.;t~-~ 
.. ' ' . . ' ' . . ·'-'''.~--· 

La Segunda Guerra Mundial puec:fécoriside~arse ·~n~conteeimiento crucial 

que empujó al país hacia el domini<J'.<le :ih~cha~ :;~riologfas; aún sin asistencia 

ex lema. 

El surgimiento de la Guerra Frfa en ÁSi~yI~_~octrina estadoúnid~nse de contención 

al comunismo desembocaron en ~~a ;,;¡e~~_ali~rizÁ militar entre Japón y Estados 

Unidos, en la que este último ofreci6-~n-"paraguas" de seguridad a cambio del 

alineamiento japonés con Occid~nte/:es~ afortunada conjugai::ión de factores 

convirtió a Japón en una esponja d~c~n~himientos . 
. - .-·_ ·;.~::·:>:.·· .... -.. -~ __ :_<:''~. 

En el caso de Japón·se.obJ~a'.'-:de manera consistente, a lo largo de la 

posguerra, una significaiiva cápaddacC para conciliar. intereses fundamentales, 

incluso divergentes,entf~elgobiE!rn'óyÍ~;¿()~p~iiciÓ~es. __ 
',"' . -· .. -·- -·~-.-- \':::---,"-•''· . - ,,__.,,_ "~.'· '·-· 

,_ - -;::!-:'..} _,;· 
-.,· 

En este éont~xto el pa'pei del MlTI es C:Óncei::ler entré otras cosas, a sus jóvenes 
- ' . - --- , . ,· •' . · .. ~ " ~:: . . .', , . .· 

funcionarios la opcírtunidad deº dem<Jsff~r ill¡ci~tiva en la definición y ejecución de 

sus responsabilidades. .. : • .·· _ _. 

La intervención del MITI ha buscad~· dinaml2:ar hasta donde sea posible las 

condiciones de competencia mectiarite 1á eiirriiri~Cióri cie elementos de incertidumbre 

en el mercado, no la supresión Ó sustitución del mismo: 

S.& Se lrmlucu en un scnlimicmlo de corrcsponsnbilidnd que induce nitos nÍV(?k-s dt? cnopcrnción entre 
lus t~mprcscts. 
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El objetivo principal de la polltica industrial japonesa ha sido crear una 

poderosa capacidad productiva mediante la transferencia de recursos hacia las 

principales industrias del futuro, proceso comúnmente conocido como 

industrialización dirigida. 

Los japoneses tomaron prestado, adoptaron y mejoraron tecnologfas 

extranjeras por medio de rondas continuas de reinversión, forz.ando la capacitación 

técnica sobre una base en permanente expansión.85 

Entre los méritos de las estrategias tecnológicas japonesas pueden apreciarse 

una efectiva complementación entre las necesidades por desarrollar un aparato 

tecnoindustrial nacional sumamente competitivo. Japón no escatimó en recursos en 

esfuerzos para educar a su población, el pafs experimentó un agudo incremento en la 

tasa de inscripción y graduación en las áreas de ciencia e ingenierla.86 

Una vez considerados estos aspectos de carácter. más bien práctico, es más 

fácil comprender la extraordinaria expansión industrial de posguerra que 

experimentó Japón. 

Finalmente en la década de los ochenta se registraron .. los .cambios 

revolucionarios que marcan de manera fundamental la nueva orientación de la 

estructura tecnológica e industrial del pals, al convertirse Japón gradualmente en 

exportador neto de tecnologla. 

"'Michncl llorrus "Tcc/111ologya11d llre regional divisio11 oflnbor: /npa11ºs11nu develop1ne11l lrnjcclory".p. 45 
"'Okimolo. Uehixc11 MITI a11d llre 11U1rkct. p. 27-28. 
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Gr.1fica de gaslos en invesligación y desarrollo en Japón. 

Ftwnle: While p.1¡wr on ~"4:il'1tct• .md h't:hnology. 1992 

1. Investigación Uásie<1. 

2. Investigación <lplirnda. 

3. Desarrollo. 
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3.2.2. La trans!er(!~da (f (!lecnologla. 

El Japón es un recién llegado ~orno ;p~oveedor internacional de tecnología 
, -,,,- -

industrial. Ha sido por largo tiempo más comprador que vendedor, las exportaciones --- '~ , ..... _, __ \. ~-·-··-" .·. ~ 

japonesas de tecnología han ido subi~mi6'.rápid~iTté~te en ai'los recientes, pero fue 

hasta 1950 cuando Japón eiCportóc por ~~in~ra J~i ;ecn~logía en el período de la 

posguerra. 

Al principio de la década de. los 60, las empresas japon~s come~ron a 

exportar tecnología activamente. Las inversiones exíeriores de Japó~ se expandieron 

igualmente en la misma década. 

Las exportaciones de tecnología de Japón están principalmente concentradas 

en sus países vecinos de Asia. En contraste, la tecnología transferida por Japón a los 

países en desarrollo, no es tan específica en su naturaleza técnica. 

Ésta es dada en forma de know-lww o en forma de experiencia industrial general, tales 

como técnicas de ensamble, selección del material, combinación y técnicas de 

tratamiento, técnicas de mantenimiento y operación de maquinaria, previsión de 

planos y datos técnicos, entrenamiento de ingenieros y operadores, planos de 

empresa, selección e instalación de maqui_naria y equipo, controles de calidad, costos 

y manejo de administración de inventarios. 

Al principio de la década .de lo.s 60 las empresas japonesas comenzaron a 

exportar tecnologías activamente, las inversiones exteriores de Japón se expandieron 

igualmente en la misma década. 
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Las inversiones en manufactura a través de las cuales la tecnología transfiere 

más efectivamente, están concentradas sobre todo en los países en desarrollo de 

América Latina y del Sudeste Asiático. Es interesante senalar que la inversión es 

menor para el Sudeste Asiático, que para América Latina. 

También hay, indudablemente, el deseo en los japoneses que transfieren 

tecmología, de obtener beneficios corporativos, además de las ventas de tecnología. 

Dado que aquellos que transfieren no pueden esperar ganancias de la venta de 

tecnologías estandarizadas tratan de compensar la venta barata de conocimientos 

asegurando para si o monopolizando el abastecimiento de bienes intermedios como 

materias primas, partes y componentes. Con este fin, la propiedad del capital y la 

participación en la administración adquieren importancia estratégica. Si bien los 

intermedios importados son sustituidos por productos producidos nacionalmente, 

quienes transfieren pueden aún obtener ganancias corporativas. 

Otro factor muy importante es el hecho de que cerca del 80% de la tecnología 

exportada de Japón es tramitada por compai'\fas comerciales japonesas.K7 

Una de las caracterlsticas peculiares del comercio de Japón en tecnología 

industrial es que las empresas japonesas importaron tecnologías avanzadas de los 

países occidentales y exportaron sus versiones modificadas o mejoradas a los países 

en desarrollo."" Aunque ahora se insiste cada vez más en el desarrollo de una 

tecnología nacional, cualquier tecnología importante desarrollada en japón, parece 

ser principalmente exportada a los paises desarrollados. 

A los países en desarrollo les falta capacidad para utilizar los .ú.IHmos modelos 

de la tecnología moderna debido a la limitada infraestruciura :d~ la tecnología 

industrial y a la escasez de conocimientos técnicos complementarios. 

"N. Tsud,,, Gijil'lt hohcki no chM1ikl. El co11odmie11to delrorncrdo ~etec110Íagia.Tokio. 1969 p. 115. 
"Ct•rvl!ra, Munucl. Globnli:::adó11 /npo11csa. México. siglo XXI p~ 36: · 
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La posición de Japón como intermediario en tecnología entre los países en 

desarrollo y los industrializados deriva del status intermedio de su economía así 

como un importante proceso de modernización industrial, como ya se mencionó, en 

el período de la posguerra. 

Como se dijo anteriormente, la tecnología transferida a los países en desarrollo 

de las empresas japonesas es principalmente el know-how o la experiencia de 

modernización aunado a las técnicas de producción estandar. 

Bajo estas circunstancias la asistencia técnica debe ser otorgada en el lugar de las 

operaciones mismas, hasta que los que reciben la tecnología, adquieran mediante la 

experiencia la destreza necesaria. 

Los paises en desarrollo son clientes importantes de la tecnología japonesa, 

absorben cerca de la mitad de las exportaciones tecnológicas de Japón, fruto de la 

transformación tecnológica de Japón en el período de la posguerra. Las empresas 

japonesas tratan de recibir compensación por sus conocimientos industriales por 

medio de la propiedad del capital y de la administración de las empresas en el 

exterior, lo cual les garantiza a largo plazo una participación en las ganancias. 

3.3. La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 

Cuando se piensa en el hecho de que Japón fue en alguna ocasión receptor de 

ayuda durante los aMs diífciles después de la guerra, no se puede dejar de pensar en 

los grandes cambios que ha tenido ese país, durante los ÜttilTlos cuarenta ai\os la 

ayuda japonesa a los paises en vlas de desarrollo _ha.prog~esado significativamente, 

no sólo incrementó su participación, sino tamblé~~ej~ró s~ calidad y ejecución de 

políticas. La Asistencia Oficial para el Desarrou~·(AOD), ha tenido un gran impacto 
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sobre el desarrollo económico y socia.1 de los países receptores. Japón como Hder 

donante del mundo h~ ju~ad6 Ün; ;aPel de. lid~r~go ~n. la formulación e 

implementación de Asistencia para el Desarrollo. 

La Asistencia Japonesa Ofiéial para el Desarrollo (AOD) comenzó en 1954, es 

parte de la cooperación económica, y está constituida por la ayuda de capital y la 

cooperación técnica, prestada por los gobiernos a los paises en vlas de desarrollo. La 

instancia especializada forma parte de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), y es el Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD), que en 1969, definió a la cooperación económica como "la corriente de capital 

dirigida hacia los paises en vlas de desarrollo" 89, 

Por otro lado, es en este marco de la AOD que surge Ia cooperación técnica, la 

cual, como se menciona en el capitulo 11, tie.ne como . objetivo: 1) . transferir 

tecnologlas, habilidades y conocimientos que ayudaránal.desarr~llo económico y 

social de los paises en vlas de desarrollo y. 2). contribuir. a mejorar el nivel. de la 

tecnologla, en los paises receptores. 

·', ·' .< .. · ' 

Hasta 1970, la cooperación técnica en nue5t~~ pals < rJe limitada, 

principalmente en el ámbito bilateral. No fue si~o h¡}s'l<l")uli~/d~ ~·ws,.que la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, definió su int~rve~~ió~ 'e~ los asuntos de 

cooperación técnica y cientlfica internacional, a través de la ·Dirección General de 

Organismos Internacionales (DGOIS), y en septiembre del mismo ai'lo, se creó la 

Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, encomendándosele los 

objetivos de: "fomentar, planificar, coordinar e implementar la colaboración técnica 

de que puede disponer el gobierno de México, a través de los Sistemas de Naciones 

Unidas, o de la Organización de Estados Americanos y mediante la cooperación que 

$Q Agencio de Cnoperarión lnternacionul del Japón. ltrformc A1111nl. 1991. Tokio. Japón. 1991. 
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ofrecen diversos paises. Asimismo, Intei;re!'ir en lo referente a. los programas y 

oportunidades que México puede-brindar a nacio_nes en ese campo'' .90 _ 

La Agencia Japonesa .de Cooperación -Íntemaciomd CTICA), de_ la cual 

hablaremos en el siguiente apartado, f~e fu:~déld-~ ~~'19:;4; ~süii-~rg~~ismo ejecutor 

de los programas de cooperación técnica dentr~;;d~l ~~~~~ d~ ÁÍi¡ste~cia Oficial 

para el Desarrollo (AOD) que otorga el Gobi~mo d~1:f~¡)ón a paises en vlas de 

desarrollo. 

Haciendo un poco de historia y· describiendo la posición del Japón en la 

comunidad de paises otorgantes de Asistencia para el Desarrollo. Esto es, Japón 

primero fue receptor y posteriormente un aportador de Asistencia para el Desarrollo. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en ruinas, destruido y 

hambriento. Los Estados Unidos rápidamente respondieron a esta situación, 

ofreciendo ayuda en forma de asistencia de emergencia humanitaria a través de 

algunos de sus programas, de 1946 a 1951, Japón recibió ayuda en forma de: 

alimentos, ropa, medicina y provisiones médicas, as! como, otras necesidades 

básicas, materia prima para las industrias y productos semiterminados. 

Gracias a ese apoyo internacional, Japón pudo sobrevivir al diffcil periodo de la 

posguerra. 

En 1952 Japón se une al Banco Mundial, que acordó un monto de préstamos 

que permitieron a Japón reconstruir parte viial de su infraestructura económica. 

Al mismo tiempo que Japón era receptor de asistencia, se convirtió en aportador de 

asistencia por primera vez en 1954 cuando se unió al Plan Cooperativo Colombo para 

el Desarrollo Económico y Social de Asia y el Paclfico, una red de cooperación técnica 

que originalmente fue establecida por la Comunidad Británica y a la _cual 

posteriormente se unieron Estados Unidos y Japón. La cooperación técnica inicial de 

-icJ Mcmoriu de Labores. St.'Crclnrfa de Relaciones Exteriores. Septiembre de 1971 a ugosto de 1972 
p.143 
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japón se extendió a los paises vecinos. de Asia y fue en capacitación hacia personal de 

paises en desarrollo, en centros de entrenamiento en el Japón o enviando expertos 

japoneses a dichos paises. 

La AOD del Japón está compuesta por cuatro categorías de.asistencia. Otorgan 

concesiones financieras que cubren principalmente proyectos de las necesidades 

humanas básicas, la cooperación técnica, los prestamos de la AOD, y las 

contribuciones y suscripciones a las Naciones Unidas, otras organizaciones 

inlernacionales y agencias internacionales financieras. 

La Carta Constitutiva de la AOD para el Desarrollo del Japón dice: m11c/1a gente aiín 

sufre de liambre y pobreza en los países en desarrollo los cuales constituyen la gran mayoría 

de los países en el mundo. Desde un punto de vista /111111anitario, la comunidad internacional 

110 puede ignorar este /u:c/10. 

El mundo se empeña en constniir una sociedad donde la libertad, los dereclios 

liumanos, la demacrada y otros valores sean garantizados en paz y prosperidad. Debemos 

reconocer el /icclw de la interdepmdencia entre las naciones de la comunidad internacional, 

que la t'Slabilidad y mayor crecimiento del mundo en desarrollo es indispensable para la paz 

mundial. 

La conserv.ación medio ambiente también es 1111a tarea de toda la liumanidad, y todos 

los países desarrollados y en desarrollo deben afrontar juntos.91 
":. " '"'., ,·: ,, 

Es una misión irn~ortante_para Jaf>óll, colllo ¿~paf~ "a~ante de la paz", el jugar 

un papel propo~ti?'riat ~ la p~siciÓ~ qu~ gua~da ~~· ~lmll~do; para mantener la paz 

mundial y asegurar la prosperidád global. 

"
1 www.inlernul.corn.mx/cmhjapon 
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Teniendo estos puntos en mente, Japón asigna una importancia central al 

apoyo de los esfuerzos de autoayuda de los paises en desarrollo encaminados hacia 

el despegue económico. Por lo tanto, implementará su Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD) para garantizar una eficiente y adecuada distribución de recursos 

y el "buen manejo" en los paises en desarrollo a través del desarrollo de una amplia 

gama de recursos humanos, infraestructura socioeconómica, incluyendo los .sistemas 

domésticos, para cumplir con las necesidades humanas básicas, promoviendo el 

sólido desarrollo económico de los paises receptores. Al hacer esto, Japón trabajará 

por un desarrollo global sustentable, al tiempo que hará frente a los requerimientos 

de la conservación ambiental. 

Tal asistencia se espera, promueva las relaciones de amistan entre Japón y 

todos los demás paises, especialmente, aquellos del mundo en desarrollo. 

l'ri nci pi os. 

Tomando en consideración las peticiones de los paises receptores, sus 

condiciones socioeconómicas, y las relaciones bilaterales de Japón con el pals 

receptor, la AOD japonesa será otorgada de acuerdo a los principios de la Carta de 

Naciones Unidas, especialmente los relativos a la, igualdad soberana, y la no 

intervención en asuntos internos, as! como bajo los siguientes cuatro principios: 

l. La conservación medioambiental y el desarrollo deben buscarse 

conjuntamente. 

2. Cualquier uso de la AOD para usos militares o para agravar los conflictos 

internacionales deberá ser evitado. 
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3. Atención a las tendencias de gasto militar de los pafses receptores, el 

desarrollo y producción de armas de destrucción masiva y misiles, sus 

exportaciones e importaciones de armas, etc. Para mantener y fortalecer la paz 

y estabilidad internacional, recono,ciendo que los pafses en desarrollo deben 

priorizar la asignación de sus recursos a su propio desarrollo económico y 

social. 

4. Se deberá dar atención a los esfuerzos de promoción de democratización y la 

introducción de ~onomfas de n:i~rcado; y la situación relativa a la salvaguarda 

de los derechos humanos básicos y libertades del pafs receptor.92 

La Asistencia Oficial para el desarrollo que el gobierno de Japón realiza para 

promover el desarrollo económico de los paises en vfas de desarrollo, presenta tres 
, ; ' 

modalidades principales: donación bilateral, cooperación técnica y cooperación 

financiera no reembolsable, préstamos bilaterales, generalmente llamados. créditos 

blandos; y contribuciones y suscripciones de capital a las organizaciones 

multilaterales. Generalmente los paises menos desarrollados suelen recibir 

cooperación financiera no reembolsable y a los pafses en vfas de desarrollo más 

desarrollados se les ofrecen préstamos. 

"'Esln Curia ful!uiloplmlll por el Consejo de Minislros del )opón en junio de 1992 y <'Slnblet·c los 
principios btisicos y prioridtutes de In coopcrndón inlcrnacionul dl?I Jupón. 
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CUADRO 8. Formas de Asistencia Oficial para el Desarrollo. 

fm•nh-:. Asiskncit1 Oficial parad Di:sarrollo dr /a¡hi11 '-'" Mi:u'co. 2002. 
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3.4. La Agenda de Cooperación Internacional del Japón UICA). 

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) es un organismo del 

gobierno de Japón establecido en 1974 y se encarga de ejecutar la Cooperación 

Técnica y promover la Cooperación Financiera no Reembolsable denÍro de los 

programas de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), que el gobierno j~ponés 

implementa en los paises en vfas de desarrollo.93 

Los objetivos principales de JICA son: 

Realizar la transferencia de tecnologías a travéS.de la gente: 

Formar recursos humanos. 

Alcanzar la estructuración de orgar1izacior1esy si~tem~s que coadyuven a la 

construcción de una nación sólida ·en jg5 p;r~s en • vfas de desarrollo, 

mediante el desarrollo de los r~urs'cis h~·~~ri~X. 
',_,_, 

Para extender la· cooperación h~cia icis p~r~l en vfas de· desarrollo, JICA 

cuenta con 56 oficin~ en 55 paises de ~la, Af~lc~/A.niérica Latina¡ Cercano y Medio 

Oriente, Oceanfa, as! como Europa Oriental. 

En México el gobierno del JapÓn a través de' JICA ha venido impuls'ando 
' • ._ < ... • .-.'·:· •• 

,ictivamente la cooperación considerand,o que México es uno de. k>s. paises .. más 

importantes política y económicamente en Américá Látina. Ccm ~l ·d~rrblló de la 

economfa japonesa han aumentado el lntercall°lbio comercial ;y: la~ iriJersiones 

japonesas en México, estrechándose cada dfa más las relaciónesec~~óinicas.entre 

dmbos países. 

"' JICA. Informe Anual. 19'J9. 
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Aunque }!CA.desde su fundación ha venido realiz.ando diversas acciones de 

cooperación en México, con la firma del "Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre 

los Gobiernos de México y del Japón" en diciembre de 1986, se ha fortalecido aún 

más la cooperación entre ambas naciones. 

CUADRO 9. Acciones de cooperación. 

Fuenh~ lnform«~ Anunl 199'). JICA 
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Lasactiyidades de JICA en México abarcan áreas muy amplias, como son: 
. . . 

agricultura, comunicadón y-· transporte, minería, industria, energía, turismo, 

educación,"salud y asistenci~ médica, medio ambiente etc. 

Cabe mencionar que JICA, atendiendo las solicitudes del gobierno mexicano, 

siempre ha apoyado los sectores estratégicos y las áreas prioritarias para coadyuvar 

al desarroÍÍo si.!'s;entable de México. 

Entre muchas de sus funciones que a continuación serán descritas, se 

encuentra la "Aceptación de Becarios", es considerada como una de las actividades 

más fundamentales que realiza JICA, y tiene como objetivo proporcionar los 

conocimientos requeridos transferir las tecnologías acordes a las necesidades de los 

países en v!as de desarrollo, a través de los técnicos, investigadores y funcionarios 

gubernamentales de esos paises que participan como becarios, en los programas de 

capacitación de JICA. 
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CUADHO 10. Cursos lnlernacionall's de Capacitación en México. 

Fut•nlt-: lu/Orttu· Amml. JICA. 2tXJ1. 
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Existe también un programa de intercambio México - Japó11, que se inició en 

1991 ron el intercambio de 100 jóvenes mexicanos y 100 jóvenes japo-nescs. 

Actualmente cada ano se aceptan 30 mexicanos en Japón y el mismo número de 

japoneses en México por un periodo de ocho a doce meses. 

De igual manera existe la Cooperación Técnica Tipo Proyecto en la cual se 

ofrece ayuda más completa, combinando las tres modalidades de cooperación antes 

mencionadas; Aceptación de Becarios, Envio de Expertos y Donación de Equipos. 

Existe un programa llamado "Voluntarios para la Cooperación con el 

Extranjero" UOCV), éste se inició en 1965, desde entonces JICA ha venido enviando a 

los jóvenes voluntarios, de entre 20 y 39 anos, con habilidades profesionales en 

diversos campos para trabajar y convivir con los habitantes locales de los paises en 

vlas de desarrollo. 

JICA hd venido proporcionando la cooperación técnica con especial interés en los 

problemds de carácter global. 

1 .. 1 cooperación en el sector del medio ambiente ha sido, tradicionalmente, uno 

de los tt>mas de mayor importancia para Japón. Para citar algunos ejemplos en los 

últimos <11)os, se han llevado a cabo diversos Estudios para el Desarrollo con el objeto 

de controlar la contaminación del aire en el Distrito Federal, as! como el Proyecto del 

Centro N<1cional de Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA) para formar 

recursos humanos en Meas ambientales, especialmente en contaminación ambiental 

y residuos peligrosos. 
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3.5. La cooperación técnica japonesa a través de JICA. 

En México, el Gobierno del Japón, a través de JICA, ha venido realizando diversas 

<1ctividades de cooperación técnica desde hace más de 25 ai'los considerando que: 

México es uno de los países más importantes política y económicamente en 

América Latina. 

• Tradicionalmente existen lazos de amistad entre México y Japón. 

La relación económica entre ambos países se está haciendo cada día más 

estrecha por el aumento del intercambio comercial y las inversiones japonesas 

en México. 

Sin embargo, la cooperación iécnica entre ambas naciones se ha fortalecido aún 

más con la firma del "Acuerdo de Coopernción Técnica entre los Gobiernos de 

México y de Japón" en diciembre de 1986. Actualmente, el monto de la cooperación 

japonesa hacia México asciende cada ai'lo entre 30 y 35 millones de dólares 

,1mericanos, ocupando así el primer lugar entre todos los países donantes. 

Antes que nada, JICA promueve activamente la cooperación en los temas 

prioritarios establecidos dentro de la Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(AOD) del gobierno japonés, como son: conservación del medio ambiente; población 

y el SIDA; ordenamiento de las infraestructurds sociales; .ipoyo a las necesidades 

humanas básicas; desarrollo de los recursos humanos, etc. Al mismo tiempo, JICA 

identifica y determina los temas prioritarios de cooperación para cada país, en base al 

<1nálisis de la situación socioeconómica, organizacional e institucional, así como las 

necesidades particulares de esos países. 
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jlCA realiza Estudios para el Desarrollo desde el punto de vista técnico, 

económico-financiero, social, organizativo-administrativo, institucional y ambiental, 

con el propósito de apoyar la elaboración de los planes de desarrollo público, que 

contribuyen al desarrollo social y económico de los países en vías de desarrollo. 

Estos Estudios para el Desarrollo se llevan a cabo con base en un acuerdo 

detallado, Alcance de Trabajo: acordado entre jlCA y las instituciones relacionadas 

del país receptor, y son ejecutados por los consultores japoneses seleccionados por 

JICA. En el proceso de su realización, también se lleva a cabo la transferencia de 

tecnología referente a los métodos de planeación y a las técnicas de estudio y de 

.im\lisis al personal de contraparte de los países receptores. 

l.os informes elaborados por el Estudio para el Desarrollo sirven al país receptor 

como un material para la toma de decisión poUtica. para lograr el desarrollo socio

L'rnnómico, o bien como un documento de referencia para las organizaciones 

internacionales y países donantes, al momento de considerar una cooperación 

i111anciera y/ o técnica."4 

~ 21KXl • .. Des11rrollo '~recursos lmmmros, coustruccióu 1/i• In mrc.·ió11, ru1111111ic.·11ció11 co11 co11111e:lo l11w111110". 
A1~t·ru:i11 dt? Coopcrución lntcmélcion11I dd Gobierno Jl'I Jupún. JICA. Méxko. 
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Tipos de Estudio 

Estudio del Plan Maestro (M/P) 

Estudio para preparar el plan general y básico a nivel nacional o para ciertas 

regiones específicas, o para elaborar planes sectoriales de largo plazo. 

Estudio de Factibilidad (F /5) 

Estudio para constatar objetivamente si es posible llevar a cabo los proyectos 

considerados prioritarios en la polltica de desarrollo. Se elabora un programa 

de ejecución óptimo para el proyecto, cuando se confirma su factibilidad. 

Estudio para el Desarrollo Local 

Estudio para elaborar un plan básico de desarrollo sencillo, o para 

complementar algún estudio con la recolección y análisis de diversos datos 

b;1sicos no disponibles en estadísticas oficiales. 

Preparación de Datos Básicos 

Los siguientes estudios para recolectar, ordenar y presentar las informaciones 

necesarias para la preparación de los estudios para el desarrollo: 

Elaboración de cartografía topográfica 

Des<1rrollo de .iguas subterráneas 

Desarrollo de recursos forestales y pesqueros 

Desarrollo de recursos mineros 

Estudio de Diseño Detallado 

Estudio para elaborar los planes, especificaciones y documentos para la 

licitación necesarios para la ejecución de las obras. 
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Estudiasen apoyo de las políticas 

Estudios para determinar ias estrategias básicas para promover las políticas de 

liberalización económica y de transición hacia la economía de mercado. 

Estudio del plan de desarrollo regional integral 

Estudio para presentar las estrategias básicas de desarrollo fundamentadas en 

las características particulares de una región específica. 

Estudio de seguimiento 

Estudio para conocer el estado de avance que guardan los planes y proyectos 

recomendados con anterioridad en un Estudio para el Desarrollo.95 

•!lo l lJlJ(), .. Parn t'f Futuro de Ju TirrT11". Agum:iH dt! CoopercH"iún lntnnudorMI. llCA. Mt'!xicu. 
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CAPITULO IV 

La cooperación internacional en materia de 

medio ambiente. 
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4.1. La Conferencia de Esloc_olmo, l~a del Mar_del Pl_ala, La de Nueva Delhi y La 

_de Dúblfn. 

Es necesario hticer mención _de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 

Humano en 1972, que tuvo una duración del 5 al 16 de junio, este informe contenía 

un análisis sobre el aumenlo de la población , as! como la implemenlación de de 

nuevas tecnologías que conllevan a la utilización de recursos nalurales, todo como 

causa del deterioro que ha provocado el hombre, es as! que en esta Conferencia se 

destaca la importancia del desarrollo, como un problema entre paises desarrollados y 

en desarrollo. 

La siguiente Conferencia es la del Mar del Plata, de la cual surgió el Plan de 

Affión del Mar del Plata, se declaró de 1981 a 1990 que fuera la Década lnlernacional 

de Agu<1 Potable y Saneamiento; el propósito era conservar el agua para una eficienle 

y segura distribución, sobre todo en las zonas más precarias. 

El Plan de Acción del Mar del Plata, tenla como fin la revisión, administración y 

conservación del agua, especificando las acciones actuales para prevenir su 

distribución en el futuro."" 

La siguiente Conferencia fue la de Nueva Delhi, en 1990, sus principales 

<1portaciones fueron a nivel gubernamenlal, es decir; para proveer a la población de 

SPrv1cios b,,sicos, habla que reestructurar las instituciones del Gobierno, lo 

importante en esta Conferencia es la participación de organismos como el Banco 

1..-lundial, la Organización Mundial de la salud (OMS), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.'n 

.... W\\'\\'.dnu.goh.mx 

.. ~ L.1 lOO(WícKitln dl' PNUD- U,tm'o Mundi11I. W11shin¡~lnn. 1998. p. 16. 
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"La Conferencia de Dublrn, se realizó en Dublrn, Irlanda, del 26 al 31 de enero 

de 1992. Asistieron más de 500 participantes, entre los que fig~raban expertos 

designados por los gobiernos de 100 paises, entre ellos. México>y ~preientantes .de 

80 organizaciones internacionales, intergubernalllenfules ;:, y . n6 ;'~Übe~am~~tales, 
' -· ·,',''·"".' .-.t.-·.c,;_ -

principalmente del Sistema .de Naciones Unid.as."98 . : '. ·,.··. 

··" ' 

Cabe sei'lalar que esta Conferencia fue la priÍner~;reunió.'i importarite de 

expertos mu~dial~s q~e ¡uvforon por C:om~tidb'é:e~tl"arse en la gestión integrada del 

agua en su pro~i6 cont~xto; ~io es, en el espectro i~tegrado de los usos y 

necesidades humanas . y ambientales, en . oposición a las necesidades sectoriales 

particulares. 

"Los resultados de esta Conferencia se presentaron en Nueva York, en abril de 

1992, durante la IV Reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, previa a la Reunión de Rió de 

Janeiro, celebrada ese mismo ai'lo."99 

En la Conferencia de Dublfn se aprobaron dos instrumentos básicos: la 

Declaración de D11blí11 y el lnfom1e de la Conferencia lntcmacional sobre el Agua y el Medio 

Ambiente. 

113 Ntidoncs Unidn"ii. Conhmmdn lnlcmm.:ional sobre el Aguu y el Medio Amhit?rtle. p. 9. 

"''"""'· I'· 10. 
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f,a Declaraci611 1le D11bU11. 

La Declaración de Dublln fue el instrumento mediante el cual los asistentés a la 

Conferencia emitieron .una serie de pronunciamientos en favor del cuidado del agua 

y del desarrollo sostenible; se compone de cuatro apa_rtados: 

1. Principios Rectores; 

2. Programa de Acción; 

3. El Medio Ambiente Favorable; 

4. Medidas de Seguimiento. 

En los Principios Rectores se indica que es precisa una acción concertada para 

revertir las actuales tendencias del consumo excesivo del agua, su contaminación y 

las amenazas crecientes derivadas de las _sequlas y las inundaciones. Para 

instrumentar las recomendaciones de esta Conferencia, a nivel local, nacional e 

internacional, se convino en la necesidad de tener presentes cu.atro principios 

fundamentales: 

El Pri11cipio 1 seMla que el agua dul.ée ~.u~ reCmso finito y .vulnerable, esencial 

para sostener la vida, el desar~ollo yetrriecii~ambiente. 
~ '•. .·., ... 

El Principio 2. se refiere a 'que el aprovechamiento y la gestión del agua debe 

inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los 

planeadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. 

El Principio 3 indica que la mujer desempei\a un papel fundamental en el 

abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 
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El Principio 4 menciona que el agua tiene un valor económico en todos sus 

diversos usos en competencia a los que se destina, por lo que debe rcconocérsele 

como un bien económico. 

El Programa de Acción se~ala que de acuerdo con los Principios Rectares arriba 

seMlados y con la aplicación de las recomendaciones emitidas en el Informe de la 

Conferencia de Dublín, los beneficios que se emanarían serían los siguientes: 

• Mitigación de la pobreza y de las enfermedades; 

• Protección contra los desastres naturales; 

• Conservación y reaprovechamiento del agua; 

• Desarrollo urbano sostenible; 

• La producción agrícola y el abastecimiento del agua en el medio rural; 

• La protección de los ecosistemas acuáticos, en la que la gestión integrada de las 

cuencas íluviales ofrece la posibilidad de salvaguardarlos; y de aportar ventajas a 

la sociedad sobre una base de sustentabilidad; 

• La solución de los conílictos derivados del agua; 

En el apartado de Medio Ambiente Favorable, la Declaración de Dublfn destacó que 

para la ejecución de programas de acción sobre el agua y de desarrollo sostenible, se 

requiere, además de inversiones cuantiosas, la creación de capacidades de las 

personas e instituciones encargadas de proyectar y ejecutar dichas acciones. 

Como parte de las Medidas de Seguimiento, se acordó que para dar seguimiento a 

los acuerdos de esta Conferencia, los gobiernos deberían iniciar evaluaciones 

periódicas de los avances logrados en los sectores hidráulicos de sus países. También 

se convino que los organismos de la ONU, vinculados con la administración de los 

recursos hidráulicos, deberían ser fortalecidos para llevar a cabo un proceso de 

evaluución y seguimiento de los avances en los diferentes países. Se propuso la 

creación de un Foro o Consejo Mundial del Agua, en el que las instituciones 
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privadas, organizaciones regionales y no gubernamentales, así como los gobiernos, 

participarían en la evaluación y seguimiento de los acuerdos de es.ta Conferencia. 

• '<. '. 'o'\ 

El documento principal que resultó de la Conferencia de Dllblfn/en el que se 

emitieron iniciativas y recomendaciones especificás s~bre diferentes aspect~s del 

sector hidráulico; se integró por los siguientes ápartados: 

1) Introducción. 

2) Gestión y desarrollo integrados de los recursos hídricos. 

3) Evaluación de los recursos hídricos e impactos del cambio climático en éstos. 

4) Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas 

acuáticos. 

5) El agua y el desarrollo urbano sostenible; el abastecimiento deagiÍa potable y el 

saneamiento en los centros urbanos. 

6) Agua para la producción alimentaría y un desarrollo rura) sostenibles, así como 

para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en la~ zonas ~urales. 
7) Mecanismos de ejecución y coordinación en;losnivelesmundial, internacional, 

nacional y local. 

Para cumplir los principios de ésta,Cónferencia, se recomiendan una serie de 
-, ·',., ._·_. ·.<·-·.: ._:,. > -

medidas, las que implican la cooperación bilateraLy multilateral: 

• 
- . . ,. . .. 

La instrumentación de bases· de información sobre cantidad, calidad y 

disposición de las aguas superficiales y subteITáneas y el intercambio de 

conocimientos técnicos; 
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El desarrollo de los recursos humanos, a través de programas de sensibilización; 

de la formación de gestores del agua_ a tódos los niveles, de manera que se 

comprendan todos los elementos necesarios para que·adopten sus decisiones; del 

fortalecimiento de las capacidades de formación profesional; de la formación 

apropiada de los especialistas, incluido el person'al de los servicios de extensión y 

del intercambio de conocimientos y de tecnologfas apropiadas, tanto para el 

acopio de datos como para la ejecución del desarrollo planeado; 

• La sensibilización del público para fomentar las actividades de información 

pública sobre el aprovechamiento adecuado del agua y su valor económico, para 

que con esta base se adopten decisiones con la plena participación de los usuarios; 

La instrumentación de disposiciones institucionales, apoyándose en un 

instrumento central que asegure la coordinación de los intereses nacionales, 

sociales y económicos y, que los usuarios, las instituciones locales y el sector 

privado tengan una participación directa. Además de que la gestión y el 

aprovechamiento integrado de los recursos hídricos debe encomendarse a los 

niveles adecuados más elementales posibles, que aseguren la representación de 

los interesados y la integración de las demandas sectoriales; 

• 

• 

El contar con un marco jurídico nacional para las decisiones sobre la gesU~n y el 

aprovechamiento integrado de los recursos hfdricos; 

El aprovechamiento y la gestión de los recursos hfdricos debe. planear5e · de. 

manera integrada, tomando en cuenta los aspectos ambientales, económicos y 

sociales, basados en el principio de sustentabilidad; 

La administración de la demanda del agua, debe estar determina~~. enftmción de 

que es un bien económico y base de la vida; 
../.;.:; . .;.·.:, 

Se deben considerar las fuentes y métodos de financiación; tanió públiéas como 
•,.' 

privadas, a los niveles local, nacional y externo; .·."·,- :: ;:·>·,. ,-_::,::.>, 

• Sobre las inversiones, considerar las prioridades respé(:toa' 1ás' esi'ra'tegias de las 

inversiones privadas y públicas, tomando en cuenta, I~ uti1\z.lción máXima de las 
.··:''.• 

obras existentes y las tecnologías limpias, nuevas o alternativas .. 
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En el Informe de Ja Conferencia de Dubl!n se incluyó el apartado de Mecanismos 

de Ejecución y Coordinación en los Niveles Internacional, Nacional y Local, en el que se 

ser'laló que Ja función desemper'lada por Jos gobiernos, en la mayoría de Jos casos, se 

caracterizaba por planteamientos centralizados y sectoriales sobre el desarrollo y· Ja 

gestión de los recursos hfdricos que resultaban insuficientes para tratar Jos 

problemas en el ámbito local, por lo que se recomendaba cambiar esa participación 

por otra en la que se tuviera una participación más activa de Ja población y de las 

instituciones locales, tanto públicas como privadas. 

A nivel nacional, recomendó contar con un marco institucional adecuado que 

sustentara los principios de descentralización de la gestión del agua, como por 

ejemplo el contar con una autoridad nacional responsable del agua, capaz de 

prescribir prioridades, polrticas, metas y normas. 

A nivel internacional, indicó sobre la necesidad de fortalecer y desarrollar marcos 

adecuados para la formulación de programas de medición sistemática de Jos planes, 

polUicas y estrategias internacionales relativas a los recursos hídricos, asegurándose 

que éstos fueran considerados en el contexto amplio del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible. Estos mecanismos deberían realizarse a escala continental y 

subcontinental buscando fomentar la cooperación para intercambiar experiencias 

sobre la protección y utilización de las aguas, incluidos los aspectos jurídicos e 

institucionales. 

También propuso revisar las funciones y capacidades de los órganos 

intcrgubemamentales, incluidos Jos organismos de la ONU, las organizaciones 

regionales y subregionales y las organizaciones no gubernamentales, buscando 

fortalecer la cooperación internacional para ampliar la financiación nacional de las 

actividades relativas a Jos recursos hídricos para que fueran compatibles con el 

medio ambiente. 
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Como se sel'laló anteriormente, las recomendaciones que se emitieron en 

Dublfn, fueron retomadas en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

de Río de Janeiro, que se celebró en junio de 1992. 

En Dublfn se reconoció que, a diferencia de lo que sucede con otros sectores, 

en los recursos hfdricos no se cuenta con una organización intergubemamental 

mundial que se responsabilice de los progresos realizados con la administración del 

agua, por lo que se recomendó instrumentar medidas de seguimiento, 

fundamentalmente para los acuerdos que surgirían de la Conferencia de Río de 

Janeiro.m1 

4.2. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y. Desarrollo. 

El cambio necesario de la relación del hombre con la naturaleza exige 
. . . 

transformaciones en sus relaciones internacionales. Es imperativo.que la actitud 

humana de dominio sobre la naturaleza y recrudecida con la Revoiu~ión l~dustrial, 

se transforme en una de mayor autorestricción que nos permita. una relación más 

productiva y armónica con el mundo natural. 

Esta Conferencia se llevó a cabo en Rfo de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. 

Asistieron representantes de 172 Estados, de los cuales 108 participaron a nivel de 

Jefes de Estado o de Gobierno, incluyendo al de México. Además, participaron 

representantes de organismos como la UNICEF, UNCTAD, PNUD, PNUMA, PMA, 

FAO, UNESCO, OMS, BM, OMM y FMI; de las Comisiones Económicas Regionales 

de las Naciones Unidas y de organismos como la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP), Congreso Nacional Africano, entre otros."101 

100 hllp://www.wmoch/weh/homs/icwL'tlccs.hlml 
IOI Nudonr.s u nidéLCO. Las ro11fere11dns mrmdinles, formulndón tic prioridades para el siglo XXI. r· 22 
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En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo, celebrada en Rfo de Janeiro constituye el mayor esfuerzo diplomático 

en la historia de la humanidad para avanzar en el camino de un desarrollo que afecta 

a la naturaleza de manera irreversible. 

Los antecedentes de la Conferencia se remontan a la Conferencia sobre el 

Medio Humano que se menciona al principio de este capitulo, celebrada, en 

Estocolmo veinte años antes en la que por as! decirlo la humanidad rompió la 

"inocencia ecológica" en la que vivfan, para por primera~ez estable~r Umiles al 

crecimiento.102 

Otro de los aspectos relativos a los problemas ambientales que, han generado 

una creciente actividad diplomática es la capacidad para suscitar conílictos 

internacionales. Éstos pueden surgir por el control y uso de los recursos naturales, 

siendo el caso trpico la disputa por el agua en África y Asia; la demanda de 

indemni:z.aciones por daños ecológicos causados por la guerra, como el reciente caso 

de la guerra del Golfo Pérsico, también es otro tipo de conflicto; a ellos se suman la 

búsqueda de indemnizaciones debido a daños ambientales. 

Actualmente empezamos también a reconocer qué fenómenos ecológicos 

pueden ocasionar severos trastornos sociales, económicos y polfticos, cuyos efectos 

atentan contra la seguridad de un pafs y pueden desbordar sus fronteras. Tal es el 

caso de la incertidumbre relacionada con el cambio climático o el de las migraciones 

provocadas por la desertificación y la sequfa, que han determinado que ya se hable 

incluso de refugiados ecológicos. 11t1 

'"' Ghmdcr, Alberto y Vfclor Lichlin¡:cr. l'l'J.I. Ln Diplomada A111bie11tnf. Mé<ku. SRE. p. 233 
1m lhid. p. 234 
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El contexto internacional en el que se dio la C:onferencia de Rlo ayuda a 

explicar las principales dificultades que enfrentan las negociaciones sobre el 

ambiente y el desarrollo como asuntos inmersos en el sistema político internacional. 

Esto nos permitirá entender por qué la Conferencia de Rlo no llenó las expectativas 

que había generado cuando fue convocada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1989. Su negociación tomó más de dos ailos y su proceso preparatorio es 

un claro reflejo de la "transición histórica" en que actualmente se encuentra la 

humanidad. 1111 

Con el fin de la Guerra Fría la humanidad esperaba que se liberaran los 

recursos destinados al gasto militar para encauzarlos a la cooperación para el 

desarrollo, la protección del ambiente y la construcción de una paz duradera. Eh 

1992, después de Rfo, se puede observar que no hay recursos significativos 

presupuestados en esta dirección, no hay innovación en la transferencia tecnológica y 

aún no se resuelve el marco institucional que haga factible esos propósHos. Por el 

contrario, reaparecen las guerras de viejos tintes nacionalistas. 

De un concepto de seguridad nacional centrado en lo militar,: se pasa a otro el 

que le da mayor importancia a los aspectos económicos y a otros factores como el 

acceso a los recursos naturales, el desarrollo tecnológico y la protección del ambiente. 

Al redefinirse la noción de la seguridad, hoy se obse..Va un fraccionamiento del 

poder y un reagrupamiento de fuerzas en tomo a preocupaciones económicas o de 

tipo regional. 

Se vive asf una redistribución del poder internacional que hace que el sistema 

político mundial sea más complejo y más incierto, al convergir en él más problemas y 

actores. 

"" Bnrbcris, J. O. U11iled Nnlio11n/ Efforls TOW!lrd tlie Develop111e11t ofan Enviremomentnl Corle 0JC0111/11cl for 
Slnles Concerning Hnr111011io11s Utili:nlio11 ofS/rnred Natural Reso11ras. Albania. 1979. p. 488. 
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Los Estados establecen diferentes prioridades ambientales de acuerdo con Ja 

percepción que tengan de los problemas específicos con las fuerzas que más influyen 

en sus sistemas económicos y de polltica internos, as! como con sus particularidades· 

geográficas y, sobre todo, con sus niveles de desarrollo. 

El papel que juega cada Estado en la diplomacia inte?1acfon~l~~es~~lerminado 

tanto por su prestigio como por su capacidad para forlllula<propue~tas, formar 

alian7..as y contribuir al logro de consensos; por el grado de dáno actua( y potencial 

que el Estado pueda ocasionar al ambiente, asr como. '~~r~ su responsabilidad 

acumulada en cada uno de los temas de la amplia agenda ambiental; por la cantidad 

de recursos naturales con que cuente, o el control que ejerLa sobre el mercado de 

ciertos productos relacionados con el recurso que se. quiere proteger. 

En términos generales, en la Conferencia de Ria se pudo observar el siguiente 

comportamiento de los principales actores. 

Los paises de la Organiz.ación para Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), en gran medida presionados por la opinión pública de sus sociedades 

centraron sus prioridades en los problemas propiamente ambientales y se mostraron 

poco favorables para incorporar los temas del desarrollo o aquellos a los cuales no les 

reconocían un carácter global. 

Esta posición de los paises de la OCDE determinó, un enfrentamiento de tipo 

Norte-Sur a lo largo de las deliberaciones de la Conferencia, los pals~s d~rrollados 
presionaron para que se fijaran estándares ambientales a la comunidad:i~tema~ional, 
basados en sus experiencias y en sus normas ya alcanzadas. UlS 

Los paises desarrollados promovieron como la única forma para solucionar los 

problemas ambientales, un enfoque de libre mercado y debaja pa~tlcipaclónde los 

gobiernos en los asuntos ambientales casi solamente restri11gida aslls ·funciones de 

1~ Comisión Nucionnl de Ecolo¡~ia, 1992. luform~ de In sil1urdó11 general ett 1~lerin dC.eqriilibrio ecológico y 
11rotccd011 ni ambiente r· 12. 

120 



regulación. Asimis1110, cuidéJrºíl, 111uy bien que el tratamiento de la propiedad 

intelectual y la difusión de. la tecnología se orientará con criterios estrictamente 

comerciales. No está de más sei'lalar que muchos de los compromisos promovidos 

porlos países desalTollados.en el Pro.grama 21, producirán una gran demanda 

internacional por tecnologías· ambientale5 cuya propiedad está en sus manos.: Por 

otro lado, esos mismos ·países. ·se negaron a tratar los problemas ambientales 

relacionados.con las políticas corporativas o con las empresas transnacionales.106 

El Programa 21, también llamada la Agenda 21, se definió como un plan de 

acción para el desarrollo sustentable, sintetiza en sus cuatro secciones el diagnostico 

de la situación del desarrollo y el medio ambiente mundial, así como las acciones, los 

objetivos, las actividades y los medios de instrumentación que se visualizaron para 

tratar de ofrecer soluciones a los retos que la comunidad internacional enfrentará en 

el siglo XXI, establece, en todos sus programas la difusión de la información como un 

principio básico. 

Entre sus temas se encuentran el combate a la pobreza, los pátrones de producción y 

consumo, la dinámica de producción mundial, recomendadon~s espeefficas en el 

sector estrictamente ambiental, entre otros. 

.. . 

En esta reunión, Estados Unidos demostró su'p~c~ d
0

isposidón para relacionar 

el medio ambiente y el desarrollo. 

La alianza de los países desarrollados, que se ma'ntuvo en la etapa del Comité 

Preparatorio, se disolvió al tomar Japón y. la Comunid~d Europea una posición más 

positiva en relación con las cuestiones financieras y con los otros temas presentes 

durante la Conferencia en Río. 

""' Glendcr. Alherlo y Llchlin¡¡er. Vlclor. 1994. La Diplomada Ambienllil. México. SRE. p. 249 
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Continuando con la actuación de los países, el propio parlamento Europeo, en 

su resolución sobre los resultados de la Conferencia de Rlo, lamentó que la 

Comunidad Europea y sus Estados miembros no hubieran sido capaces, a causa de 

sus divisiones y de la debilidad de sus propuestas, de ocupar durante la Conferencia 

la posición de liderazgo polltico abandonada por los Estados Unidos. Su prioridad en 

polltica ambiental exterior es regional, debido a la imperiosa necesidad por resolver 

el desastre ecológico ocasionado por el Comunismo en los paises de Europa del Este. 

Japón tampoco asumió el papel que le correspondió como llder en el 

combate de los problemas ambientales, sobre todo debido a su gran poder 

económico. Su participación en la Conferehcia fue un tanto errática, en ocasiones 

apoyó las posiciones de los paises en desarrollo; en otras prefirió mantener una 

actitud contemporizadora y discreta, sin dejar de ser cuidadoso en lo relativo a 

cuestiones tales como el acceso a los recursos y la inviolabilidad de la propiedad 

intelectual. Se puede decir que hasta ahora Japón ha buscado promover una "polltica 

de prestigio", que le permita superar su historial como depredador de mares y 

bosques, asl como para exportar sus productos ambientalmente competitivos y para 

la venta de sus tecnologlas anticontaminates. Este país, a partir de los ai\os setenta 

adoptó estándares ambientales ambiciosos internamente y ofreció incentivos a su 

industria para que desarrollara y utili7.ará tecnologlas anticontaminates y eficientes 

en el uso de energla. 1!17 

107 lhitl. p. 252 
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Esta polltica tuvo como resultado que en la actualidad Japón junto con 

Alemania, sean tan competitivos en el frente comercial como en el ambiental. Su 

liderazgo en tecnologlas ambientales motiva un gran interés de su gobierno y de su 

comunidad.de negocios por las cuestiones ambientales, pero su gobierno no dio un 

gran salto hacia el liderazgo que se esperaba durante la conferencia, quizá debido a 

su reticencia a entrar en algún tipo de conflicto con Estados Unidos. 

Esta potencia oriental es uno de los principales donadores de recursos para la 

cooperación internacional canaliza su ayuda por la vla bilateral po.r la· llamada 

"Polltica de Ayuda Verde" que compromete asistencia ambiental con: la co~pra 
exclusiva de productos japoneses. 

En la Conferencia de Rlo pudo observarse un auténtico fortalecimiento del 

Grupo de los 77 con el resurgimiento del discurso desarrollista del Nuevo Orden 

Económico Internacional de los años setenta.•08 Con esto quedó claramente 

establecido que los problemas ambientales están profundamente enraizados en la 

relación Norte.Sur de la polltica internacional, debido principalmente a la estructura 

imperante del sistema económico internacional, que ejerce presiones sobre las 

pollticas de explotación de recursos naturales de los paises en desarrollo o impide la 

instrumentación de modelos de desarrollo sustentable. 

En este contexto, los principales temas de confrontación fueron: los términos 

desfavorables del intercambio comercial para los paises exportadores de materias 

primas, el proteccionismo en los paises industrializados, la deuda y los flujos 

financieros negativos. 

'°"lhitl. p. 261 
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Es innegable la distancia entre los paises desarrollados y en desarrollo, es cada 

dla mayor y esa brecha tiende a incrementarse, por lo que resulta muy dificil 

negociar medidas pendientes a instrumentar un desarrollo sustentable global sin 

reconocer la relación Norte-Sur. 

México, Colombia y Venezuela, fueron elementos prepositivos que contribuyeron a 

salv¡¡r algunos de los escollos de la Conferencia. 

Un alto grado de consenso cientlfico ha sido casi siempre necesario para 

reconocer un problema e iniciar acciones internacionales para resolverlo; tal fue el 

caso de la atención de la lluvia ácida en Europa, o más recientemente, el del 

Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono. Hl9 

Para atender un problema ambiental, más allá del consenso de la comunidad 

cientlfica, también es necesario que éste forme parte de la agenda polltica de cada 

pais y de la comunidad internacional. 

En la mayorla de las negociaciones internacionales se da una verdadera guerra 

de información, en la que cada Estado, en función de sus propios intereses, emplea 

parcialmente la información de que dispone. En este sentido, un gran logro de la 

Declamción de Ria fue el Principio 15, el "Principio de Precaución", que establece 

que cuando haya una amenau ambiental seria o de carácter irreversible, no deben 

posponerse las medidas que prevengan la degradación ambiental argumentando ta 

falta de conocimiento cientlfico. De igual manera, la Conferencia estableció cCÍÍno uno 

de sus principales objetivos a alcanzar, et de la cooperación para el desarrollo 'del 

conocimiento y el intercambio de información sobre el medio ambiente. 

La opinión póblica desempena un papel importante en la. protección del 

medio ambiente por la presión que puede ejercer sobre sus gobernántes. 

111'1 111/urme-1995-2000. México. Comisión Nudom1I dt?I Aguu. Subgcrcnciu de coopcmdón intcmocionnl. 
p. ·15 
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La negociación internacional también está bajo la pr~si~fl de las 

Organiwciones ·No Guberna.mentales (ONG), que cada vez han demostrado una 

mayor capacidad de movilización de la ~pinión pública y de c~bildeo ante los 

gobiernos. 

Otros actores importantes para la definición de un problema ambiental 5on los 

propios organismos internacionales, muchas veces encargados dé hacer las 

investigaciones y redactar los documentos que serán negociados por los gobiernos. 

Desgraciadamente, en algunas ocasiones los organismos internacionales no escapan a 

las ineficiencias burocraticas. 

Al reconocer al medio ambiente como el espacio en el cual se realiza toda la 

actividad humana, no debe considerársele tan sólo como un asunto cientlfico o 
r' -_::-. :,·· .• 

técnico, sino como uno en ei que se entremezclan otros proplemas centraie5, como el 

sistema internacional de producción de materias primas y.de ilp~oveclÍ-amielltó de los 

recursos naturales, el comercio, la economía y, en úliimá inst~ncia la orle~-iaciÓnde la 

seguridad nacional o internacional. 

En consecuencia, argumentaron que·. dicho~ problemas) 111erecfan un 

tratamiento especial d~ la coinun!dÍld inte~riilci6naJ· 'l anuncia.ro~ -~it~r dispuestos a 

incrementar los fondos para su at~n;;lÓn ~n. el marc6: dlfa' FaciÚdad ,Ambiental 

Global, que administraeú3.~n~o'Mthc1i~i'. 11~1 · . . . . , 

.. · ·l-;-' - ~ ''e' 

; .:.,:-/~·;:·;::''.'..' 

Los paises clesarrollados.tie'~~n~na'resp~ns~bilidad espeCial,'dado· que sus 

actividades económica~···.Y',é()~~r~Í~1J~;·~~il Iás que.' n1ás J1~1}'.cont;ibuido, en la 

actualidad e históricame~té, e,~ 1~rd~gr:.idaci¿~ a~bid!Jíaldel ,plá~e;~. 

11o La Fudlidac.l Global Ambiental (GEF), cm un exclusivo "duh" luasli.t antes dl? que se iniciaron lm; 
discusionL-s preparatorias de esta Confcrcnciu. 
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Existe La Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS) no deberá circunscribirse 

a la revisión de los logros alcanzados, debe poner interés.'esencialhacia el futuro, 

convirtiéndose en un foro para el análisis, desarrollo y act~alización del Prógrama, 

tomando en cuenta los cambios económicos, financieros: tec~o1Ógi2os y legales que 
. . - : 

ocurran en el mundo. La CDS deberá constituirse como una comisión funcional del 

Consejo Económico y Social (ECOSOC).111 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), también deben 

desempellar una función decisiva en el seguimiento de las actividades a que de lugar 

la Conferencia mediante su red de oficinas exteriores, deberá promover la acción 

colectiva del Sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la ejecución del "Programa 

21" en el ámbito nacional, regional, y mundial, para lo cual puede aprovechar los 

conocimientos de los organismos especializados y de otras organizaciones y órganos 

de las Naciones Unidas dedicados a actividades operacionales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCT AD) deberá desempenar también un papel importante en la ejecución del 

Programa 21, tal como fue senalado en su octavo periodo de sesiones teniendo en 

cuenta la importancia de la interacción entre el desarrollo, el comercio internacional, 

el medio ambiente y de conformidad con su mandato en la esfera del desarrollo 

sustentable. 

La cooperación regional y subregional formaron parte importante de los 

resultados de la Conferencia. Las comisiones regionales, los bancos regionales de 

desarrollo y las organizaciones regionales de cooperación económica y técnica, con 

sus mandatos convenidos respectivos, podrán contribuir en: 

111 lhid. p. 25 
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a) La promoción del aumento de la capacidad regional y subregional. 

b) El fomento de la integración de los aspectos ambientales .. en .las políticas 

regionales de desarrollo. 

c) El fomento de la cooperación regional. y subregio~ali ~uancloc proceda, con 
' . . ' . . ' ' . . -~ " ' ... ' . 

respecto a cuestiones transfronÍeriZas relácionadas ,, con ' el desarrollo 

sustentable. 

Las organizaciones intergubemamentales regionales con fines técnicos y 

económicos tienen una importante función que desempei\ar en ·la prestación de 

asistencia a los gobiernos para que tomen medidas coordinadas con el fin de resolver 

las cuestiones ambientales de importancia regional. 112 

En este contexto, los órganos del Sistema de las Naciones Unidas deberán prestar 

asistencia, previa solicitud, a los países, particularmente a los países en desarrollo.113 

Los diagnósticos más serios y objetivos destacaron siempre la necesidad de 

que sólo mediante la disponibilidad de recursos nuevos y adicionales era posible 

sentar las bases de un proceso de recomposición del deteriorado panorama 

ambiental que aflige al mundo. Las discusiones sobre el particular dejaron claro que 

la atención exclusiva de los llamados temas globales mediante la canalización de 

recursos provenientes de los países industrializados no abordaba en forma realista el 

problema en su conjunto. 

La Cumbre de Rfo entre muchas de sus lecciones políticas dejó clara la 

necesidad de atender solidariamente las carencias de los países en desarrollo. Se 

aceptó que era evidente que no existía una diferencia entre problemas globales y 

nacionales. Se trata de un todo en el que la interdependencia hace impensable la 

sepa ración. 

"'lhid. p. 33 
"'Glt!n<IL'I', Allx!rlo y Vklor Lichlingur. l<J<J.1. IA Diplomada Ambie11lal. México. SRE. p. 255 
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La Cumbre identificó la importancia esencial de la disponibilidad de recursos, 

también sirvió como foro para establecer un dialogo realista sobre la situación 

económica internacional y de manera especial por la que atraviesan los paises 

industrializados sobre los cuales debe recaer la mayor responsabilidad en la 

aportación de recursos nuevos y adicionales. Lo esencial para mantener el momento 

creado por la Cumbre de Rlo es que se empiecen a dar sei\ales de que existe la 

voluntad de contribuir en este propósito y en la medida de las posibilidades se ira 

aumentando esa contribución, lo cual permitirá a los paises en desarrollo hacer su 

propia planeación del Programa 21. 

Este objetivo del desarrollo sustentable requiere de una revisión profunda de 

las pollticas correspondientes en los contextos nacional e internacional. Ningún pals 

podrá superar sus problemas si no asume su propia responsabilidad, pero la 

solidaridad y la cooperación internacional son indispensables, dada la globalidad 

que tienen los problemas fundamentales de nuestro tiempo. 

Debe aprovecharse el gran avance tecnológico para hacer un uso racional de 

los recursos naturales. 

Es necesario fomentar la investigación y aplicación universal de nu"evas tecnologlas 

con estos propósitos, que eviten el deterioro del medio ambiente y aseguren la 

supervivencia del planeta, pero es necesario encontrar fórmulas para que la 

transmisión de tecnologla apropiada a las condiciones de cada pals sea facilitada por 

la comunidad internacional.114 

La supervivencia de la humanidad está en juego por o tanto no podemos 

tratar los problemas de la transferencia de la ciencia y la tecnologla en condiciones 

meramente mercantiles. 

'" lhi.t. p. zn 
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El deterioro ambiental puede crear conflictos internacionales cuando un 

Estado responsabiliza de danos ecológicos en su territorio a otros Estados. 

Por ello es lógico que los Estados accedan a enajenar parte de su soberanía mediante 

acuerdos de cooperación internacional, si se reconoce el carácter global de los 

problemas ambientales y el hecho de que su atención eficaz rebasa, en un gran 

número de casos, las capacidades de un solo Estado. 

Las propuestas en este sentido conllevan el riesgo de militarizar, de alguna 

manera, la solución de los problemas ambientales. Otro peligro latente es que alguna 

potencia hegemónica caiga en la tentación de utilizar la infraestructura y los recursos 

tecnológicos y humanos de su aparato militar para convertirse en una especie de 

policla ambiental. 

Es preciso descartar el peligro de lo que podrla Uainarse la "hegemonía 

ambiental". Ésta consiste en la posibilidad del' surgimiento de un sistema de 

seguridad ambiental dominado por los intereses políticos, económicos y militares de 
. ' ' ' -· . - .- ! ~~' '. ' . : .• 

uno o de algunos Estados poderosos.ns, ... · . •l}· :.: 
Finalmente, la última Cu~br~ M~h~i~";~~b~e<el Desarrol.lo Sostenible, fue 

realizada en Johannesburgo, Sudáfrica del 26 dé ág~~tóal 4 d.e septiembre del 2002. 

Ésta Cumbre, tenla cómo propósito fundamental. revisar todos los 

lineamientos contenidos en la Agenda 21 o Programa 21, además de revisar todo lo 

relativo al desarrollo sostenible, era una Cumbre de seguimiento a la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre medio Ambiente y Desarrollo o también conocida como 

Cumbre de la Tierra realizada en R!o de Janeiro, sin embargo los resultados en 

Johannesburgo no fueron los esperados y quedaron igual. 

"'Glcmlc!r, Alberto y \lictor Lichtin¡¡cr. 199·1. U. Diplomada Arnbicrila/. México. SRE. p. 280 
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Sus prioridades fueron revisar lo relativo al desarrollo sostenible, en términos 

de cooperación internacional adoptada como una nueva modalidad, en donde las 

decisiones tomadas en una parte del mundo afectaban a las demás. Y dentro de este 

tema la gran peculiaridad era asegurarle al mundo un desarrollo sostenible, lo que 

implicaba erradicar una serie de situaciones, como la pobreza, el desperdicio del 

agua, el deterioro del medio ambiente, la tala de bosques, la contaminación de la 

atmósfera entre otros temas. 

4.3. El agua en México; 

El agua se ha convertido en un problema de carácter global, se reconoce en el 

hecho de que la reciente Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo, dedicó un capítulo completo (capítulo 18) del Programa 21 a 

la protección de la calidad y abastecimiento de los recursos de agua potable. 

Varios problemas se encuentran relacionados con lo anterior; uno es la sobre 

irrigación que causa la salinización de las tierras tumándolas ·finalmente 

improductivas, esto se da cuando se produce acumulación de. sales por la 

evaporación del agua o cuando ésta es absorbida por las plantas dejando sales como 

residuos. 

Las aguas filtradas a partir de la agricultura también pueden acarrear excesos 

de fertilizantes que al llegar al mar pueden producir un exceso de crecimiento de 

plantas que modifican las condiciones naturales en las zonas costeras, incluso llegan 

a consumir el oxigeno suelto en el agua acabando con las posibilidades de 

supervivencia de otras especies. 
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Otro problema es el calentamiento de la tierra que está acompanado de una 

expansión térmica de los océanos que 5e traducirí~ en. un aumento entre 0.5 y 1.5 

metros en el nivel del mar para este siglo, las· consecuéncias de esta elevación son 

catastróficas porque no sólo se dan inundaciones en .tas zonas costeras afectando islas 

que prácticamente desaparecerán, sino que también se salarían los depósitos de agua 

potable y en los r!os por ejemplo, habrá que buscar el agua dulce r!o arriba. 

4.3.1. El agua en la época colonial. 

En general las culturas mesoamericanas creían que la lluvia era producida por 

los tlaloque, deidades que habitaban los cerros y cuya personalidad se confundía con 

ellos. 

Se puede considerar que la actividad de los antiguos pobladores de la Cuenca 

de México y antes de la creación de la Gran Tenochtitlán, fue de equilibrio con el 

ambiente. La mano del hombre comienza a modificar el ambiente de los lagos de la 

Cuenca, con la urbanización y las obras hidráulicas aztecas para el control de flujo de 

las aguas dulces y saladas. Es cierto que la cultura indígena tenía una estrecha y 

equilibrada acción con la naturaleza y en lugar de quitarle, le agregaba a través de un 

manejo cuidadoso de la tierra y del agua. 

La cosmovisión de los aztecas tenla dirigida su atención más en lo metafísico 

que en lo terrenal y tal vez por ese respeto a quien proporcionaba los recursos, no se 

poseía un avance tecnológico en gran escala similar al europeo. 

Esta convivencia de los indígenas con el agua, llevó a los aztecas a poseer un gran 

dominio geográfico, pero al mismo tiempo, su vida cotidiana estaba ligada 

totalmente a las superficies y corrientes acuáticas de la Cuenca de México. 
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La actividad de los aztecas era amplia y múltiple con relación al agua y toda 

su vida productiva estaba imbricada con el elemento: separación de lagos salados y 

dulces; canales de aguas dulces y residuales que se utiliz.aban en los cultivos, 

chinampas; calzadas o calles que fueron más diques y una extendida cultura de la 

flora; la pesca; y el transporte a través de los canales. 

Esta conducta social, ecológica por cierto, no es una cultura de aparición espontánea 

y tiene mucho de influencia en desarrollos culturales anteriores.a los aztecas como 

los: mayas, olmecas, toltecas o teotihuacanos.116 

En fin, como las grandes culturas antiguas de América, Asia o. África, los 

habitantes de la Cuenca de México miraron con respeto y devoción la inmensidad de 

la naturaleza que nunca mas volverá a pisar el hombre, al menos dentro. de ese 

espléndido marco geoambiental. 

Con la invasión de los espanoles, que se convirtió en ambición de riq.uezas y 

destrucción del ambiente, trajeron como consecuencia el estado actual de la Cuenca 

de México. 

Con una visión cultural excluyente, genocida y ecocida, la cultura europea logró 
_. _- -- ·-· -

enterrar en gran parte, las prácticas sociales y económicas de los indígenas para 

implantar su propia visión del mundo a costa de millones de vidas;.10 que les 

permitió dominar no sólo la Cuenca, sino el destino de un continente entero. 

11
" Tnrlol~ro. Alejandro. 2000. "El Agua y su Historia". Mi.rico y sus 1lcMfios /urda d siglo XXI. 1 • e<L 

M<•xirn. Si¡¡ln XXI. f'· 40 
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La decisión española de destruir a la Gran Tenochtitlán para construir sobre 

las ruinas del centro, el control político de la Nueva España, forzó a los 

conquistadores y nuevos dueños de la Cuenca de México, a convivir con un ambiente 

más acuático que terrestre a más de 2200 metros sobre el nivel del mar. 

Esta convivencia que fue tensándose en cada época llmdosa, junto con las corrientes 

que bajaban de la sierra norponiente de la Cuenca y formaba el rlo Cuautitlán, llevó a 

la nueva cultura dominante a pensar y pugnar por el desecamiento de los lagos que 

tantas perturbaciones causaban a la capital virreynal, y además para imponer un 

control directo por tierra de los pueblos y su abastecimiento. 

Ante las inundaciones del siglo XVI e impulsados por la desesperación, las 

autoridades virreinales convocaron a un núcleo de ciÍmtfficos .de la época en busca de 

la respuesta que detuviera los riesgos para la capit<ll y 1.a sal~d de sus habitantes. El 

proyecto de desagüe de Enrico Martinez en 1607, dio comienzo a la nueva relación 

naturaleza - hombreen la Cuenca de México.117 

Así la relación del agua con la cultura colonial europea, estuvo llena de 

conflictos en dos extremos: abasto y desagüe. En el abasto, la complicación se da a 

partir de cubrir las necesidades humanas, preindustriales y agrlcolas. Se crean 

decretos de distribución y se acentúa el naciente problema del consumo de agua. El 

desagüe crea problemas de salud al no existir la preocupación de disponer de una 

infraestructura que evite la contaminación de las amplias superficies acuáticas que 

rodeaban la Ciudad de México. 

117 lhid. I'· :11 
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Mirar -hacia el futuro inmediato, donde es necesario que exista una nueva 

actitud hacia el consumo y disposición de agua residual, creará en la Cuenca de 

México, un uso inédito del agua sobre la superficie que en algún momento albergó 

un extenso espejo de agua alrededor de 200 Kilómetros cuadrados, que hemos 

convertido en un espejismo. 

4.3.2. El agua a través de la historia. 

Se trataba de sacar los máximos frutos de Ía tierra y para ello la desaparición 

de los lagos era una premisa. Asf observamos qu'e se continúa con la polftica 

hidráulica de reducir los excesos de agua, pero.también se introducen dos cambios: 

por un lado se aumenta la capacidad de retención de,agua en zonas de clima seco; 

por el otro se aplican medios químicos para ampliar la fertilización y permitir a las 

plantas una mayor extracción de agua. 

El agua movilizada por gravedad 5eguía.siendo conocida como un don de la 

naturaleza cuyo manejo brindaba el Est~dol"le~~fact~~, ~través de las obras públicas 

a los agricultores que la continuaban· utiliza~do ·como· un bien ··libre o no 

económico.11s 

Con relación a la agricultura, lo sorprendente: en. este marco .de obras de 

irrigación que empleaban las canalizaciones y el principio de gravedad como 
..... ·' 

elemento básico, construyendo grandes canales, sifones; túneles y acueductos en una 

escala y con un capital nunca antes aplicados, es que los p~eblo~ también construían 

obras simples de irrigación teniendo sus tierras deriego sobre 5000 hectáreas de las 

118 Nnrcdu, José Manul!I. 1997. U1 economía del ng1m en Es¡t11in: Espdt,,L p. 65 
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36 109 hectáreas de riego del Estado. Destinadas a los grandes hace11clad()S y, sin 

embargo los pueblos también hacían obras para el aprovechamiento de sus. huertas. 

No obstante, este notable incremento de la superficie irrigada y del :vol~men 
de agua disponible para el riego, pronto tendrfa una repu~sta vÍol~nta por parte de 

los habitantes de los pueblos y tos arrendatarios. En quince ailos tos hacendados 

hablan duplicado los litros por segundo que hablan tardado en obtener para sus 

explotaciones durante más de tres siglos, situación que no pasó desapercibida para 

los otros usuarios, que reaccionaron al llamado de Zapata.119 

Sin embargo, el agua no sólo se utilizó en el campo y en las ciudades, sino que 

también se diversificaron sus usos. Las industrias eran grandes consumidoras de 

agua, como también las centrales hidroeléctricas. 

En tomo a algunas ciudades se formaron cinturones industriales que 

aprovechaban el agua. 

As!, et paisaje de la cuenca de México se alteraba. notablemente con ta llegada de las 

empresas agrfcolas, ferroviarias, textiles, papeleras y urbanizadoras. 

-· . .' 

Respecto al sacrificio del agua, de los bosques y del paisaje ensu conjunto, 

observamos una estética del agua que muestra una frontera idfliCa, que los proyectos 

modernizadores no supieron resguardar .. 

Con esto ta propiedad privada del agua desaparecla, co~o tanlbién tas autoridades 

locales. 

11 " Esta wacd<in tiene qu'~ ver con lo que hemos dcscrilo, pero lombién hny que ítflr~gnr otros factores 
qtw t?xplit·dn el levantamiento ngrario, como In fisculidmJ, la inflación, la crisis politirn. (!le. 
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La Revolución Mexicana consolida el esfuerzo porfiriano en materia de aguas. 

En el articulo 27 constitucional se establece que el agua es de la nación y como tal es 

materia exclusiva del Gobierno Federal. Los particulares sólo podían gozarla 

mediante concesiones. Sin embargo, esta propiedad de la nación sirvió para impulsar 

dos políticas novedosas. Por un lado, se repartió el agua junto con la tierra para 

satisfacer la demanda de los grupos campesinos; por el otro, el gobierno federal se 

convirtió en usuario privilegiado de sus propias aguas al hacerse constructor de 

grandes obras de aprovechamiento. La novedad revolucionaria fue, entonces, la 

utilización del recurso como elemento de la polltica social y de desarrollo 

económico.120 Esta situación se mantendría hasta 1983, momento en el cual la 

injerencia estatal comenzó a verse con recelo; en 1992, con la Ley de Aguas 

Nacionales, se modificó con una mayor participación privada en asuntos del agua. 

Desde el punto de vista institucional pasamos de la sección 5 del Ministerio de 

Fomento y de la Caja de Préstamos Porfiristas, a la creación de la Comisión Nacional 

de Irrigación en 1926, transformada en 1946 en Secretaría de Recursos Hidráulicos, 

cuando se impulsó la polltica hidráulica que otorgó al Estado la propiedad, la 

administración, el conocimiento, la construcción y el manejo de vastos proyectos 

hidráulicos; finalmente, en 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua como 

autoridad única en la materia, órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos de aquel entonces. 

El instrumento para este cambio fueron las Comisiones Nacionales de Riego, 

que contribuyeron en forma decisiva a conocer los recursos hídricos y la geografía 

del país. 

'"' Ahoilcs, Luis. 19'J8. f./ ng11111/e /1111nció11. ClESAS. p. 32 
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Otro elemento que condujo al problema de la distribución del agua; tanto para 

el consumo, -como para sus diversos usos, fue el significativo aumento de la 

población como veremos a continuación. 

CUADRO 11. Población de la ciudad de México (1742-1990). 

Fm•nlt-: A1·11th•mi.1. JlJ<J:;. C.I agua y 111 ci11d11d tic A1é.tico. p. 68. 

Es probable que la intervención más grave en la ecologla urbana del Distrito 

Federal durante la regencia de Uruchurtu haya sido la decisión de entubar cerca de 

80 kilómetros de los rfos urbanos, como Churubusco, que se convirtió en vla rápida 

para automóviles. 

El poder federal se debilitó en 1992 con la Ley de Agua Nacionales, que dejó 

abiertas las puertas a la iniciativa privada en el financiamiento, construcción y 

operación de obras hidráulicas. En esta transferencia hubo un ahorro para el Estado 

pero costos para el usuario.121 

121 .. Pnru los usuurios, los t.·nmhios hun rcprcscnt.ac..lo un incremento notuble en los costos tic U[X?rHdón 

'I"'' vu del 45% al 180'.I'., sc¡:ún dalos dd Banco Mundial. A cambio ha recibido la Op<?rndón, 
muntenimiento y rtc..lministmdón de ranuk'S secundarios de riego y drenaje, asf como cuminos y 
l!Slrucluras hidráulin1s kw:uliznc.lds en sus rc~;pcctivos módulos". S..\nchc7 .. en Ávila, 1998. p. 146. 
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Los usos consuntivos del agua son prindpahnente eiagrfcola, 57.80Km3, el 

público urbano 8.05 KmJ, la evaporación en vasos 6.60Km3, el industrial 3.88 KmJ, el 

acufcola, 1.30 Km3, las termoeléctricas, 0.13 Km3, la· recreación, el turismo, 0.013 

KmJ,122 En esta clasificación se toma en cuenta sólo el total de hectáreas irrigadas se 

deja de lado el tipo de cultivos y por ello no es apropiada. No es lo mismo una 

hectárea irrigada de arroz que de trigo, ni una agricultura como la de China, que la 

mexicana. 

Sabemos que con la extensión del regadío se intensifica la salinización de los 

suelos, cosa que en muchas partes del mundo es un problema. En México, mas de un 

millón de acres están fuera de la producción por causa de la salinización. 

Las empresas extraen sus aguas mediante concesiones de la CNA y pagan 

derechos fiscales y federales. 

La cara oscura la constituye un factor que ahora tiene una enorme presencia: El 

ecológico. Hemos adoptado modelos de desarrollo que así como generan grandes 

desigualdades sociales, soslayan los costos ecológicos, que han sido enormes. 

De la antigua hidráulica hemos pasado, a la vuelta del siglo actual, a la gran 

hidráulica, donde las relaciones sociales capitalistas, la tecnología del acero y 

cemento, las grandes inversiones para construir presas, artefactos elevatorios de gran 

capacidad, han transformado profundamente los espacios y los usos del agua, y 

acn.'Cientan cada vez más los usos no agrícolas. 

122 Torlul"ro, All!jundro. 2000. "t:I Agua y su Historia". México y sus 1/i•siifios luida el siglo XXI. t• c<L 
M<,.irn. Siglo XXI. p. 122 
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En las ciudades hay propuestas de captación y almacenamiento de aguas 

residuales, que hacen vislumbrar la construcción de una "casa del agua", una casa 

habitacional con un pequei'lo jardín, en el cual el público podría percatarse de 

técnicas alternativas disponibles, como medido~s ~~mést~cos, excusados secos y de 

bajo consumo de agua, filtros de recidaje de las' agu.as jabonosas, y cisternas 

domésticas y de barro. La misión de esta casa sería promover una cultura del ahorro 

del agua y de su conservación. 

4.3.3. Marco legal. 

La Constitución Polrtica de los Estado Unidos Mexicanos en su Articulo 27 

establece que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional corresponde originalmente a la Nación¡ y sólo por excepción, 

cuando se demuestra que las aguas no tienen tal ·carácter, se consideraran ·de 

propiedad privada. Por tanto las aguas nacionales son bienes del dominio público y 

en consecuencia son inalienables, imprescriptibles e inembargables; en los términos 

de la Ley General de Bienes Nacionales. 

La explotación, uso y aprovechamiento . de aguas nacionales, según lo 
' ., , 

dispuesto en el Articulo 27 Constitucional sólo.podi-á realizarse por los particulares 

mediante concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 

condiciones estipuladas en las leyes, en cuyo otorgamiento, se debe observar lo 

dispuesto en el Articulo 28 Constitucional, que establece tanto el principio de 

legalidad para otorgar concesiones, como la facultad potestativa de concesionar en 

casos de interés general. 
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El marco jurldico que regula toda la materia de aguas en el país, queda 

representada por los preceptos constitucionales enunciados, por las distintas leyes 

emanadas de la ConsÜtu~iÓn y .porla~ disposiciones de observancia general relativas 

a la administraciÓll d~I rE!c~J"S() hid;áuÍi~o, que fundamentalmente son: 
• .. :'; •. ' .• ' : y• ,. 

• Constitu~ió~P~lfa~a~:l~~Es~dos Unidos Mexicanos, artículos 27,28 y 115. 

• Ley de Aguas Nacionales promulgada en diciembre de 1992, la cual es una ley 

reglameniaria del Articulo 27 Constitucional en materias de aguas nacionales. 

• Reglamenio de la Ley de Aguas Nacionales, publicado e_n el Diario Oficial de la 

Federación, en Enero de 1994. 

• Ley Federal de Derechos, promulgada en 1982. 

Leyes estatales en materia de agua potable y alcantarillado, promulgadas en 1 %9 

en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, promulgada en 

1987. 

La Ley de Aguas Nacionales da sustento a la evolución del marco institucional y 

el desarrollo de los elementos de la política hidráulica en un horizonte de 

mediano y largo plazo. 
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De acuerdo con esta·ley, la Comisión Nacional del Agua (CNA), es la autoridad 

federal responsable de definí~ i~ pollti~a hidráulica deI paf~ y administrar las aguas 

nacionales.12:1 

4.3.4. · CaHdad del agua. 

La mayoría de los cuerpos de agua.superficial del pafs reciben descargas de 
. . •", ,:-:;:· . 

aguas residuales sin tratamiento; ya sean de tipo domestico, industrial, agrícola o 

pecuario, lo que ha ocasionado grad~~vari~bles de contaminación, que limitan el uso 

directo del agua. 

Para conocer el com~~rtamie~to de la calidad de las aguas superficiales, la 

CNA lleva a cabo su monitoreo a través de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad 

del Agua (RNfy!CA), lá cual inició su funcionamiento en 1974. Las estaciones de 

monitoreo de la' red ~ encuentra principalmente en los cuerpos de agua que 

presentan mayor contaminación. 

Además, para la detección y control de problemas particulares se realizan 

estudios en estaciones temporales, como en el caso reciente de la primera fase del 

programa nacional de monitoreo para las ¡rona~ c~ste111s realizadas con el apoyo de 

expertos japoneses a través de la Agencia Japonesa· de Cooperación Internacional 

OJCA). 

""México. 2000. Comisión Nacional del A¡¡uu y SEMARNAP. El ag11a e11 Mé.Tico: retos y ava11ces. p.76. 
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4.4. Preocupación mundial por los problemas de agua. 

A través de las siguientes reuniones internacionales, ya mencionadas 

anteriormente y descritas de forma cronológica, podremos ejemplificar la 

preocupación real por el recurso. 

" La década de los anos 60 trajo consigo una intensa actualización del 

problema, al iniciarse en 1965 la Década lnternadonal de la Hidrología, patrocinada por 

la Organización de las Naciones Unidas; Más tarde en 1967, la realización de la 

Conferencia Internacional Water far Peace y la Dec/aradón en Estrasburgo, en mayo de 

1968, de la Carta Europea del Agua, considerada una auténtica declaración de 

principios, vinieron a recordar la necesidad de plantear la utilización del agua dulce 

con el máximo rigor y severidad por tratarse de un recurso limitado e indispensable 

para la supervivencia de la humanidad".m 

La escasez progresiva de los recursos hidráulicos planteó la necesidad de 

abordar una planificación adecuada de su uso. En este campo se avanzó muchísimo 

durante la década de los 70 con la celebración de importantes eventos internacionales 

como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano - como se había 

mencionado - celebrada en Estocolmo en 1972, en la que se expresó la preocupación 

mundial por los problemas relacionados con el agua; la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua, llevada a cabo en Mar del Plata, en marzo de 1977. 

En los anos 80, fundamentalmente se trabajó en la consolidación de los programas y 

proyectos sobre conservación y uso eficiente del agua que se establecieron durante la 

década anterior, como fue el caso del Plan de Acdó11 de Mar del Plata, concertado en la 

conferencia arriba sei'lalada. A principios de los anos 90 se continuaron estos 

esfuerzos, celebrándose en enero de 1992, la Conferencia Internacional sobre e,I Agua 

12-1 Minislcrin e.fo Obrns Públicas y Urbanismo. El ag1ui e11 Espaiil1. p.9 
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y el Medio Ambiente, en DubHn, Irlanda; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, en junio de 1992 y 

finalmente la Cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica, principalmente. 

En resumen, se puede concluir que el panorama que ofrece el contraste global 

entre disponibilidades y demandas ante el incesante incremento de éstas, ha llegado 

a influir en la conciencia ciudadana a escala mundial hasta el punto que hoy se 

reconoce al agua dulce como un recurso escaso, lo que ha conducido a la adopción de 

múltiples medidas para levantar este posible freno al desarrollo, sobre todo en los 

Países Desarrollados. Hoy en día se está abordando en gran escala la regeneradón del 

agua, con una atención preferente a la conservación de su calidad dentro del marco 

más amplio de la conservación del medio ambiente. 

4.5. El agua y los organismos internacionales. 

Existe una serie de sucesos y declaraciones internacionales de importancia en 

relación con el agua, que han llevado a un consenso internacional sobre los principios 

fundamentales que deben regir el manejo del agua. Estos principios, como la gestión 

integral del agua y la descentralización, han sido universalmente aceptados y ha 

llevado tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales, a un consenso 

sobre qué conviene hacer. Sin embargo, el éxito no ha sido el mismo en cuanto a 

cómo hacerlo, existiendo muchos aspectos que dificultan encontrar soluciones 

prácticas para casos especfficos. tzs 

12' Chávcz Ztiratc, Guillermo. 2001. Mcrnan·a de In ¡trimem reunión 11aciotial de Con!ejos de Cunrcn. 
Comisión Nucionul del Aguu. México. p. 56 ., 
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Muchos organismos internacionales de. financiamiento, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), han pasado, al. igual que los paises, por un 

proceso evolutivo en su pensamiento estratégico 'en relación con el agua. Partiendo 

de un enfoque por proyectos aislados con hincapié en la oferta del agua, se 

evolucionó hacia un enfoque subsectorial de uso del agua, trasladando 

posteriormente el centro de gravedad hacia la gestión de la demanda, primero los 

subsectores especificas del uso del agua como riego y agua potable, y luego hacia la 

gestión integrada del recurso. De inversiones iniciales mayormente subsectoriales y 

basadas en proyectos de infraestructura, se ha dado una atención creciente al 

enfoque de cuencas, a la calidad de los cuerpos receptores, al medio ambiente, a la 

participación del sector privado y de las comunidades y también al análisis y puesta 

en práctica de reformas institucionales. 

En relación con el manejo integrado de los recursos hldricos se ha reconocido 

que involucra tanto la relación entre los proveedores de servicios y los usuarios, 

como la asignación del agua entre usos competitivos, la conservación del medio 

ambiente y la provisión de información básica, adecuada y oportuna. Para la puesta 

en practica dé estos principios se ha propuesto, entre otros, un modelo de gestión 

cuya figura principal son los entes reguladores. Las bases conceptuales de este 

modelo, con diferencias operacionales motivadas por las características de tos 

diferentes paises, están siendo reflejadas en varios proyectos con el apoyo tanto del 

Banco Mundial como del BID. Sin embargo, la mayoría de estas acciones son de 

reciente inicio y no se dispone todavía de información como para hacer una 

evaluación de resultados. Se tienen, si, experiencias en cuanto a los procesos para su 

discusión, estudio y/o aceptación en los diferentes paises y en cuanto a tas 

dificullades inherentes a los procesos de esta naturaleza. Quizás la mayor lección 

aprendida en este sentido es que iniciar estos procesos de reforma institucional en la 

practica no es fácil y toman largos tiempos de maduración. 
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Durante la década de los noventa hubo tres principales corrientes de 

pensamiento que han contribuido a formar-un consenso internacional en relación con 

el agua. El primero fue una corriente técnica que para algunos se inició realmente en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, realizada en el Mar del Plata, 

Argentina, en 1977. Después de ello, y a nivel internacional, se tomaron importantes 

resoluciones en la conferencia en Rlo de 1992 y se adoptaron importantes principios 

especialmente en la Conferencia preparatoria especifica sobre el agua realizada en 

Dublfn.J26Estos principios, conocidos comúnmente como Principios de Dubl!n, 

propugnan por un manejo integrado del agua, por el reconocimiento de que el agua 

también es un bien económico además de social y ambiental. Estos mismos 

principios de Dublrn, con variantes menores, han sido adoptados y ratificados en 

muchos otros foros internacionales. Algunos de los más importantes han sido la 

reunión de París en 1998, en preparación del Foro Mundial del Agua programada 

para La Haya, Paises Bajos y el Mismo Foro, realizado en marzo del 2000 en la 

mencionada ciudad. Han sido igualmente adoptados y apoyados por las 

organizaciones como la Asociación Mundial del Agua ( Global Water Pamership, 

GWI'), y el Consejo Mundial del Agua ( Wolrd Water Council ), La región América 

Latina y del Caribe, por su parte no se han quedado atrás en cuanto a reuniones para 

lograr consenso. En este sentido puede mencionarse, entre otras, la Conferencia sobre 

Manejo y Evaluación del Agua, realizada en San José Costa Rica, en 1996, financiada 

por la Organización Meteorológica Mundial y el BID y los diálogos sobre el agua 

organizados por la Organización de Estados Americanos en Buenos Aires en 1996 y 

en Panamá en 1999. 

La segunda corriente fue económico -financiera y se relaciona con las 

tendencias de transformación de las instituciones públicas en rectoras, impulsoras y 

reguladoras de la prestación de servicios de interés público y productivo, en vez de 

ejecutoras de proyectos de servicios. Se relaciona también con la tendencia a la 

l2b Confcrcncia lntcrnncionnl sobre el Aguo y Medio Amhi<?nl<-: Desufios para el Ot.'Sarrollo en el Siglo 
XXI, 26 31 de Enero, Duhl!n lrlundíl. 
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globalización yia integración de las actividades comerciales, en la cual ésta inmersa 

la región. Es evid.ente que las economfas de América Latina son actualmente muy 

diferentes a las de los ai'los setenta u ochenta. 

La tercera corriente es de fndole polftico-social. Es evidente que durante la 

pasada década la sociedad civil se ha fortalecido y se han ~biertos nuevos e 

importantes espacios para la participación ciudadana en las decisiones y en la 

resolución de los problemas más im·portantes que afectan a sus comunidades. 

El resultado de todo ello ha sido arribar a un consenso sobre qué hacer para resolver 

los problemas del agua, derivados de los principios de Dublln y conocido 

genéricamente como tal: 

Un enfoque de manejo o gestión integrada del agua, por cuenca hidrográfica. 

La creación de condiciones para atraer la participación del sector privado y 

fomentar la participación de sociedades público-privadas para la prestación de 

los servicios del agua, básicos y productivos. 

La recuperación de costos. 

La participación de la mujer en la toma de decisiones. 

La descentralización de las responsabilidades de toma de decisiones al nivel más 

bajo que sea apropiado. 
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4.6. La necesidad del gobierno mexicano de reestructurar el sector hidraulico. 

El gobierno mexicano ha delegado a la CNA la responsabilidad en el uso y 

conservación del agua, asimismo se ha visto a nivel mundial, la problemática con 

relación a la escasez, por lo cual la CNA ha invertido en innovación, para mejora del 

aprovechamiento de éste recurso. Se ha demostrado que la falta de una cultura del 

agua127 que ayude al pafs a mejorar el medio ambiente, es indispensable. Por esta 

razón la CNA ha invertido en la difusión de muchos proyectos y programas para 

concretizar las acciones dirigidas a la preservación del recurso, asf como 

conscientizar a la población de su importancia, y proporcionar los elementos 

indispensables para su conservación. 

La promoción de una cultura del agua que permitan alcanzar su uso 

sustentable, se deriva directamente de la misión y visión que se han definido: 

; . . 
Misión de CNA~ Administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de 

la sociedad para lograr el uso sustentable del agua 

Visión del Sector: Una Nación que cuente con seguridad en el suministro del agua 

que requiere para su desarrollo, que la utilice de manera eficiente, reconoz.ca su valor 

estratégico y económico, proteja los cuerpos de agua y preserve el medio ambiente 

para las futuras generaciones.128 

127 La Cultura del Ay,ua se basa en conocer la actitud de los individuos y de la sociedad fnmlc al 
n"l.·urso y lu forma de relacionarse con él. 
128 21Xll. "Programa Nndo11a/ Hidrñ11/ico 2001-2006". Vertientes. No. 72. Noviembre. CNA. México. 
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La preocupación mundial deriva del alto consumo que predomina en las 

sociedades, principalmente urbanas; por lo tanto el consumo, arroja millones de 

desperdicios diariamente, que no son reciclables y que principalmente son arrojados 

al mar, rfos, lagunas etc. Esto provoca un deterioro ambiental que genera más costos, 

ahora llamados costos ecológicos, la situación actual es critica en términos de 

abastecimiento, el uso domestico es una de las prir;icipales preocupaciones, ya que 

aqueja directamente a la sociedad, sin olvidar los demás usos. 

El uso domestico genera grandes cantidades de agua desperdiciada, una llave 

por ejemplo deja escapar 160 gotas por minuto, perderá 228 litros de agua al dfa; 

durante un bailo en regadera, se utilizan aproximadamente 19 litros de agua al día, 

cada minuto, 20% de las regaderas en casa gotean a diario; si se deja abierta la llave 

del lavabo mientras se cepillan los dientes, se pueden desperdiciar 19 lilros de agua; 

tirar tóxicos por la coladera al sistema de drenaje, puede ser la peor posibilidad de 

deshacerse de éstos, ya que las plantas de tratamiento de aguas, no están disei\adas 

para tratar materiales de alto riesgo y el resultado puede ser una sería contaminación 

del agua. Esto es sólo una pequer"la parte esquematizada del uso domestico, sin 

mencionar el consumo personal. 

Es por ello que México al igual que muchos paises se han unido en la 

preservación del medio ambiente en general. En lo que respecta al agua, México 

cuenta con la cooperación de muchos países, como se ha mencionando, México al ser 

oferente y donante cuenta con la suma de intereses que regeneren el sector 

hidráulico. 
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CAPITULO V 

La cooperación técnica en la conservación del 

agua: CNA-JICA. 
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5.1. La relación de cooperación México - Japón. 

En 1888, se firmó el primer Tratado de Amistad Comercio y Navegación, 

celebrado entre México y Japón. 

El Tratado con Japón fue concertado en Washington por Matfás Romero enviado 
,_. ·- .·· -·-,, ' 

Extraordianrio y Ministro Plenipotenciario de Mél<icdante el Góbierno de los Estados 

Unidos de América; y con el Ministro de Asun.tos Extranjeros del Japón el Conde 

Okuma Chigenobu. 

La vida independiente de México fue de constante agitación polltica. El país se 

habla independizado hada poco más de medio siglo después de 300 anos de 

dominación espanola. El Porfiriato se distinguió por su polftica de concentración de 

poder en búsqueda de la estabilidad del país. 

Esta estabilidad se vio reflejada en los intereses con los continentes Americano, 

Europeo y Asiático. 

Las relaciones mexicano - japonesas se condujeron, en el pasado, a través de 

foros gubernamentales, reuniones de grupos de empresarios y contactos personales. 

Estos encuentros han sido propicios para promover los v!nculos entre las dos 

naciones. Destacan, entre ellos, visitas de los Jefes de Gobierno, asr como reuniones 

del Comité Empresarial México - Japón celebradas durante la segunda mitad de 1989 

y la primera de 1990. 

Las relaciones bilaterales se han analizado, asimismo, desde una perspectiv.a 

de mediano y largo plazo en una amplia serie de documentos preparados tanto por 

los gobiernos como por.entidades empresariales de ambos países.129 

l2Q Comisión México-- Jnpón 1999. 
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Las relaciones entre México y Japón existen desde hace mucho_ tiempo atrás, 

sin embargo, éstas se empiezan a intensificar a mediados de los ai\os 70 debido a que 

coinciden fenómenos como la crisis petrolera del Japón, lo que permitió que ambos 

países se reencontraran y se apoyaran en los aspectos económico-financiero y 

comercial. Fue en este contexto que Japón empieza a intensificar sus relaciones con 

México debido al suministro de petróleo que se les puede proporcionar; así como el 

hecho de que México tiene una extensa frontera con Estados Unidos de América y 

también con América Latina. Los japoneses consideran a Estados Unidos una región 

de influencia porque en ese lugar viven más de un millón de japoneses y sus 

descendientes. Asimismo, consideran de suma importancia contar con buenas 

relaciones, tanto con territorios del Pacífico como del Atlántico, lo que permitirá 

ampliar sus mercados y, finalmente porque las relaciones de amistad entre !os dos 

países han existido desde mucho tiempo atrás. 

En lo que se refiere a Japón consolidó su liderazgo en varias áreas, en 

particular, en los sectores tecnológico y financiero. En lo que toca a la organización 

empresarial, aportó un modelo productivo que ha sido tomado como ejemplo en 

otras partes del mundo. Actualmente la sociedad japonesa se encuentra en un 

proceso de cambio orientado a asumir mayores responsabilidades internacionales y a 

reducir los obstáculos que aún limitan su libre intercambio de bienes y servicios. 

A pesar de que la economía japonesa es una de las más internacionalizadas del 

mundo, aún no alcanz.a una auténtica cobertura global. Subsiste el peligro de que 

Japón se concentre demasiado en Asia, como lo prueban hasta ahora las cifras de 

inversión y comercio en esa región. 
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En América LaHna, siguen existiendo el problema de la excesiva carga de la 

deuda externa. Existen, sin embargo, diferencias significativas en el desempeño 

económico de las naciones que integran dicha región. Una situación parecida 

prevalece en muchos países asiáticos y africanos, algunos de los cuales requerirán de 

apoyo económico adicional por parte de la comunidad internacional para recuperar 

el crecimiento. 

México ha adoptado una estrategia de largo plazo basada en una reforma 

estructural interna de gran alcance y en políticas de mercado orientadas a aumentar 

su competitividad internacional. Lo que se espera de la política fiscal, es una mejor 

distribución del ingreso, reorientar el gasto público con el propósito de elevar las 

condiciones de vida de la población y que el sector privado participe en la economía. 

La economía japonesa ocupa un lugar importante entre los países 

industrializados, en función de sus altas tasas de crecimiento económico y sus bajos 

niveles de desempleo e inflación. Estos factores derivan de una gran capacidad para 

la innovación tecnológica, sistemas de producción altamente desarrollados, un uso 

eficiente de la energía y una fuerza de trabajo calificada. 

La interacción de México y Japón ha impulsado la relación de cooperación en 

el intercambio educativo, tecnológico y cienlffico lo que ha fovorecido y enriquecido 

a la cooperación internacional. 

Las relaciones a través del tiempo se ven reflejadas en los resultados tanto 

históricos como los ahora acuerdos de cooperación en donde tanto Japón como 

México forman parte de un importante contexto mundial y a través de este trabajo de 

investigación se demuestra cómo México y Japón han incursionado mutuamente en 

campos a nivel científico y tecnológico, en donde la participación japonesa es 

primordial. 
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5.2.tas relaciones económicas México-Japón, frente a América Latina y al Asia 

Pacifico. 

La zona económica del Asia Pacffico empezó a hacer notar su presencia entre 

fines de los sesenta y principios de los ochenta, La República de Corea , Taiwán, 

Hong Kong y Singapur; son las economías de reciente industrialización, las llamadas 

NIE's. Si bien la iníluencia británica y estadounidense en estas economías fue 

considerable hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los ai'los 

setenta la iníluencia de japón se incrementó progresivamente. Ello se reflejó en el 

relevante papel que la transferencia de tecnología, capital y técnicas de producción 

japonesas, desempeilaron en el proceso de industrialización de la región. 

El modelo asiático de desarrollo económico se ha centrado en la orientación al 

mercado y en la adopción pragmática y flexible de políticas. Promueve a las 

industrias incipientes y asigna un importante papel al sector público en el 

establecimiento de vínculos industriales, la dotación de infraestructura, la asistencia 

técnica y financiera, así como en la promoción de la educación y la capacitación de la 

fuerza laboral. 

En la segunda mitad de los ochenta se aceleró el proceso de 

internacionalización de la economía japonesa y de las NIE's, a medida que sus 

empresas multinacionales incrementaban las importaciones provenientes de sus 

filiales en el exterior.t:vi 

1~ Ozdwn, Tc.?ru tomo. 197·1. La lmnfem1da de leatologin rle /a1>á11 11 los l"lises en desarrollo. México Nueva 
York. Cuestiones internacionotcs contcmp<irt\nl!lls, SRE. UNITAR. 79 pp. 
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Considerando e que. las . C()mp¡¡ñfas comercializadoras japonesas han 

conformado una amplia red que se e~iiende en. todo el Pacifico, sería importante 

encontrar mecanismos qÚe permitier~n a México beneficiarse de esa red. 

El comercio de América :Latina.~~~· Japón ha disminuido a. través del tiempo. 

En 1960 la región representó 7.4% de las exportaciones japonesas y 6.9% de las 

importaciones. Para 1989,. sólo el 3.4% de las exportaciones japonesas estu.vieron 

destinadas a América Latina y únicamente el 4.2% de sus importaciones procedieron 

de dicha región. 

El débil desarrollo de las relaciones comerciales entre los miembros· de ALADI 

y éstos con Japón, en la década de los ochenta, puede atribuirse principalmente a dos 

factores: 

Al modelo de crecimiento de los países de América Latina que estuvo 

centrado en sus mercados internos, altamente protegidos. 

A los problemas de la deuda externa, sumados a las medidas de ajuste 

estructural que fue necesario instrumentar para corregir los desequilibrios 

macroeconómicos.131 

En ar'los recientes la situación de estas naciones ha comenzado ha cambiar. Dada 

la intensificación en el intercambio comercial y una economfa en donde gran parte de 

los paises latinoamericanos han adoptado polfticas de liberalización, este hecho 

permite prever una mayor interacción comercial entre las economfas de la región. 

l)I Minislry of Forcing Affuirs of Jupun. 199<J. /a¡1r111 "s Co111rib111io11 lo /111! Worlil. Bilin¡¡uul llook.~. iupón. 
130-150p. 
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México y Japón reconocen que la liberaltzación del orden económico internacional 

favorece a la expansión del comercio mundial. En este sentido, Japón puede ser la 

puerta de entrada a Asia para los países americanos, mientras México puede ser un 

puente que vincule a Japón y al resto de Asia con América. 
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5.3.Frutos de la cooperación entre México y Japón. 

CUADRO 12. Resultados de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) hacia 

Méxirn de los principales paises donantes. 

Unid.ni: millorws de <lólnws 

Fw•nho: luformt• Amwl 1k· lt1 Asish'11cü1Ojicial1nm el DcS11"ollo de /apón 2000. Mini<ih•no dt• HPl.1dom.•s 
E,.h•nor1• ... d1• l,1pún 

En esta gráfica podemos ver que el principal donador de AOD es Japón, y a 

través de los ª"ºs la ayuda ha disminuido notablemente, sobre todo para 1998, 

donde Japón no aporta, una de las razones, es la inmensa cantidad de Acuerdos y 

Tratados, a los cuales se les debe dar seguimiento antes de iniciar uno nuevo. 
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CUADRO 13. Resultados de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 
del Gobierno de Japón hacia México 

Unidad: millones de dólares 

Indica PI P•tgo de deudos por pi1rle de Méxko 

hll'nlto: ltrformt• AU11t1/ 1/l' 111 Asislt•11cia Ojici11l ¡t1m el Dcsaffollo de /apOTI 2000, Ministerio de Relttdones 
ExtPrion•s de Japón. 

El Gobierno japonés ha aportado una gran ayuda a través de la AOD, y 

podemos ver que la mayor parte está destinada a la cooperación técnica. 
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CUAD-RO 14. Principales paises receptores de la Cooperación Técnica de JICA 
(Resultados del ano fiscal 1999) 

Fuenh-: lnform~ Anual 2000, Ag<>nd.1 J.spom"St1 de Ccx>pt•rnl"itln lnlerrmcionul. 

En este cuadro la ayuda de JlCA es relevante teniendo un porcentaje que está 

representado en el décimo lugar y corresponde a las aportaciones de JlCA, siendo 

México uno de los países más importantes para esta Agencia, dentro de un marco 

mayoritario de países asiáticos. 
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CUADRO 15. Resultados de la Cooperación Técnica de JICA en México 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'"Nota: progrnma inkiado dl'sde el arlo fist·al 1999 

Fuente. /nfonm• Anual JfHJO, J\gcnciu de Coopcrnc1ún lntcmnciorrnl del Japón 

En este cuadro podemos resaltar, lo que en el capitulo 3 se enmarcaba como 

una polftica nacional japonesa, es decir la aceptación de becarios, así como el envío 

de especialistas japoneses y la donación son los principales rubros de la cooperación 

técnica, sólo que los dos primeros dependen más de los recursos financieros. 
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CUADHO 16. Hesultados de la Cooperación Técnica de JICA en México: 
Desglose por sector (ano fiscal 1999) 

Resultados de Cooperación Técnica de JICA en Mhlco: 
Desglose por sector (al'lo fiscal 1999) 

Secanos 

Expertos 

Misiones 

Voluntanos 

O'J. 20% 40% 60'1. BO'lo 100% 
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pública 

•Obras públicas y obras de 
utilidad pública 

O Agncultura, silvicultura y 
pesca 

O Mmeria e mdustna 

•Energía 

e Comercio y turismo 

•Recursos humanos 

o Salud y asistencia médica 

•Bienestar social 

•Otros 
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• 5.4.La creación de la Comisión Nacional del Agua (CNA). 

Como se menciona en el caprtulo anterior, desde los ai'\os 70 se manifestaron en 

México diversas opiniones y manifestaciones a favor de la creación de organismos 

regionales para el manejo del agua, con la tarea fundamental de atender la compleja 

problemática del agua. 

Desde entonces, como resultado del desarrollo del proceso mexicano, la 

reestructuración del aparato gubernamental mexicano, como la reestructuración de 

leyes y la creciente participación organizada de la sociedad en asuntos de interés 

público: se dieron las condiciones favorables para la creación y consolidación de 

organismos responsables de la administración de agua por cuencas. 

Sin embargo, fue hasta 1989, durante el gobierno del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari que se desarrollo la polltica de. modifi~r l~gal e inslit~cion~lme~té la 

instrumentación de los esquemas para administrar_ y explot~~; lo~- recursos 

hidráulicos del país. 

"En el Decreto del Ejecutivo Federal, que se público el 16 de Enelo·d~l9S~~ en el 

Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional delAgu~ (CNA), como 

el organismo regulador de los usos y aprovechamiento del ·agúa, con ámplias 
· .. / 

facultades para actuar como autoridad federal en esta materia, dependiente 

sectorialmcnte de la entonces Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos."1J2 

"'2 Comisión Nacionnl <fol A¡:uu. triforme 1989-1994 .p. 31 
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Los objetivos básicos de esta nueva·polftica hidráulica fueron los siguientes: 

Desarrollar la infraestructurá hidráulica necesaria para abatir los rezagos 

existentes de los servicios de agua potable y alcantarillado ya abrir nuevos 

horizontes para ampliar la infraestructura hidráulica en apoyo a los diferentes 

sectores de la economía. 

Inducir el uso eficiente del agua, especialmente en aquellas regiones de 

escasez severa en aquellos sectores de uso como la agricultura o los servicios 
. ·~ . ·. 

de agua potable, donde la infraestructura existente no se aprovecha 

plenamente y donde las eficienci~s, están ínuy por debajo de lo que es posible 

y deseable. 

Restaurar y mejorar la calida'd del agtla; particularmente en aquellas cuencas y 
·1·-· . ' 

acuíferos más afectados p-or la C:ontamÍriadóri, as! como asegurar la calidad del 

agua que se suministra.~' I~\¡jobl~~fÓriy ~ otros usos que puedan afectar la 

salud pública. 

La instrumentación de la -nueva ,potrtica ·en, el agua requirió de cambios 

importantes en el marco jurídico para 1/~d~ini:~traci~n del recurso; por ello el 2 de 

Diciembre de 1992, entro en vigor la Ley de Agu~~ Nacionales, como el instrumento 

reglamentario del Articulo 27 Constitucional,. el cual establece la propiedad 

originaria de la Nación sobre tierras y agua, determinando el dominio de la Nación 

sobre las aguas nacionales. 

162 



5.5.EI marco general de la cooperación técnica internacional dentro de la CNA. 

La Comisión Nacional del Agua ha actualizado su acervo técnico por medio 

de la cooperación internacional; varios,d°e,sus pr~gramas y actividades se han visto 

beneficiados y al. mismo . ~ie~po coiri;hrlido~ con. otros· paises a·· través.· de . la 
···' ·--.. ·' .... '.··,:-.·'. ' ' -- .·. - . -

realización de diferentes prÓy~t~s d~ C:~~~:Oción técni~a i.n~l1l~~ionaÍ e~ áreas de 

interés para la institudó_n; 

E~ la· Demanda de cooperación la CNA ha reali~di proye<:t~s· é:on paises 

como Alemania, Australia, Francia, Gran Bretana y JapÓ~,~
0

~ló¿,~'5·~ct~s~de~guas 
subterráneas, meteorologfa manejo del agua por cuen;2~~;.:!le~~~d~~ J~ p~s, 
administración del agua, calidad del agua entre otros. 

La Oferta de cooperación para la Comisión ha sido importante apoyar a los 

Gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haitf, 

Nicaragua, Panamá y Perú. Brindando asistencia técnica en temas como IÍ'atamiento 

de aguas residuales, agrometeorologfa, calidad del agua, manejo del agua por 

cuencas, aspectos jurídicos y normativos del agua, transferencia de los Distritos de 

Riego, abastecimiento de agua en zonas rurales entre otros temas.t:ri 

En la cooperación horizontal, se intercambian experiencias con países como 

Australia, Chile, China, Venezuela y Vietnam. En aspectos de funcionamiento de 

organismos operadores de agua potable y saneamiento, tecnología del ahorro de 

agua en riego, suministro de agua potable saneamiento en zonas rurales, tratamiento 

de aguas residuales para la agricultura y sobre las telecomunicaciones en 

meteorología. 

'"' 2CXll. "Sistema Hidrá11/iro y geológico". Vcrlienlcs. No. 71. Oduhm CNA. México. 
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Cabe destacar que para el caso de la cooperación con Australia y Vietnam, la 

CNA fue una de las primeras instituciones mexicanas que.reali~nactividades de 

cooperación técnica con esos gobiernos, lográndose un importante ·intercambio 
';· 

técnico para ambas partes. 

De acuerdo con el Programa de actividades ele cooperaciónintemaci~nal de la 

CNA en el ai\O 2001, se cumplieron la~. irieta's ~s~bl~id~s ,pa~ e~ pe~&io; l~s 
técnicas y experiencias extrajera~sirvie~o~ de complemento y apoyo en l~s acciones 

de laCNA. 

La cooperación técnica internacional se realizó básicamente bajo dos 

modalidades: cooperación bilateral, intercambio entre dos países, y multilateral, 

intercambio entre países y organismos internacionales. 

A manera de resumen se puede concluir que la política de la institución en 

esta materia se expresa en el aprovechamiento óptimo de todos los recursos técnicos 

e intercambio de experiencias en materia de aguas, enfocados en la actualización 

tecnológica y procuración de tecnologías innovadoras con que se enriquezca el 

intercambio de los conocimientos con y para la institución, en la medida de sus 

capacidades, la CN A ofrece ese mismo apoyo a países de menor desarrollo en apoyo 

a la política exterior de México. 
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5.6.Cooperación CNA- JICA. 

En 1991, la CNA inició un proyecto de cooperación en materia de 

meteorología, para lo cual se recibió la asesoría de un experto japonés, por espacio de 

15 días, emitiendo una serie de recomendaciones sobre el,· programa de 

modernización, que en ese entonces iniciaba la Gerencia del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN). 

Como continuación de este proyecto, el SMN recibió a otro especialista japonés, del 

30 de septiembre al 21 de diciembre de 1996, quien trabajó fundamentalmente en el 

tema de utilización de modelos numéricos en la meteorología. 

En diciembre de 1996, un grupo de funcionarios de la sede central de JICA 

visitaron nuestro país, con el objeto de definir un posible Programa de capacitación 

de Técnicos de México en Japón en materia de manejo de aguas residuales 

domésticas, reuniéndose con varios representantes de la CNA y visitando las plantas 

de tratamiento de aguas residuales de Toluca, México, y las instalaciones del 

IMTA.1:w 

Por otra parte, en octubre de 1997, un experto en disei\o y segundad ele presas del 

Instituto Nacional de Investigación en Ingeniería Agrícola del Japón, brindó asesoría 

a la CNA sobre seguridad, disei\o y aplicación de normas para ,ta constnicción de 

presas. 

Asimismo, de septiembre a diciembre del 2000, un experto en estudios a~bientales 

costeros, designado por JICA. brindó asistencia técrlÍéa al;Í)ersanal d~tÚb6i~~6rio de 

Calidad del Agua de Tampico, Tamps., para instrunle~;~~ l~s ,;;~~'~d~cio~es y 

resultados que se obtuvieron en el Estudio de Dcsarr~I/~ d~(Pr~g;d~~a-Nadóna/ de 

'" 21XH. "/Jlew/11ncio11 soci11/ de Pro!f"clos". Vcrlicnh?S. No. 68. Julio. CNA. México. 
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lv1011itorco de la Calidad del Agua en Áreas Costeras, que redlizó la CNA de enero de 1999 

,, marw del 2()(X), con la asistencia de JICA.1:15 

Dentro de los proyectos ejecutados se encuentra el "Estudio de Desarrollo del 

Programa Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua en Zonas Costeras". 

Dentro de las actividades que realiza la CNA para estudiar y monitorear la calidad 

de las aguas continentales y costeras, la Institución, con la asistencia técnica de la 

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) realizó el proyecto de 

cooperación técnica Estudio de Desarrollo sobre el Programa de Monitoreo de la Calidad del 

Agua Costera en la Zona de Tampico, Tamps., el que sirvió como directriz a nivel 

naciomll para implementar trabajos similares. 

Este proyecto se concretó en agosto de 1998, a través de la suscripl'ión de un 

convenio interinstitucional entre la CNA y JICA, y tuvo una duración aproximada de 

18 meses. El estudio se realizó en la zona de Tampico, Tamps. y cubrió el área de: la 

descarga del Río l'ánuco desde su confluencia con el Río Tamesí, la zona costera 

desde la descarga del Río Pánuco hasta la Zona Industrial del Puerto de Altamira y la 

zona costera del Corredor Industrial de Altamira, incluyendo las Lagunas: El Conejo 

y Pueblo Viejo. 

Becas otorgadas a CNA: 

Durante el período 1995-2001 el Gobierno de Japón, a través de JICA, h.i otorgado 

,1proximadamente 35 becas a técnicos de CNA para asistir a los cursos que se enlistan 

,1 continuación: 

'·'-" l11.fl>r1111•mrm112000. A1~1?m:ie1 dt?Cot•p1?mdún lnh~11.11·ít11111I (/ICA). p. 56 

166 



167 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



F111•11ho: Minislry ol ForPing Af111irs ol )clfltlll. D1¡lfomat1C Dook 2001. fctpon 2001. p. :\.1 

La CNA ha recibido del Gobierno del Japón, a través de JICA y de la 

Corporación Japonesa de Recursos Verdes QGRC) diversos equipos y materiales, con 

el ohjeto de apoyar la realización de actividades y proyectos de cooperación técnica, 

mismos que se detallan a continuación: 
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Mu1-slrt!.tthlrt!S d1• ..1guu y dt! ludt1. 

Mi1h!rü1lr.s tic luhornlorio. 

Un hmlo dt? ullrasonido. 

Pi1rrillds de lnllOrulorio. 

Chfrudur tÍlli-a"sc.lnic'o. 

Ctilurimulros para am\lislo; de ilHuu. 

EspL't:ln1fotómclru. 

lmpmsurn porlí\lil. 

R<!11t·tivos 11t1m lahorulorios. 

S.u·dmm!slr.is tlP lodo, entm otros. 

El total de las donaciones para este proyecto fue de aproximadamente 85, 000 

USD. 

Con el equipo y los materiales recibidos ele Japón se constituyó el laboratorio 

más completo que tiene la CNA en el país para realizar análisis de calidad del agua 

en zonas costeras, el que servirá para llevar a cabo las actividades que implementará 

la CNA como parte del proyecto del Centro de Referencia para el Monitoreo de la 

Calidad del Agua en Zonas Costeras de México, que inició en el ano 2001, con el 

dpoyo de JICA. 

Para el proyecto de Mejoramiento de la Calidad del Agua en Centroamérica, negociado 

bajo el mecanismo de cooperación con Centroamérica y el Caribe, llamado Tuxtla 111, 

la CNA recibió de JICA diversos equipos de lciboratorio: 
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Un lubomlnrio p~ltliilil 11i1m ilJ~Urt. 

Et¡uip~lS P•lril C.lt'll!rminud<ln dt! hurh?rius y l'ulifornws ft"l"illl!S-: 

T11rhiLlínwln1"i. 

c,,n,1u,·ínwln1s; 

Un;t L"ompuli1dt1m.· 

Un 11nt:1li4l'.aH_lor lh?. duro pam "J~UU pnltthfl!. 

Un polrnricinwlro. 

El valo.r total aproximado de las donaciones de dichos equipos fue de 37 698 USD. 

El l..<1boratorio de CNA en Tabasco está funcionando con el equipo donado, 

con el objeto de obtener valores de referencia para dicha mate,ria; este laboratorio está 

<1poyando la capacitación de técnicos de CNA de la región y de los países 

centroameril"ar1os, ofreciendo un futuro potencial para continuar con dicha 

rnpaCJtación d nivel regional. 

l'dra el Estudio de Disc1io y Construcción de una Presa S11btcrrá11ea en el Acuijcro La 

Misión. Baja California, que lleva a cabo la CNA con la cooperación de la Corporación 

de Recursos Verdes de Japón UGRO desde febrero de 1999 hasta la fecha, la CNA ha 

rcCJbido diversos equipos de monitoreo automatizado para aguas subterráneas, por 

un v.ilor aproximado de 20, 000 USD.'36 

1.in :!002 .. nnjn G1l1:forum". Vt!rlit!llll!s. No. 7-t Erwro. CNA. ~foxkn. 
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La CNA realiza estudios para determinar las caracterlsticas del Aculfero La 

Misión, en B.C .. apoyándose con los equipos que donó la JGRC. Los resultados que 

se obtengan en este proyecto, serán aprovechados para aplicarse en otros sitios en los 

que la CNA pretende llevar a cabo proyectos similares. 

En agosto de 1999, la CNA presentó a JICA, por el conducto de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores la solicitud para que un experto de ese pals colabore con la 

CNA en el desarrollo de un proyecto integral en el aculfero La Misión, colaborando 

en el diseno de la obra y sobre los materiales y maquinaria para este proyecto. 

También presentó a JICA la solicitud para que un experto japonés en informática 

y telecomunicaciones colabore por espacio de dos anos, para evaluar las aplicaciones 

informáticas y de telecomunicaciones. 

Se buscó un Plan de Gestión Integral del Agua con la participación de algún 

Consejo de Cuenca del Norte de México, con los lineamientos de la política 

hidráulica nacional, a partir de los documentos preparados por CNA y con la 

Agenda del Agua; orientado al desarrollo hidráulico de la cuenca, con un horizonte 

de mediano y largo plazos. La solicitud de este proyecto se presentó a JICA, por el 

conducto de la SRE.tJ7 

En resumen, se puede concluir que el sector hidráulico japonés presenta una serie de 

oportunidades de cooperación, con las ventajas que pocos países ofrecen, desde el 

punto de vista financiero y de tecnológico, a través de las modalidades de 

cooperación como las becas para los cursos en Japón, el envío a México de expertos 

japoneses y la realización de proyectos, conjuntos, entre otras modalidades. 

"'2001. •rrogramn de AOD del /npó11". Estudio d<! D<.•sarrollo. Ag<!nda d" Cooperación Internacional 
d..J Japón. JICA. México. 
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5.6.1. Estudio del desarrollo del programa Nacional de monitoreo de la calidad 

del agua en zonas costeras. 

México tiene más de 10 mil kilómetros de linea costera, que incluye el Océano 

Pacífico, Golfo de California, Golfo de México, y Mar Caribe, característica que lo 

ubica como uno de los paises con mayor costa en el mundo. 

En 1996 la CNA puso en marcha el Programa de Modernización del Manejo 

del Agua, que incluye, entre otros, el monitoreo de las zonas costeras. Esta práctica 

comenzó a desarrollarse en 1998 con la firma del Convenio de Cooperación Técnica 

entre México y Japón. 

En 1999 se instrumento el Programa Piloto en Tamaulipas, en la zona de 

Tampico - Madero - Altamira, en el que participaron nueve expertos japoneses y 

personal de la de la Gerencia Regional Golfo Norte de la CNA, con el objetivo de 

generar las bases para establecer un programa de monitoreo a nivel nacional y 

conseguir la transferencia de tecnologla que perinita contar con mejores elementos 

para ejercer las atribuciones que confiere la Ley de Aguas Nacionales. 

Desde 1996 se iniciaron las gestiones ante la Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional (JICA) para llevar a cabo este proyecto de cooperación; fue hasta agosto 

de 1998, cuando se formalizó su realización, por medio del convenio CNA-JICA, que 

se cita arriba. 

En este convenio se establecieron las bases legales y técnicas para llevar a cabo 

este proyecto, acordándose actividades como la transferencia de tecnología a la ,CNA, 

la realización de trabajos conjuntos de campo y de laboratorio de monitoreo de la 

calidad del agua en la zona del proyecto, la capacitación en Japón y México de 
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técnicos de la CNA, la realización de seminarios técnicos sobre dicha materia, entre 

otras actividades. 

Durante 1999, se atendieron a tres Misiones de Estudio de JICA, las que 

trabajaron .en la zona del proyecto para recopilar información y datos existentes; 

realizar dos monitoreos de calidad del agua en la zona, en época de sequla y de 

lluvias, mismos que fueron evaluados en Japón; investigar los laboratorios 

regionales; desarrollar un plan óptimo de moniloreo de calidad del agua; impartir 5 

seminarios técnicos, entre otras actividades. En el marco de estos trabajos, la CNA 

recibió en calidad de donación, diversos equipos y materiales, por un valor 

aproximado de 89 000 USD. 

En febrero del 2000, JICA envió a nuestro país a otra Misión de Expertos del 

Japón, con el objeto de concluir con los trabajos de este proyecto y para preparar su 

informe final, así como para celebrar un seminario técnico a fin de dar a conocer los 

resultados del Estudio. Los resultados del Estudio los aplica la CNA en la Regional 

Golfo Norte, habiendo elevado el nivel de calidad en el trabajo de monitoreo, a través 

de la aplicación del intercambio técnico de conocimientos y experiencias que se 

vivieron en este proyecto. 

Los resultados específicos del Proyecto fueron: 

Un estudio de calidad del agua en la zona de Tampico, en diferentes ambientes y 

medios, estudio de corrientes, de cargas de contaminantes y simulación, de 

calidad del agua en dos épocas del ai\o y un programa de moniloreo. 

Lineamientos para el Programa Nacional de Calidad del Agua en Zonas Costeras. 

• Capacitación de personal de CNA en México y Japón, nivel central y regional. 

• Transferencia de tecnología a través de seminarios, talleres y entrenamiento. 

Equipamiento del Laboratorio de Tampico, a través de la donación, de 

equipos de muestreo, de computo y para medir corrientes de agua. 
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5.6.2. Estudio para el diseno y construcción de una Presa Subterránea en el 

.iculfero la Misión, Baja California. 

La CNA estableció un acuerdo de cooperación internacional con la empresa 

Corporación Japonesa de Recursos Verdes QGRq, que permite a México adquirir la 

tecnología para construir "presas subterráneas". 

El embalse propuesto consiste en un muro impermeable que evita que el agua 

salada, agua de mar, se mezcle con el agua dulce. Se pretende, que bajo ciertas 

condiciones topográficas e hidrogeológicas, la presa permita bloquear la intrusión 

salina y aumentar la disponibilidad de agua. 

Este tipo de obra, cuya cortina y vaso de contención están bajo la superficie, 

ofrecen características que favorecen la construcción del cuerpo de la presa con un 

reducido espesor, que al estar dentro de los estratos del suelo pueden resistir a la 

presión y tener estabilidad. 

Además, permite incrementar el almacenamiento con la posibilidad de usar la 

superficie del suelo, sin danar el medio ambiénte ni. afectar ia infraestructura 

superficial. Y si la presa llegara a fallar, no provocarla danos catastróficos .. 

El volumen de agua almacenada se calcula con.base en la forma del .valle 

subterráneo. Lds cortinas de la presa se construyen con es'resores de hast~ 50 cm, por 

lo que es necesario seleccionar métodos de construcción que garanticen la 

continuidad del cuerpo del embalse y su hermeticidad; la extracción de agua se hace 

mediante bomlieo. 
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Cinco misiones de técnicos japoneses de la JGRC han sido enviadas a México, 

y en coordinación con técnicos de la''CNA, son responsables del 'desarrollo del 

proyecto. 

Ingenieros japoneses impartieron un seminaÍio donde expusieron losdiferente5 tipos 

de presas subterráneas existenÍes, los ~tudÍos ·técnico~>neéesarlos parli1e~~das a 
""·· -- , .. ·._•. ·· .. ,!••'•': .: ·-· .- .)•. - -·-

cabo y las diferentes técnicas de construcción, asl como el i~pact~ en.~I eritor:iio y la 

economla de la región. 

"' •, 

La selección del área de estÚdio consistió en la visita d~ los, valles de las 

colonias Vicente Guerrero, San Vicente -Eréndira y La Misiónpara'l~aÚ2'.ar' la 

información técnica existente de cada zona y actuali~r informa~ión·~~hl~r~IÓgicá. 
Se tomaron en cuenta los estudios ya elaborados como resp~ldo al' proyeé:to, el 

comportamiento geohidrológico del aculfero, aspectos geo1Ógic6~, tÓpográficos y la 

localización de posibles sitios para la construcción de la obra. con caracterlsticas 

geológicas y geométricas adecuadas.138 

Una segunda misión japonesa informó 'que los tres. aculferos visitados y 

analizados, La Misión resultó con más posibilidades para. construir una presa 

subterránea. 

En lebrero de 1999 se iniciaron las actividades, a través de la recepción de dos 

expertos de Japón, en construcción de presas subterráneas y en salinidad de suelos 

para intercambiar puntos de vista sobre la reali7.ación del proyecto; visitaron los 

acu!feros que propuso la CNA como factibles: La Misión, Errndira-San Vim1te y 

Vicente Guerrero, cercanos a Ensenada, Baja California. Se concluyó que el más idóneo 

era el de La Misión; los especialistas impartieron dos seminarios a alrededor de 100 

•J.'l 2fXJ1 . .. l'rtsns Suble"áueas", VcrlicnlLoc;.. No. 67. Junio. CNA. Ml~xko. 
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técnicos de la CNA, para dar a conocer sus experiencias en la materia, en México, 

D.F. y en Mexicali, BC. 

Los objetivos fueron: 

• Desarrollar un estudio de factibilidad para implementar geotécnicamente un 

proyecto para la construcción de una presa subterránea, a fin de aprovechar el 

acuífero La Misión. 

• Contrarrestar los dai'los de la contaminación de este acuífero por el fénómeno 

de intrusión salina. 

Disminuir los déficits de agua o incrementar la disponibilidad y 

almacenamiento del aculfero. 

• Incrementar la producción agrlcola, promover el desarrollo tur!stico y 

aumentar el abastecimiento de agua para consumo humano, como los 

resultados de la construcción de la presa. 

En febrero del 2000, otro grupo de especialistas japoneses realizaron una visita al 

sitio del Estudio; continuaron con el proceso de recopilación de información sobre 

aspectos de agricultura, condiciones socioeconómicas de los agricultores del área del 

proyecto y sobre observaciones hidrometeorológicas; se acordó la donación a CNA 

de equipos y materiales con costo aproximado de 20 000 dólares y la JGRC contrató 

los servicios de una empresa mexicana para llevar a cabo un estudio sobre 

prospección eléctrica y exploración geológica en el aculfero La Misión. El estudio está 

costeado totalmente por la contraparte japonesa. 
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En junio del 2000. una .misión de expertos de .la JGRC continuó los trabajos de 

investigación de este estudio y en noviembre del mismo arlo llegó otra misión de 

expertos japoneses, la que tuvo por objeto el conocer los resultados preliminares del 

estudio que contrató Japón para el aculfero la Misión, asl como para dar continuidad 

al proceso de recopilación de información que lleva cabo la CNA, Gerencia Regional 

Penlnsula de Baja California. 

En marzo del 2001 se cumplió otra visÍta de expertos de la JGRC, a fin de 

revisar y anali7.ar los resultados del e~tudio del aculfero La Misión y para continuar 

con la recopilación de datos e informaciÓ·~· Mdrometeorológica, de niveles de agua 

subterránea y de la agricultura de la zona del proyecto. Cabe destacar que esta 

información servirá para que se realice el balance hidráulico del aculfero y el modelo 

de simulación de la presa subterránea. 

En agosto del 2001 visitó nuestro pals otra misión de expertos de la JGRC la 

que tuvo por objeto el revisar el avance de los estudios que se realizan en la zona del 

proyecto; acordar con la CNA el plan de trabajo conjunto para el presente ai'\o fiscal 

del Japón (abril 2001-marzo 2002) y verificar los trabajos realizados con la empresa 

que llevó a cabo los estudios del aculfero La Misión. 

En noviembre del 2001 otra misión de expertos de Japón viajó a México con el 

objeto de continuar con los trabajos de recopilación de datos sobre la experiencia 

mexicana de construcción de pantallas subterráneas impem1eables, de los estudios 

geológicos para el citado aculfero que realiza una empresa que contrató Japón y 

sobre los trabajos que realiza la CNA de monitoreo hidrometeorológico y 

piezométrico del aculfero. 
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En marzo del 2002, otra misión cte expertos de Japón, la que tuvo por objeto el 

terminar con la fase de recopilación de información de hidrologfa, aguas 

subterráneas y agricultura de la zona del proyecto y para revisar los resultados de los 

trabajos que contrató Japón con una empresa. En esa ocasión se acordó con el 

Gobierno de Japón que a partir de abril del presente ailo se iniciarán en ese pals los 

trabajos de los balances hidráulicos del acuffero La Misión. 139 

1.'lQ 2lXXJ. Politiro, criterios y procedimiculos de COOJ1CTació11 i11ter11ndo11al de 111 Comisió11 Nada11al del Agua. 
Mt•xkn. Comisión Nacional del Agun. 46 pp. 
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Co11clusio11es. 

A través de este trabajo de investigación podemos empezar a generar las 

siguientes conclusiones. Las motivaciones en la cooperación generan rivalidad entre 

los Estados esto sin olvidar, y lo cual ocasiona un gran problema, es que no existe un 

ordenamiento supranacional capaz de garantizar el cumpH{nÍenÍo legal en cuanto a 

la instrumentación de proyectos y designación : de '.~cu;sos,. por lo tanto la 

cooperación es muy desigual para los distintos paf~;que ~aiti~l~~~ en ella. 
. . ._ '.~. ·'i ·;>t,, .. 2-t~. :~ ;'.' ":.'·/". :_ ' 

','.~ '.;>'. • .~ -~·'.· ~I' ' 

La necesidad de la coop;ració.n quedaco~igt1~'cia'en 'Ja'ea.ría de las Naciones 

Unidas en donde se postula principalrile~te\~~~ ía'~~o~~a~iÓ~ débe ~pli~arse én la 
. - . . . -.' ' ,'. - ·' . _,,. ..._ . ., " . - . ~.; . . -- ' - . -- . -. 

solución de problemas intemaéiónaÍes, lo que ~o suc;;<le: y. menó; en él actual marco 

mundializador; 

En la época bipola~ la cooperación se utilizaba. como un instrumento de 

Polltica Exterior para favorecer al capitalismo y por el orto lado al socialismo, sin 

embargo al finalizar la Guerra Frfa, se enmarco un nuevo problema, el económico

regional, y le dio un giro muy importante al papel de la cooperación sin omitir aún 

su condicionamiento político. 

Los problemas que aparecen al finalizar la Guerra Fría, as! como los temas de 

la Agenda Internacional; son la pobreza, el narcotráfico, el cuidado de los recursos 

naturales, los derechos humanos y actualmente el terrorismo entre otros. Esto vuelve 

a condicionar los recursos destinados por la cooperación por los paises más 

necesitados, ahora éstas áreas son prioritarias en la asignación; como es el caso de 

Estados Unidos en su relación con Centroamérica, ya que no se le ayuda por el doble 

discurso de la creación de narcóticos. Y por otro lado quien aceptará la cooperación 

de Rusia, perdía el acceso a los créditos de BID. 
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Por lo tanto la cooperación siempre esta condicionada de alguna forma e 

implica reciprocidad de algún tipo .. 

' . 
En el marco de la 'globalii.adón, la apertura del comercio internacional, la 

presencia de las trasnacionales fe~ti-e otros actores de la Iniciativa Pri~ada,.son el 

motor de los movimientos de lniegrclción regional, sin embargo los i~tentos de 
- . . ' 

mundialización de la economf~, no conciernen de igual modo a los paf~ del irÍ~ndo. 
·- • - • • '-·¡·· - , 

Los tipos de cooperación representan sólo una mínima parte de la participación real 

de los donantes o receptores, llámense organismos, empresas: gobie~,~s, bancos o la 

Iniciativa Privada. 

Por ejemplo, la cooperación educativa-cultural, describe las. actitidad~ que 

México realiza a través de sus instituciones y de sus represeri·t~d~nes ~rtfsticá~ en el 

exterior y viceversa, sin embargo en cuanto a educación pÚblica ~xiste un grave 

problema, ya que no existe un proyecto nacional que· permita a los ciudadanos 

acceder de manera prioritaria a la educación pública en México, al contrario hay una 

marcada tendencia por parte de los padres de familia a que sus hijos accedan a las 

instituciones privadas. 

Respecto a la cooperación técnica, depende en gran medida de la aceptación 

de los proyectos sin embargo hay muchos proyectos prioritarios en la nación y muy 

pocos son aceptados, y dentro de estos es inminente la intromisión de otros países a 

ocupar áreas estratégicas como es el caso de los recursos naturales, y de la 

cooperación japonesa. 

El cambio en la cooperación se debe a los procesos globales, la creación del 
. . 

IMEXCI en 1998 aglutino una serie de proyectos muy importantes, sin embargo con 

la administración de Vicente Fox y teniendo como Canciller a Jorge Castai'leda, la 

polltica exterior se ha deformado hacia el exterior, un claro ejemplo de esto es la 

desaparición del IMEXCI como órgano desconcentrado de la SRE del cual no existe 
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una causa oficial y pública que explique tal decisión, sin embargo sigue existiendo 

como figura en los trámites administrativos. Por lo tanto las modalidades de 

cooperación se han suscrito a diferentes áreas de la Secretarla . de Relaciones 

Exteriores haciendo más compleja la aplicación de los proyectos de cooperación. 

En el actual marco global, siguen existiendo grandes desigtialdades entre los 

paises desarrollados y los que están en desarrollo, unos· buscan alcanzar una 

globalidad eficiente y los otros tienen mucho por hacer para conti-ibuir con el nuevo 

esquema mundial. 

Por lo tanto se comercializa(\ todas' las actividades integrándose a un solo 

mercado, siempre teniendo como ejes a las principales potencias, sin embargo los 

beneficios no se distribuyen proporcionalmente entre los participantes. Las 

decisiones más graves tienen consecuencias globales y son dictadas por un interés 

nacional dirigido desde las economlas dominantes. 

La cooperación intemacionaLtécnica abarca dentro de todas sus modalidades 

dispersión en la aplicació~ de sus proyectos, ya que muchos acuerd~s,'de ed-~cación , 
y concernientes a 1 rubro de la cooperación educaiiva y cultural se carializ.an a iravés 

de la cooperación técnica. 

La administración foxista ha priorizado la relación bilateral México- Estados 

Unidos, debilitando la atención hacia los fondos destinados a la.educación y otras 

áreas nacionales básicas. El tema que emana de la potencia· del norte es'.el terrorismo, 

denotando el relativismo de las prioridades de la Agenda Internacioná(' 

En lo concerniente a Japón sus estrategias a largo plazo e!l.el se_ctor público y 

privado han tenido grandes logros sobre todo en la transferencia de tecnologla, 

educación, y desarrollo de recursos humanos principalmente. 
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Siendo notorio el desplazamiento de sus plantas productivas en el exterior. 

La economía interna japonesa tiende a la especialización, por eso sus políticas han 

creado una capacidad productiva mediante la transferencia de recursos a las 

principales industrias del futuro, proceso conocido como industrialización dirigida. 

Entre los problemas propios de su economía, monopolizan al abastecimiento 

de los bienes intermedios como materias primas, partes y componentes. 

Una de las grandes críticas es que a los países en desarrollo les falta capacidad para 

utilizar los modelos de tecnologías modernas debido a la escasez de conocimientos 

técnicos. 

Japón es el principal apartador de AOD y a través de la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional realiza una gran cantidad de proyectos a nivel mundial. 

Respecto a nuestro medio ambiente se han descrito una serie de cumbres 

relativas a el agua, desde la Conferencia de Estocolmo hasta la de Johannesburgo, no 

se ha llegado a un acuerdo de lndole jurídico en materia internacional; sino al 

contrario se corre el riesgo de militarizar los problemas ambientales, y la escasez del 

agua, ya es un hecho ineludible. 

En el transcurso de la historia el deterioro del agua en México, comienza desde 

la conquista espai\ola, aparece el agotamiento, se empieza a entubar el agua, a 

contaminar, las fugas representan más del 50% en esta ciudad y no hay una cultura 

del agua que permita a la población tener una conciencia de la conservación del 

recurso, aunado a esto los cambios climáticos han propiciado que se extremen 

precauciones ya que cada ai\o hay más inundaciones con resultados catastróficos. 
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Estos intereses responden a la preocupación medio ambiental, y de ah! deriva 

uno de los puntos de este gran tema que es "el agua", el agua como ya se vio ha 

jugado muchos papeles a través de la historia, sin embargo es ahora cuando el 

recurso es más solicitado por la sociedad para satisfacer necesidades básicas, el 

desperdicio y la poca cultura del agua han fomentado el deterioro paulatino de este 

recurso tan importante y solicitado a nivel mundial. La actualidad contemporánea en 

un mundo de innovación tecnológica y cientffica se ha visto opacada por la falta de 

los recursos que antes la naturaleza proveía, es por ello que la sobre explotación de 

nuestro planeta llevo a la consideración de retomar temas ecológicos y salvar lo poco 

que queda. 

En este marco de escasez generalizada, nos damos cuenta que México es un 

pals rico en recursos natural~ y que ~s ta:rÜbién un pals ~obre explotado. 

El caso japonés es relevante por la forma en que ha crecido tan eficazmente, y 

sobre todo por su política que busca ocupar espacios estratégicos en torno a una 

sociedad internacional que se respalda· conel apoyo de .la cooperación internacional. 

En este caso el Gobierno de México es el que determina hasta que punto Japón 

seguirá apoyando de forma institucional a nuestro recurso y tÓClo lo que es 

rnoperación es parte, claro más activa, de la polltica exterior. 

El hecho de que Japón agrande espacios aprovechando su desarrollo como 

país, es válido, el problema es que en la actualidad estamos inmersos en un sistema 

de hloques, de regionalismo en donde éste proceso es inminente, por ello se deben 

buscar los mejores acuerdos de cooperación que no atenten contra los intereses de 

nuestro pa!s. 
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Como se ha descrito a través de este trabajo, la existenciade: las aún potencias 

que forman parte de algún bloque económico.siguen si~ndo'.un'obstáculo para el 

desemper'\o de los demás países, sin embargo parec~rí~ qu;, .los paí&!s· dé. menor 

desarrollo comprometen sus pocos recursos para entrarle al juego delHbre mércado: 
' ' - . · .. ' ' ·-.'t/_<~,,~ . ,--. ; ; . -

Finalmente Japón es una potencia que tiene una gran .capacidad tecnológica 

mundial, y México aprovecha ésta tecnología, hablando exclusivamente de su sector 

hidráulico, aunque Japón esté ocupando los lugares estratégicos de mejor 

aprovechamiento mundial, y sobre todo lo concerniente a nuestros recursos 

naturales. 
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